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Presentaclon
rf

La publicacion del Anuario UNIBE de Ciencias y Hu-

manidades es parte del compromiso de nuestra comu-

nidad universitaria de entregarle a la sociedad las inves-

tigaciones y estudios realizados por el cuerpo docente, y

/o administrativos y otros colaboradores de la lnstitucion.

Este organo de car5cter cientifico y humanistico, nacio

en el afro 88 por iniciativa de los distinguidos profesores

con una entrega semestral. Posteriormente se formo del

Comit6 de lnvestigaciones y Publicaciones integrado por

veteranos especialistas de diversas 6reas del conocimien-

to, quienes tuvieron el reto de desarrollar el proyecto de-

nominado Revista UNIBE de Ciencia y Cultura, nombre

que la identificaria por m6s de 15 anos.

Ahora, UNIBE en esta nueva etapa, con la formacion

de su Editorial, su publicacion cientifica y cultural se en-

trega anualmente en nuevo formato y aumenta las opcio-

nes de contenidos, con el nombre de Anuario UNIBE de

Ciencias y Humanidades.

En esta edici6n, presentamos interesantes trabajos,

entre ellos tesis realizadas por profesores como trabajo

de grado en la maestria en Educacion Superior impartida

por la lnstitucion. Una de ellas trata sobre La Multicul'

turidad como reto educativo de la Educacion Superior to'

mando como ejemplo la escuela de medicina de UNIBE,

Santo Domingo enero -abril2006, realizado por Amelia

Marrero, Beatriz Su6rez e lsabel Fiallo. En ella se ofrece

un diagn6stico y an6lisis del fen6meno de la convivencia

de las diversas culturas de los estudiantes de medicina

provenientes de Pakist6n, Palestina, lndia, lr6n, Sud6-

frica, Estados Unidos y otros paises, cuyos resultados

muestran que los mismos se desempefran en un ambi-

ente de respeto y en actitud democr6tica.

El trabajo sobre Uso del presente, el pret1rito y valores

desiderativo.s y de posibilidad del subiuntivo en las com'

posrbtbnes de /os esfudianfes de Redacci6n Castellana y

Tdcnicas de /a Expresiln Oraly Escrita de UNIBE, ene-

ro-abril 2004 y mayo-agosto 2005, de Joselyn Calderon,

describe la vigencia del subjuntivo en las composiciones

escritas, en presencia de marcadores temporales y fra-

ses adverbiales, y el escaso uso de este modo cuando

hay libre eleccion de la modalidad a utilizar.

La tesis El Proceso de Autoevaluacion del Centro de

Teologia de Santo Domingo de Guzmdn realizado por

Jos6 Hernando Hernando e ln6s Constanzo, ofrece un

diagnostico del desenvolvimiento del Centro de Teologia,

que dirigen los Padres Dominicos, en sus 10 primeros de

actividad, El estudio cuestiona si en estos afros se han

conseguido o no las metas y objetivos propuestos cuan-

do nacio este Centro que recibe el aval acad6mico de la

Universidad lberoamericana. La finalidad del mismo es

orientar la toma de decisiones individuales o colectivas

e ir en apoyo de procedimientos y metodologias selec-

cionados de acuerdo con los propositos.

El doctor Sergio Sarita, junto a los tambi6n doctores

Santo Jim6nez y Carmen Delia Sarita, realizo un estudio

de caso acerca de la muerte infantil repentina debido a

un problema de la Atresra mitral cong1nita con ventriculo

izquierdo hipoplflsico, raro caso de los estudiados hasta

ahora en la medicina, respaldado con el peso intelectual y

cientifico y la experiencia y autoridad del doctor Sarita.

La licenciada Margarita Heinsen y la Arquitecta

Denisse Morales explican el nuevo ltlodelo Educativo

de UNIBE centrado en el aprendizale y el desarrollo de

competencias, implementado desde septiembre de 2007.

Este documento es una respuesta de nuestro centro de

educacion superior a los desafios de la sociedad y los

tiempos.

Otros trabajos de inter6s, comentarios, ensayos y po-

emas contribuyen a dar inter6s intelectual y acad6mico

y espacios de disfrute al Anuario UNIBE de Ciencias y

Humanidades.
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Comentarios

Fray Vicente Rubio S6nchez, Curriculum Vitae *

Arficulo publicado en la Revlsta CLIO Organo de la Academia Dominicana de la Historia,

Afio 71, Julio Dic.03, No. 166.

Raymundo Manuel Gonzdlez de Pena

Naci6 en B6jar (Salamanca, Espana) el 1'1 de febrero

de 1923. Alli realiz6 sus estudios primarios hasla que

fue a Salamanca para inscribirse en el lnstituto de

aquella ciudad.

lngres6 a la Orden de Predicadores en el c6lebre Con-

vento de San Esteban (Salamanca), donde realiz6 su

noviciado en 1941 . Estudi6 y obtuvo grados de licencia-

tura en Filosofia y Teologia en el Estudio General de San

Esteban, Salamanca.

En dicha universidad estudi6, adem6s, Historia de la
lglesia, teniendo profesores de gran renombre como Vi-

cente Beltrdn de Heredia y Paulina Junquera. Recibi6 el

sacramento del prebisterado el 27 de marzo de 1948 y

canl6 su primera misa al dia siguiente en el Sanluario de

la Virgen del Castaffar de Bdjar, su pueblo natal. Recor-

ri6 gran parte de Espafla en su funci6n de predicador. En
'1954 fue asignado a Santo Domingo, junto a ohos dos

frailes de su orden, para restablecer el Primer Convento
que tuvieron los padres dominicos en el Orbe Colombino.

En 1957 obtuvo el titulo de Doctor en Filosofia en la Uni-

versidad de Santo Domingo.

Ha sido sobresaliente orador sagrado, infatigable in-

vestigador histdrico, exigente escritor y prudente maestro

y consejero. Fue profesor: de la Normal de Varones; del

Seminario Mayor Santo Tom6s de Aquino; de la Pontificia

Universidad Cat6lica Madre y Maestra, siendo parte de su
primergrupo profesoral; de la Universidad Cat6lica Santo
Domingo, de la que fue miembro fundador; del Centro de

Estudios Teol6gicos del Convento de Santo Domingo y

director de lnvestigaciones Histoncas del Centro de Altos

Estudios Humanistico y del ldioma Espafiol. Durante los

anos 1988 a 1992 dirigi6 el equipo de investigaciones

hist6ricas en archivos espafloles de la Comisi6n Domini-

cana Permanente para la Celebraci6n del Quinto Cen-

tenario del Descubrimiento y Evangelizaci6n de Am6rica
( 1988-1992), que realiz6 estudios en el Archivo General

de lndias, de Sevilla, y en el Archivo Hist6rico Nacional,

de Madrid. Es miembro fundador de la Sociedad Domini-

cana de Bibli6lilos; miembro correspondiente extranjero

de la Academia Dominicana de la Historia y fue miem-

bro del Comit6 Dominicano del lnternacional Council of
Monuments and Sites ( ICOMOS), en espafiol Consejo

lntemacional de Monumentos y Sitios.

Entre otros reconocimientos que ha recibido se encuen-

han: Doctor Honoris Causa de la Universidad Autdnoma

de Santo Domingo en 1992; Municipe Distinguido por
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el Ayuntamiento del Distrito Nacional ( 1997); Premio

Canoabo de Oro (1986). Tambi6n ha recibido recono-

cimientos de la Asociacion de Cantores del Coro Nacio-

nal y el Coro Nacional ; de la Asociaci6n Dominicana de

Poetas y Escritores; de las Damas de la Soberana Orden

de la Malta; del Club de Conesponsales de Prensa Ex-

tranjera; del Comit6 Dominicanos del Consejo lnterna-

cional de Monumentos y Sitios ICOMOS; del lnstituto de

Ayuda al Sordo Santa Rosa .

En sus tiempos de estudiantes en Espafra recibi6 pre-

mios por sus extraordinarios dotes para la oratoria, y reci-

entemente, en el 2000, fue reconocido por elAyuntamiento

de B6jar como hijo benem6rito de aquella ciudad.

Destacado investigador hist6rico, particularmente de la

hisloria dominicana, su cultura y artes coloniales. Entre

sus trabajos hist6ricos publicados se encuentran: "Monas-

terio Nuestra Sefrora de la Piedad de Beja/', en Archivos

de los Conventos Dominicos de la Provincia de Espana (

5 tomos), tomo lll, Madrid, 1962; Historia del Monasterio
"Nuestra Sefrora de la Encarnaci6n" de Plasencia, Es-

pana, 1975; Datos para la historia de los origenes de la

ciudad de Santo Domingo. El proceso Corvera - Rold6n

y Pasamonte Rold6n, Santo Domingo, Fundaci6n Garcia

- Ar6valo, 1978; Las casas moradas del secretario Diego

Caballero, Santo Domingo , Fundaci6n Garcia - Ar6va-

lo, 1979; Fray Pedro de C6rdoba. Padre de dominicos

de Am6rica", (n[mero monogr6fico de la revista Casas

Reales, No. 1B) Santo Domingo, 1988. Adem6s ha pub-

licado numerosos articulos en libros y revistas especial-

izadas, entre los cuales cabe mencionar: El Monasterio

Nuestra Sefrora de la Piedad de B6ja/', en varios autores,

Archivos de los conventos dominicos de la Provincia de

Espafla, Tomo lll, Madrid,1962. (V tomos); " El titulo de

la catedral dominicopolitana" , Clio, Ano XLIV No. 132,

Santo Domingo, 1976; 'El aut6ntico escudo de la ciudad

de Santo Domingo", Casas Reales, No. 0, Santo Domin-

go, 1976; "La controvertida fecha de la muerte de Fray

Pedro de C6rdoba ( solucion)', Clio, Ano XLV No. 133,

Santo Domingo, 1977; "Una carta in6dita de Fray Pedro

de C6rdoba", Communio, Vol. Xll, Sevilla, '1979; "Fecha

de llegada de los primeros frailes de la Orden de Predi-

cadores al Nuevo Mundo", Communio, Vol. XIV Sevilla,

1981; "Origenes hist6ricos de la Orden de Predicadores

en Am6rica", Centro de lnvestigaciones de Dominicos de

Am6rica Latina ( CIDAL) Dominicos de Am6rica Latina,

Ano Vll, Nos. 18-'19, 1987; "Los primeros m6rtires domini-

cos de la Evangelizaci6n en Am6rica', CIDAL. Domini-

cos de Am6rica Latina, Ano Vlll, Nos. 20-2'1, 1988; "La

ciudad colonial de Santo Domingo", en varios autores,

La ciudad en el tiempo, Santo Domingo, Ediciones Ciu-

dad Alternativa/Pontificia Universidad Catolica Madre y

Maestra / Colegio Dominicano de lngenieros, Arquitectos

yAgrimensores, 1992.

Tiene un libro de prensa: lndigenismo de ayer y de hoy,

que pr6ximamente publicarii la Fundacion Garcia Ar6valo.

Adem6s, tiene en preparaci6n los libros: De regreso a

casa (mn motivo de cumplirse 50 aflos del regreso de los

dominicos a Santo Domingo); Cartas a Fray Bartolom6 de

las Casas (2 tomos); Cedulario de las lsla de Santo Do-

mingo, (tomo 1: Gobiemos de Cristdbal Col6n y Francisco

de Bobadilla; tomos 2 y 3: Gobierno de Nicol6s de Ovan-

do; tomos 4 y 5: Gobierno de Diego Col6n ); ElAdelantado

Franciso de Garay. Sus posesiones y sus descendienles;

El Libro Beceno del Ayuntamiento de Santo Domingo; La

fecha de fundaci6n de la ciudad de Santo Domingo, entre

otros titulos de estudios y documentos hist6ricos.

Conferencista magistral sobre temas de herdldica, his-

toria colonial y de la iglesia. Tambi6n ha escrito varios
pr6logos y articulos periodisticos. Se ha destacado en

este (ltimo 6mbito una colaboraci6n continua por mds de

diez afros con m6s de trescientos articulos sobre temas

hist6ricos y culturales, basados en sus investigaciones

en el Archivo General de lndias, en Sevilla, publicados

en el Suplemento Sabatino del Peri6dico El Caribe, di-

rigido por Dofla Maria Ugarte,

En '1998 celebr6 junto a otros compaieros de la Orden

de Predicadores que vinieron de Espafla y Amdrica sus

cincuenta aflos de prebisterado, celebraci6n que tuvo lu-

gar en "el convento, ciudad e isla de Santo Domingo".

Fray Vicente Rubio Sinchez, O. P., historiador y

maestro

Yo sabia que Fray Vicente Rubio como sacerdote y

orador sagrado. Sobre todo por sus valientes sermones

de las Siete Palabras en Viernes Santo, que todo el

mundo escuchaba y comentaba. No olvida16 la frase que

pronunci6 en un celebr6 serm6n durante Los Doce afros

de Balaguer ( 1966-1978) cuando sefral6 que en nuesko

pais la vida de una persona valia menos que un cigar-

rillo. Yo apenas despertaba a la realidad, aunque yendo

y viniendo delcolegio en m6s de una ocasi6n fui sorpren-

dido por los famosos "micromitines" que se haclan en la

calle de El conde por el "medio mill6n para la UASD" en

los aflos 1968-1969 y otras protestas, y podia captar que

habia algo que no marchaba bien en mi pais.
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Pero fue ariosdespu6s en la Universidad Aut6noma de
Santo Domingo, en el aio 1978 6 1979, cuando le vi por

primera vez en funci6n de histodador, con su maquinilla
poiatilfrente a un lectorde microflmes que 6lsolia usar
en la sala dominicana de la Biblioteca Cenlral de dicha
institucidn de educaci6n superior Yo acudia alli mn fre-

cuencia para estudiar y leer libros de historia dominicana

en mis horas libres. Desde luego yo s6lo le observaba

de lejos. Hoy los facultativos de aquella Sala siguen go-

zando de la amistad de Fray Vlcente: Melania Guenerc,
profesional de la bibliotemlogia que ahora tiene a su
cargo los procesos t6cnicos de dicha Biblioteca Central,
y quien, ademes, ha sido de continua ayuda en mate a
bibliografica; y Alejandro Paulino, hoy profesor de histo-

ria y miembro de laAcademia Dominicana de la Historia.

Y desde luego, la entonces directora, la Dra. Dona [,,lar
tha de Castro.

Ya trabajando junto a Fray Vicente Rubio fui pom a
pom conociendo por referencias suyas muchos delalles
de su vida que de alguna manera est6n relacionados

con su formaci6n de historiador y sus proyectos de in-
vestigaci6n histdrica.

Quisiera mencionar aqui algunos de ellos aunque
puedan parecer algo anecd6licas y deshilvanadas las
ideas que presento.

De su tiempo de estudiante de instituto, Fray Vicente

Rubio hace referencia a las dos ocasiones en las que

le tom estar cerca con don l\4iguelde Unamuno: una vez

cuando Io tuvo de jurado en sus exemenes finales de

bachillerato; la otra, cuando vio a don Miguel mnver
sar animadamente con su padre. Luego le pregunt6 a

su padre de que hablaban 6l y don l\4iguel, su padre le

contest6 que 6ste le hacia muchas preguntas sobre las
pieles y acerca de su oficio de curtidor, que aquella ma-

teria parecia interesarle mucho. Creo que de esas expe-

riencias aprendi6 y supo trasmitir lecciones de sencillez
y humildad que han servido de guias en m0ltiples aspec-

tos, incluso en el ambito hist6rico. Tuvo tambien Fray M-
cente Rubio grandes maeslros y maestras en su canera,
algunos de los cuales recuerda mn gratitud. El maestro

Ramirez, te6logo extraordinario, despu6s profesor en

Friburgo (Suiza);Vlcenle Beftan de Heredia, historiador

eminentisimo de la Universidad de Salamanca, quien lu-

ego le ammpaio en su primer viaje a Santo oomingo
en 1954. Nunca ha olvidado los nombres de don Juan

Mufroz, su maestro y mentoren B6jar, nide dona Paulina

Junquera, magnifica profesora de Historia delArte, quien

fuera despuos, durante el regimen franquista directora

delMuseo del Prado de l\4adrid y, m6starde, directora de

los museos espanoles.

Sus estudios de Teologia, Filosofia e Historia le lleva-

ron a aprender franc6s, italiano, latin, griego y hebreo,

idiomas que domina a perfecci6n; adem6s, un amigo le
ensei6 un poco del euskera cuando Fray Vicente Rubio
predicaba por el pais vasm. Pero sobre todo su cono-

cimiento del castellano, cimentado sobre su vasto cono-

cimiento del latin y de la evolucion de la lengua romance
que le dio origen. Lleno de gozo, aprovechaba cualquier

momento para leer y recitar a Gonzalo de Berceo y asi
descansar deltrabajo.

La calidad de este predicador antes de llegar a nuestro
pais puede verse en un pequeno detalle:fue selec€ionado
para auxiliar al padre Colunga en la tarea de traducir al

castellano desde los textos originales de algunos libros

del Antiguo Testamento para la Biblia que entonces prep-

araba. Esto signifim mucho para eljoven investigador fray

Vicente Rubio en quien el sabio que fue el padre Colunga

despert6 una gran admiracidn por el conocimiento de la

historia biblica, de la lengua aramea y hebrea, por la rigu-

rosidad y meticulosidad en la traduccion de cada velsiculo,

la mmparacidn y la revisi6n cuidadosa de todo el texlo.

El padre Rubio cuenta una andcdota en la que ademes
resaltan las cualidades humanas de Colunga. Una vez

terminada la tmducci6n y anotacion del libro del profeta

Jeremias, Colunga le encarg6 a fray Mcente que lo envi-

ara por mneo a los editores en Madrid. Pas6 el tiempo y

los editores llamaron al padre Colunga diciendole que no

habian recibido el paquete. Este le comunim a fray Mcen-

te las nuevas y le pregunt6 que si habia puesto el paquele

en el mneo; a lo que 6sle le contestd que desde luego.

Resignado ante la p6rdida del manuscrito el padre

Colunga se dispuso de nuevo a volvera hacer eltrabajo.
Algunos dias despu0s fray Vicente buscando o limpiando

en su celda encontr6 el paquete postal amarrado y todo:

iHabia olvidado ponerlo en elcorreol Lo que sintid enton-

ces Fray Vicente creo que no se puede describir, pero

fue de rnmediato ante elpadre Colunga y se preparo para

una fuerte reprimenda. Sin embargo, no hubo regaflo, al

mnlrario Colunga se alegrd y se sinti6 aliviado, mandiin-
dolo de inmediato a poner aquel paquete en el mneo.

Desde temprano se adentr6 en el estudio y la reflexion

de problemas de gran envergadura que 6l mismo perfil6,

los cuales no pocas veces le plantearon retos que to-

davia no ha abandonado.

[Jno de ellos, para poner un ejemplo, tue la indagaci6n

sobre la genealogia de Santo Domingo de Caleruela,
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fundador de la Orden de Predicadores, para despejar los

origenes de la familia de este santo, fundador de una

orden de vocaci6n universitaria, algunos de cuyos as-
pectos permanecen todavia hoy en la oscuridad. Fray

Vicente Rubio avanzo mucho en ese estudio, llegando

a obtener informaciones, que luego al prepararse para

venir nuestro pais, dej6 en manos de su compaflero de

Orden, el tambi6n investigador Venancio Carro, O.P y

que 6ste iltimo utiliz6 mds tarde en su monumental bi-

ografia de Santo Domingo.

En la Rep0blica Dominicana, Fray Vicente Rubio se

inscribio en la Universidad de Santo Domingo para con-

tinuar sus estudios de doctorado en Filosofia, gradu6n-

dose con honores en el afro 1956.

Fue en ese ano 1956 cuando escribio por primera vez

en El Caribe dos articulos de los que tuve noticia gracias

a Arlstides Inch6ustegui, quien me anim6 a buscarlos;

articulos que fray Vicente incluird en la memorias sobre

su llegada a esta ciudad junto a sus dos compafreros hace

cincuenta afros. Se trata de un elogioso comentario a la

presentaci6n en la catedral del R6quiem de Gabriel Fau-

16 que realizo el coro del Convento de Santo Domingo.

Adem6s descubrio, para su sorpresa, que la biblioteca

de la Universidad de Santo Domingo tenia una amplisima

bibliografia espaflola y se manten[a al dia con las m6s

importante publicaciones peri6dicas especializadas en

temas de historia de Espana. Cuando recuerda aquella

biblioteca se deshace en elogios por su excelente orga-

nizaci6n, pero sobre todo por su amplia y actualizada

bibliografia. En particular recibia los boletines de la

fundaci6n burgalesa en que aparecian transcritos los

documentos del archivo de la Casa de los Guzmanes,

con los cuales pudo desde aqui plantearse la continu-

aci6n de sus estudios genealogicos sobre la casa de

Santo Domingo de GuzmAn. M6s tarde los descontinuo
porque el clima politico se descomponia en el pais y

finalmente debi6 salir a fines de 1960 sorprendi6ndole

la caida de Trujillo en Espana. Estando all6 aprovech6

para acercarse algo mas a la historia americana y en

particular en Santo Domingo. Si no me equivoco son de

esta 6poca sus primeras libretas de apuntes a partir de

documentos escrutados en el Archivo General de lndias

de Sevilla. Y desde entonces ha continuado amplidndo-

las hasta el dia de hoy.

A su regreso de Espana formd parte del primer gru-

po profesoral de la recidn creada Universidad Cat6lica

Madre y Maestra en la ciudad de Santiago de los Cabal-

leros. Alli estuvo por un par de anos impartiendo docen-

cia en la cdtedra de Historia de la lglesia.

Las personas cercanas a fray Vicente Rubio con fre-

cuencia le hemos escuchado decir que no sabe escri-

bir, que le cuesta mucho poner las ideas sobre el papel,

que todo lo que escribe le parece muy pesado y oscuro.

Conoci6ndole bien uno sabe que la verdad reside en

lo denso de sus investigaciones y lo exigente que es

consigo mismo. De esto riltimo es testigo dofia Maria

Ugarte, quien ha tenido la mAs larga experiencia de tra-

bajar con los escritos de fray Vicente Rubio. A 6l le gusta

la claridad y la rigurosidad, lo que muchas veces no re-

sulta fdcil de conseguir en un escrito que, adem6s de

breve, debe ser ameno. Con todo, su prosa es tersa y

siempre enriquecedora como su palabra hablada.

Agudo y detenido observador, fray Vicente Rubio es

caracteristicamente profundo en sus conceptos. Procura

alcanzar una compresion cabal de lo estudiado. No des-

cuida ning[n detalle ni abandona un cabo hasta llegar a

su culminacion. Examina cada argumento y lo descom-
pone por completo. Este esfuerzo analitico le conduce

con frecuencia a un habajo minucioso y prolongado, que

resulta por lo general incontrastable.

En la argumentaci6n hist6rica Fray Vicente Rubio le

concede una importancia crucial al conocimiento directo

de los documentos antiguos. Cuando alguno remite a

oko, trata de localizarlo, aunque para ello tuviese para

trasladarse a un archivo de provincia o privado, grande

o pequeflo, en Espana o fuera de ella a la Biblioteca

Nacional de Paris o ir hasta elArchivo Secreto del Vati-

cano. En lo que respecta a la historia americana, sus

amplios conocimientos de historia medieval y moderna

de Espafra dieron una profundidad singular a sus estu-

dios. Creo poder resumir lo principal de su m6todo en

tres coordenadas que nunca faltan en sus estudios

hist6ricos: una es la fiabilidad de la documentaci6n de

donde extrae la evidencia hist6rica; otra est6 dada por el

rigor cronol6gico y geogrdfico; y el armaz6n l6gico de su

argumentaci6n hist6rica,

Tampoco para 6l la paleografia tiene secretos. No

dejaba de sorprenderme c6mo podia leer aquella letra

latina extremadamente dificil de las bulas con el auxilio

de una lupa.

Convencido de que "la historia se hace con documen-

tos", sabia muy bien que los documentos que llegan hasta

nosotros y se conservan en los archivos son una minima
parte de los que se produjeron, y aun todos no podrian re-
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construir la realidad pasada en su totalidad. Pero cuenta

con ellos para penetrar por todos sus poros en el pasado

mundo que representan. Asi cualquier menci6n ya sea

de un nombre de persona y lugar, noticia o circunstancia,

abre de inmediato un abanico de indagaciones, para lu-

ego volver a la relectura del documento enriquecido con

todo el conocimiento que ha conseguido de esa manera.

Con relacidn al texto mismo, las palabras claves, raras,

antiguas o poco conocida son examinadas, asi vamos

continuamente a: la Enciclopedia Espasa - Calpe; a los

diccionarios de Autoridades; de la Real Academia Espa-

frola, Corominas, Cuervo y Casares por s6lo citar los m6s

frecuentes. Lo mismo con los lugares, por lo que siempre

tenemos a mano varios atlas geogr6ficos e hist6ricos.

Junto con la preocupaci6n por la fijaci6n de un texto

fiel al original, siguiendo las normas internacionales

de hanscripci6n paleogrdfica que conoce muy bien, le

preocupa sobremanera la fijaci6n de la fecha t6pica y

cr6nica de los documentos. Con frecuencia recuerda

la expresi6n de Bacon: "la cronologia y la geografia son

los dos ojos de la historia".

Esta precisi6n de la cronologia es tambi6n sumamente

importante en sus estudios. Mds de una vez le ha dedi-

cado estudios enleros a precisar a un dato cronol6gico.

Tal es el caso de su trabajo sobre Fecha de llegada

de los primeros padres de la Orden de Predicadores

al Nuevo Mundo", estudio contundente que despej6 en

forma definitiva las dudas sobre el afro en que llegaron

los dominicos a Am6rica. lgualmente su estudio sobre la

fecha de la muerte de fray Pedro de C6rdoba, asi como

la fecha de fundacidn de la ciudad de Santo Domingo,

todavia in6dito.

Esta rigurosidad en establecer el texto y la cronologia

se hace acompafrar de una comprensi6n ldgica que di-

rige toda la btsqueda, pero que no la limita ni reduce. En

fray Vicente Rubio la 169ica que rige el examen de la ar-
gumentacion o de los documentos estd siempre abierta

a la confrontacion con la realidad y sus m0ltiples deter-

minaciones. De ahi que la logica vaya siempre en apoyo

de la historia, pero sin reducir la segunda a la primera ni

mucho menos sustituir la investigacion razonada por un

argumento l6gico por m6s convincente que pueda pa-

recer. Aunque el procedimiento inverso si es recurrente

en 6l: una vez comprendido en detalle el hecho historico
procede a presentar logicamente su argumento.

Por medio de estos procedimientos fray Vicente Rubio

consigue una asombrosa familiaridad con los person-

ajes estudiados, con su atmdsfera hist6rica y su 6poca.

Conoce los hechos, su ambiente, pero busca siempre

formarse un retrato psicologico de cada uno y una. Habla

de ellos como si estuvieran aqui y pudi6ramos conversar

caru a cara en cualquier esquina de la vieja del Ozama.

Fray Vicente se acerco a la historia dominicana y

americana a trav6s a la historia dominicana y americana

a trav6s de la historia de su Orden. Pero fue aqui, en

esta ciudad de Santo Domingo, donde descubri6 las di-

mensiones de esa historia. Una historia que no s6lo es
pasado sino de una actualidad imperiosa, como puede

verse en un libro suyo que pronto ver6 la luz, bajo el

titulo: lndigenismo de ayer y de hoy , que publicard la
Fundaci6n Garcia Ar6valo.

La vida de fray Pedro de Cordoba y sus compafleros,

la campafra a favor de los derechos de los indigenas y

su eco en la llamada Escuela de Salamanca con Francis-

co de Victoria Domingo de Soto, Melchor Cano y otros.

Pero sobre todo, fray Bartolom6 de las Casas que entr6

a fraile en el mismo convento donde fray Vicente reside.

Fue profundizando en la vida de aquella primera comuni-

dad como qued6 atrapado por la historia de este conti-

nente y fue tambi6n apropiandose de esta ciudad y de su

gente como se meti6 de lleno a la labor de historiarlas.

Paralelamente se interes6 por la histona de los monu-

mentos de la ciudad colonial, muchos de los cuales le toco

ver c6mo eran restituidos a su antiguo porte castellano.Sus

conocimientos encontraron aqui una nueva utilidad, apor-

tando numerosas clarificaciones en m0ltiples aspectos.

Con pruebas documentales en mano esclareci6 defini-

tivamente el "Titulo de la caledral dominicopolitana", has-

ta entonces impropiamente llamada por muchos Santa

Maria la Menor, Sus investigaciones se ampliaron hacia

esa vertiente diversa que le abrian las calles, plazas, ca-

sas y monumentos coloniales, lo que plasm6 en numero-

sos articulos, donde dio a conocer la personalidad de

muchos habitantes de esta ciudad que eran propietarios

de casas o funcionarios de la corona.

Sus conocimientos de he16ldica le permitieron reponer

los rasgos originales en el escudo de esta ciudad de

Santo Domingo; dando un nuevo impulso al estudio de

los blasones en nuestro pais. Viaj6 a Espafra con el

prop6sito de seguir escudrifrando en los viejos legajos

delArchivo de lndias y regreso siempre con las arcas lle-

nas de nuevas y precisas informaciones. Desde las p6-

ginas del Suplemento Sabatino del peri6dico El Caribe
polemiz6, siempre con altura, para defender la primacia
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de la Universidad Aut6noma de Santo Domingo, la tesis

dominicana sobre los retos del Primer Almirante, sobre

las verdaderas propiedades de Francisco de Garay en

las proximidades de la plaza del Contador y en la calle

de la Herreria o en torno a una supuesta capilla imperial

en nuestra Catedral Primada.

La pol6mica sobre Francisco de Garay le llev6 a es-

cribir una biografia de este personaje, que sigue siendo

un desconocido, la cual permanece todavia inddita.

Ademas para entonces tambi6n concibi6 el proyecto

de estudEr la plaza del Contador y los personajes vin-

culados a sus alrededores, proyecto del cual vieron la

luz dos pequenos libros publicados por la Fundaci6n

Garcia Ar6valo, Datos para historia de los origenes de

la ciudad de Santo Domingo y el segundo, Las casas

morada del secretario Diego Caballero.

Para estas fechas yatenia en su mente un gran proyec-

to. Elcedulariode la lsla de Santo Domingo, mnstituye la

columna vertebral, pues representa elequivalente de una

Colecci6n de Leyes, Decretos, etc., de la 6poca colonial.

Pero a esa colecci6n fundamental, le ammpaiarian otlas

series de documentos no menos importanles: cuartas de

laAudiencia, de gobernadores, de azobispos, de los ca-

bildos seculares de la isla, especialmente del de Santo

Domingo, del cabildo eclesiestico, de oficiales reales,

cartas privadas, pleitos judiciales, juicios de residencia y

de visita. l\4e mnsta el gran empef,o que puso para que

estos juicios de residencia esten completos en el pais y

que se transcriban para uso de los histodadores y demas

interesados. Todavia falta hac€r las transcdpciones, pero

gran parle de los del siglo Ivl ya estan entre los docu-

mentos que pudo traer delArchivo Generalde lndias.

Este proyecto no era una idea completamente nueva.

Y en esto fray Vicente Rubio se sabia contnuador de

una tradici6n que se remonta a don Emiliano Tejera y

Am6rico Lugo. No obstante, si me parece importante

su insistencia en reanudar la formaci6n de colecciones

documentales, contar con los documentos mmpletos y

ensenar la paleografia a las personas interesadas en

historia Colonial. Esta labor la ha venido haciendo desde

el Centro de Altos Estudios Humanisticos y del ldioma

Espaiol y me siento muy honrado de estar contribu-

yendo en esa tarea.

Tengo la certeza de que ese proyecto de una hislo-

da documental del periodo colonial de Santo Domingo

representa la culminaci6n de los esfuezos indagatolios

de fray Vicente Rubio en los archivos espaffoles, espe-

cialmente en elArchivo Generalde lndias. Para 61, como

me expres6 en varias ocasiones, sin mnocer esta base
primera de nuestra historia colonial continuara siendo

dificil elconocimiento delperiodo republicano que le su-

cedi6, o por lo menos, continuare siendo defectuoso y se

resentre en algUn momento por este sost6n que le falta.

5610 en terminos de duraci6n, todavia hoy, a 160 anos

de lndependencia, la historia colonialmes que duplica la

historia republicana.

Para llevar a cabo tal proyecto aprovech6 la circun-

stancia que le brind6 la conmemoraci6n dei quinto

centenaio del descubrimiento, coyuntura efl la cual se

organizaron en la RepUblica Dominicana y en Espana

comisiones especiicas.
En nuestro pais fue la Comisi6n Dominicana Perman-

enie para la celebracidn del Quinto Centenario del Des-

cubrimiento y Evangelizaci6n de America, encabezada
por S. E. elCardenal l\,lonseior Nimles de Jes0s L6pez

Rodriguez, la que asumi6 el proyecto de investigaci6n

en archivos espaioles que presentara fray Vicente Ru-

bio y para el cual requiri6 dos investigadores auxiliares.

Fue tambidn decisivo el apoyo del director del Centro

Cultunl Espaiol, don Pedro Verg6s, mas tarde desig-

nado embajador dominicano en Espaia.
Fray Vicente mnsigui6 apoyo financiero para su equr-

po de investigaciones y comenz6 el trabajo que se pro-

puso en enero de 1988. Poco despues confront6 serias

complicaciones de salud que le llevaron, en los aios
subsiguientes, tres veces al quir6fano, aparte de las

convalec€ncias y los tratamientos que le acompaiaron.

Pero pese a todo, complet6 la investigacidn para su li-
bro Carta a fray Bartolom6 de las Casas, con una glan
parte de material inedito, y temin6 en bonador delestu-
dio preliminar donde rebate muchos mitos que pesaban

sobrc elfamoso "Procurador de los lndios".

Pudo tambion dirigir nuestros trabajos mnforme a su
plan de investigaci6n en el Archivo General de lndias,

manteniendose comunicados mediante cartas y por via

telef6nica. Luego, volvi6 para pasar otro periodo mn
nosotros hasia regresar a fines de 1991. Habiamos

completado la recopilaci6n de mes de cien mil paginas

de documentos, parte de los cuales han sido transcritos

despu6s de nuestro regreso.

Esta documentaci6n est6 depositada en el Departa-

mento de lnvestigaciones Hist6ricas del Centro deAltos
Estudios Humanisticos y del ldioma Espaffol que Fray

Vicente dirigi6 y en elcualtodavia labora.
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Por todo lo anterior y por mucho m6s que no alcanzo

a decir a estas breves p6ginas, fray Vicente Rubio es

merecedor del reconocimiento de la Academia Domini-

cana de la Historia y de cada uno y una de nosotros por

esta gran labor historica; aunque ya hace tiempo que su

sencilla humanidad y humilde trato le han granjeado el

mayor reconocimiento del pueblo dominicano, con el re-

speto y el carifro que le profesa como a uno de sus hijos

m6s dignos.

En recordacion del Padre Vicente Rubio,

Prior del Convento Padres Dominicos.
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Actividades Artisticas, Culturales, Sociales y Educativas

PorArquitecta Denisse Morales, Directora de Direccion Docente

En el marco de la celebracion del aniversario de la Uni-

versidad lberoamericana (UNIBE) la Direccion Docente,

con la colaboracion de otras Direcciones despliega una se-

rie de actividades acad6micas para promover y desarrollar

los valores artfsticos, culturales y sociales en la comunidad

de UNIBE y por ende en nuestra nacion dominicana.

La primera actividad "Conociendo los Artistas de

UNIBE', iniciada en e|2004 con motivo de la celebracion

de su vig6simo segundo aniversario, surge por el anhe-

lo de un grupo de profesores de la Escuela de Arte de

realizar una exposicion colectiva con las diferentes cat-

egorias de las artes pl6sticas. Direccion Docente acoge

ese proyecto, ivamos a conocer los artistas que tenemos

dentro de la Universidad!, y adiciona el reconocimiento

a un grupo de artistas destacados de las artes pl5sticas

dominicana quienes por la trascendencia de sus obras,

sus valores y aportes a la sociedad y a la educacion

merecen en este hermoso proyecto la Direcci6n de la
Escuela de Diseno y Decoracion Arquitectonica.

En esta primera entrega, la Universidad reconocio a la

destacada pintora y maestra Marianela Jimenez, al Mae-

stro C6ndido Bido, a Luis Medina y a nuestro destacado

artista y maestro de UNIBE Julio C6sar Valentin; artistas

que van dejando su huella en el camino de nuestra so-

ciedad, por su legado artistico y por ser excelentes pro-

fesores de las artes pl6sticas dominicanas.

Participaron en esta primera exposicion once docentes
de UNIBE, quienes expusieron en las categorfas de pin-

tura, dibujo, fotografia y afiches publicitarios.

En el siguiente ano delaniversario de UNIBE, se sumo

otra actividad, a peticion de nuestros poetas y literatos,

una pefra de encuentro donde con poesias y canciones
y asi surge "La Noche Bohemia", la cual sirvio de esce-
nario a otra actividad realizada por el Departamento de

Ciclo General y B6sico "El Certamen Literario para Do-

centes"; ya que se puso en circulacion el cuento ganador
"La decision de Sara y otros relatos", del autor Santiago
N0frez, ganador de este Primer Certamen Literario para

docentes de UNIBE.

En la misma actividad se incluyo la lectura de la poesia
ganadora por su autor, el doctor Jimmy Barranco y una

breve resefra del ensayo del profesor Edyson Alarc6n;
hubo otros participantes que con cantos y Poeslas di-

eron color y alegria al evento las licenciadas Aura Ce-
leste Fern6ndez, Altagracia Villam6n, la doctora Josefina
Taulet, Manuel Ramos, entre otros.

En el ano 2005, en el marco de la celebracion de su vi-
g6simo tercer aniversario, en la actividad "Conociendo los

artistas de UNlBE", la Universidad reconocio el trabajo

de cinco destacados intelectuales dominicanos por sus

aportes al desarrollo de la cultura y la ensefranza; ellos
fueron los pintores Aquiles Azar y Domingo Liz; el escul-
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tor Jos6 Ramon Rotellini; el fot6grafo Julio Gonzdlez, y el

educador y arquitecto Amable Sterling, pintor muralista.

En esta ocasi6n participaron dieciocho artistas de

UNIBE. Con esta actividad la Universidad procur6 forta-

lecer la union de todos los actores que hacen posible que

UNIBE promueva la cultura y la formacion de mejores
profesionales en las diversas 6reas del arte y del saber

En este aflo 2006, la Direcci6n Docente conjunta-

mente con Ia Direcci6n Acad6mica y la Unidad de Desar-

rollo Docente, en su mision de fomentar la investigaci6n
y la innovaci6n inauguran la "1ra. Feria de Creatividad y

Premio a la lnnovaci6n, UNIBE 2006', el dia 6 de abril,

en la Plazoleta de UNIBE.

El prop6sito de esta Feria es incentivar el desanollo

de la creatividad en todas las 6reas del saber que ot
rece UNIBE, promoviendo el espiritu de colaboracion y

mejora continua e impulsar el desarrollo de actividades
y situaciones de aprendizaje que propicien el potencial

intelectual de los individuos, su capacidad para enfrentar

la realidad de forma reflexiva, critica y constructiva.

Asimismo, la Universidad lberoamericana (UNIBE),

busca estimular entre los estudiantes la vocaci6n investi-

gativa aplicando el m6todo cientifico para generar activi-

dades sistemdticas y creadoras, destinadas a dar solu-

ciones a problem6ticas dentro del 6mbito de las ciencias

exactas, naturales, sociales, humanas y ambientales.

En la misma los estudiantes y egresados participaron

en diferentes renglones para el Premio a la lnnovaci6n,

como: la innovacion cientifica, la empresarial, social y

cultura, tecnol6gica y ambiental. Los docentes partic-

iparon en el renglon "Promoviendo la lnnovacion de la
Docencia" con una clase innovadora y creativa que pro-

mueve el aprendizaje significativo, es decir, motivar al

grupo de estudiantes con base a experiencias directas y

activas, tomar en cuenta conocimientos previos y Iograr

de manera efectiva los prop6sitos planteados para el

tema seleccionado para Ia clase en cuesti6n.

Un Jurado de expertos evalu6 los trabajos partici-

pantes se cont6 mn la colaboraci6n del Dr. Victor Hugo

Delancer, actual Subsecretario de Estado de la SEE-

CYT, Lic. Juan Evertz, Miembro de la UNESCO, rep-

resentante de la Sociedad Dominicana de Fisica; lng.

Paulo Herrera, experto en planificacion de proyectos

coordinador general de Participacion Ciudadana y presi-

dente de Coach Consultores de Negocios; la Licda. Gua-

dalupe Valdez San Pedro, Coordinadora de la Unidad de

Fondos Concursables para la lnnovaci6n Educatrva de

la Secretaria de Estado de Educaci6n; lng. Jos6 Goico,

Director Ejecutivo de la Asociaci6n Dominicana de Rec-

tores Universitarios (ADRU); Dr. Wilfredo Lozano, Direc-

tor del Centro de lnvestigaci6n y Estudios Sociales de

UNIBE (CIES); Peter Weinerth, Presidente de diversas

Compafrias de Tecnologias en apoyo a la invenci6n; Dr.

David Herndndez experto en Proyectos de lnvestigaci6n

y actual Director del Departamento de lnvestigaci6n de

UNIBE; Lic. Carmen Caraballo, docente de la Maestria

en Educacion Superior y Directora del Ciclo General y

B6sico de UNIBE.

En el marco de la Feria tambi6n se ofrecid la charla

magistral "Creatividad y Liderazgo" con la participaci6n

del lng. Paulo Herrera, quien expuso la importancia de

la creatividad en la formaci6n de lideres en consonancia

con el lema de la lnstituci6n.

La Universidad con motivo del XXIV Aniversario de

la lnstituci6n en su semana cultural del mes de Julio,

celebr6 el dia cuatro la "Noche Bohemia' con nuestros

Poetas y Literatos en este escenario se entregaron las

premiaciones del segundo Certamen Literario para do-

centes m6s de treinta textos (en su mayoria poesia)

registrados, los profesores participantes demostraron su

lino talento para la argumentaci6n y la investigaci6n, sus

dotes narrativas y su lirismo.

El jurado compuesto estuvo por el laureado poeta y

acad6mico N6stor Rodriguez, el poeta y abogado Luis

Scheker, y el escritor y guionista Rub6n Lamarche, los

trabajos ganadores fueron:
. Ensayo; Gamal Michel6n Stephan de la Escuela de

Arquitectura.
. Cuento; Julia Virginia Pimentel Jim6nez de la Es-

cuela de Diseflo y Decoracion Arquitect6nica
. Poesia; Edyson Alarc6n de la Escuela de Derecho; y

Menci6n Honorifica en Gui6n Cinematogr6lico; Dra.

Santa Marta Diaz de la Escuela de Medicina.

Con el mismo motivo, el dia doce la Universidad cele-

br6 "Conociendo los Artistas'06' con un hermoso acto

en el que se les hizo remnocimiento a ocho artistas
pl6sticos dominicanos, quienes han realizado grandes

aportes a nuestra sociedad y a la educaci6n al dedicarse

a kabaiar con niffos y jdvenes; tambi6n artistas asi como

aquellos que con sus obras han sido ejemplo a seguir.

Reconocimientos a los Artista Nacionales Pintura y

dibujo: Ram6n Oviedo; Pintura, Elsa N0flez; Pintura,

Nidia Sena; Dibujo, Angel Hach6; Escultura, Soucy

Pellerano; Grabado, Mildn Suero; Fotografia, Domingo
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Batista; Critico de Arte: Danilo de los Santos (Danicel).

Se dio apertura a la exposicion con las obras de 24

profesores, que dedicados a otras profesiones, muestran

su sensibilidad artistica con sus creaciones, en las dife-
rentes categorias de las artes pl6sticas. La muestra es

una expresion caribefra que une pueblos de diferentes

nacionalidades, combinando unific6ndonos con la natu-

raleza, el color, con expresiones artisticas que coinciden

en una misma 6poca generacional.

Artistas de UNIBE participantes

Alicia Alvarez, Ruddy Arias Cepeda, Rosa Elaine Col-

lado, Mauricia Dominguez, lsabel Fiallo Cross, Elisa

Virginia Escobal Penzo, H6ctor Fuertes, Sandra Gomez,

Amado Hasb0n, Daniel lnfante, Tulio Matos, Freddy

Medrano, Carlos N0frez, Germ6n Giovanni P6rez Lin-

eal, Julia Virginia Pimentel Jim6nez, Kutty Reyes, Linda

Roca, Juan Jos6 Rodriguez Casaco, Rafael Rodriguez,

Carmen Almiris Tav6ras Tatis, Jos6 Thomas, Raisa Vale-

rio Castillo, Mara Jim6nez y Denise Morales.

En esta actividad participaron el Dr. David Hern6ndez,

Director del Departamento de lnvestigacion Cientifica ,

como maestro de ceremonia; la animacion a cargo del

Departamento de Disefro Grdfico: lsabel Fiallo Cross,

Christian Castillo y H6ctor Frias; la coreografia y video
preparada por estudiantes y egresadas de la Escuela

de Diseno y Decoracion Arquitectonica: Paola Tineo,

Carolina Becker, Vanesa Contin y Laura De Leon, con

la colaboracion del actor Carlos S5nchez y la ballerina

Jenniffer Ruiz que redactaron las resefras por los es-

tudiantes de la escuela de Arquitectura: Armando Ech-

enique y Sol6ngel Rodriguez, y los nifros y j6venes hijos

del personal administrativo de la Universidad realizaron

la escenifica, que represento el despertar de la cultura y

elfuturo de nuestra naci6n.

El montaje de la exposicion estuvo a cargo del profe-

sor Julio C6sar Valentin y la Directora de la escuela de

Decoracion y Diseno Arquitectonico Sandra Gomez con

la colaboraci6n del profesor Freddy Medrano.

Todo esto, fue posible con el apoyo de las autoridades

universitarias y del trabajo en equipo del personal Ad-

ministrativo. Las facilidades dadas por el rector Dr. Gus-

tavo Batista; la vicerrectora Administrativa Licda. Rosy

Escoto y la Vicerrectora Acad6mica Dra. Odile Camilo.

La asistencia de la Licda. Karina Bonnelly; del Departa-

mento de Comunicaciones, Licda. 0dile Abud y Claudia

lnoa; compras Joselyn Quezada y Karen Colombo; la

Escuela de Hotelerla y Turismo y en Servicios Genera-

les el equipo de Luis de Le6n y Javier Caminero y de

manera especial al equipo de Direccion Docente Fran-

cisca Gonz6lez, lng. Jhessika Espaillat, Miguel Guzm6n
y Edward Carela, quienes ofrecieron con empefro con-

tribuyeron al 6xito de este evento.
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Relaciones Laborales Frente a los Acuerdos Gomerciales lntemacionales
Caso DR.CAFIA

Por Sagrario Feliz de Coch6n

Profesora de la Escuela de Derecho de UNIBE

La firma de acuerdos regionales que se llevaron a
cabo en la Rep0blica Dominicana, la hmen partlcipe de
las conientes globalizadoras, tan necesarias como ots
ligatorias, para asegurar su vigencia denho de la comu-
nidad intemacional.

Estas firmas y ratificaciones de tratados comerciales,

con o sin reservas, ocasionaron para los paises suscribi-

entes, la cesi6n, concesi6n yeventualmente renuncias en
cuanto a su normativa juridica, lo que ciertamente afecta

sensiblernente la soberania, puesto que, en el manejo de
su politica intema exige alcanzar niveles de adecuaci6n,

en aspectos relativos a aranceles, migraci6n, asuntos
laborales, economia, geopolitica, entre otros.

Las consecuencias de los acuerdos marco implican, de
una parte, la p6rdida de ingresos por concepto aduane-

ro, el libre flujo de mercancias, lodas sus consecuencias
(buenas y malas) y en etapas posteriores el libre flujo

migratorio - incluida la mano de obras, la liberalizaci6n

de fronteras, todo lo cual exigir hacer una revisi6n y ad-
ecuaci6n en el derecho intemo y, en el caso a estudiar, la
normativa laboral intema de nuestro pais.

En la eiecuci6n de un acuerdo comercial, por ejemplo,

el CAFTA-RD, posiblemente, conlleva un 6xodo de mano

de obra desde y hacia los paises que ofrezcan meje

res o m6s favorables condiciones de trabajo, asi como

tambi6n implique, pdrdidas para paises, que como el

nuestro, representan ventajas comparativas por la mano

de obra barata. Los paises que perderAn su atftlctivo
en esta rama, se verAn obligados a dar el mismo trato

laboral a sus socios y a competidores.

Por todo lo anterior, cabe preguntarse, iEstamos
preparados para en el marco laboral insertamos efica-

zmente en estos acuerdos comerciales? La respuesta a

esta interogante, la veremos a continuaci6n.

La inserci6n al CAFTA fue prevista para el mes de en-

ero del 2007, involucrado el hecho de que tendremos

de socios cornerciales a los Estados Unidos y a Cen-

troamdrica, lo que nos motiva a presentarles algunos

aspectos de las relaciones laborales que precisan ser re-

visados e implementados, a fin de dar tratamiento iguali-

tario a todos los trabajadores de los paises miembros
que se acojan a este acuerdo comercial.

l. Andlisis de la normativa lntema
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En el imbito laboral habrd que hacer algunos ajustes,

en cuanto a permitimos:



a.- Contatos de tabaJo de extanieros.

Suponemos por un momento que un ciudadano de

Estados Unidos luego de este acuerdo, 2,podr6 realizar

un trabajo sin necesidad de permisos, contratos lega[
izados en la Secretaria de Estado de Trabaio, CanciL

leria? y i, Qu6 documentos o procesos deberin reunir

o llevar a cabo?

En el caso de que una compafiia que se establezca

en tenitorio nacional, ideber6 respetar el n0mero de

trabajadores nacionales ( 80%), de su personal, y si

tiene que cenar o realizar despidos masivos, laplicarA
las reglas sobre los trabajadores extranjeros por en-

cima de los nativos?,

b) Libertad de contabci6n

Esta prevista en nuestra Constituci6n la libertad de

conkataci6n y ser (contratar y contratado) para ejercer

el ofcio que se desee, lpodren bs paises miembros ad-

ecuar este principio?

Si adecuamos nuestras leyes, y ante la reciprocidad
y trato igualitario entre los miembros que suscriben los

acuerdos regionales, ;,Esto significaria que nuestros na-

cionales podrian acceder al 6rea laboral de los Estados

Unidos? 1, SerA esto asi?

c) Salarlos mlnlmos

Seguir6 teniendo vigencia el Comit6 Nacional de sala-

rios, como organismos multisectorial y regulador de los

salarios en el pais, o se delari todo al libre juego de la

ofurta y demanda, con lo cual se le quitaria al Estado

su papel protector y regulador, previsto en los principios

fundamentales del C6digo de Trabajo Dominicano.

Los pabonos locales estarian dispuestoo a hacer modifica

ciones en cuanb d rnonb de dictlo salario, equiparAndob al

de otos palses miembros (pt ejemplo en Estados Unidos se

paga la hora a una britu minima de US$.75 (RD$2.75).

Para nuestra economia, este salario seria altamente

lesivo tanto como los cambios en la economia.

d) Prot*cl6n nenores y de la muj* embanzada,

trato de trabajo. El c6digo hace 6nfasis en garantizar su

integridad fisica y el derecho a la educaci6n del menor.

Respecto a la protecci6n laboral de la mujer embaraz-

ada, se establece su despido, permisos pre y post parto,

asi como los permisos para asisth a los chequeos, y para

lactar a los beb6s, y se precisa que tales reglas no sean

violentadas en aras de acuerdos marco.

e) Preshciones laborales e lndemnizaciones

Ante tantas disposiciones legales, jurisprudenciales,

doctrinarias, aceptadas por el Derecho Dominicano, se

presentan algunos inconvenientes, como el pago de las

prestaciones e indemnizaciones a favor de los traba-

iadores. Por eiemplo, iEst6 el Estado en condiciones de
pagar a un obrero desempleado proveniente de los Es-

tados Unidos, '18 meses de compensaci6n por despido

seg0n lo contempla el sistema americano?

l,Continuar6 el preaviso, la cesantla, el salario navid+
no, como parte integral de las prestaciones y derechos

adquiridos que sustentan nuestro sistema laboral?

ll. Necesidad de Adecuaci6n del Derecho Laboral
lntemo.

Es preciso corregir las discrepancias legales en ma-

teria laboral, por ello hay que establecer de manera uni-

forme y clara de qu6 manera el CAFTA y los reglamentos

que los sustenten, van a proteger los siguientes temas:
'1. Protecci6n de los derechos b6sicos de los traba-

jadores.

2. Desigualdad de las legislaciones.

3. Trabajo de los menores.

4. Protecci6n estatal de los trabaiadores.

5. Seguridad social de los trabajadores.

6. La instauraci6n de jurisdicciones gratuitas y expedi-

tas para resolver los conflictos laborales.

En tal sentido y respecto a los ordinales Nos. 1 y 4,

debemos verificar las diferentes legislaciones de los

palses firmantes del acuerdo con la Rep0blica Domini-

cana. El derecho del habajo es parte del derecho prl-

blico, es un derecho estatista, por lo que en su aplicaci6n

interviene el estado a hav6s de la Secretaria de Trabajo,

como organismo rector de las relaciones laborales.

De cara a este acuerdo comercial y a la regla de reci-

procidad, a De qu6 manera seria katado un trabajador

dominicano en los Estados Unidos?
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Ante las previsiones del C6digo de Trabaio Dominicano,

hay que garantizar la protecci6n legal del menor, en cu-

anto a su jomada de trabajo y, a sus condiciones del con-



aEn los Estados Unidos, un conflicto laboralcomo una
mujer nacionaldominicana, seria parte del Derecho lnter-
nacional Privado o del Derecho lnternacional P0blico?

Como consecuencia de la adecuaci6n de las legisla-
ciones, y es el aspecto No. 3, nos preguntamos, 4qu6
edad minima legal regiri para los trabajadores de los
paises miembros, sin que una disparidad de los criterios
sea considerado abuso deltrabajo infantil? y ponemos

como par6metro eltrabajo de los menores haciendo una

comparacion entre la mayoridad legal en Estados UnL

dos en donde se necesitar6 tener 21 aflos para trabajar
frente a la mayoria legal laboral de 16 afios prevista en

el C6digo de Trabajo Dominicano.

De igualmodo elordinal5 se refiere a la seguridad so-

cial, por lo que nos preguntamos: gtenemos la logistica
para ofecer a un trabajador de los Estados Unidos - y
perdonen lo recunente de la comparaci6n - todo lo rela-
cionado a seguros, pago por inhabilitaci6n por acciden-
tes de trabajo? En caso de desempleo o de quiebra ;
podremos pagar las compensaciones de varios meses

de salarios, etc., desde ya, cuando la Seguridad Social
esti aun en un grado de indefinici6n?

Respecto al tema No. 6, ciertamente se necesita que

los paises firmantes aseguren un acceso 6gil y viable

a la jurisdicci6n laboral, para los trabajadores que in-

tervendrAn y que irin desde un pais hacia otro, habida

cuenta de que el trabajador en materia de derecho del
trabajo no tiene el conocimiento legal ni los recursos
para la garantia y reclamo de sus derechos en materia

de derecho del trabajo.

No obstante, no est6 en nuestro animo presentar la
parte negailva del acuerdo, mds bien, echar la mirada
a los inconvenientes y las posibles soluciones, desde el
punto de vista del Derecho delTrabajo, para que puedan

hacerse los conectivos de lugar, con miras a disfrutarde
los beneficios que eventualmente este tipo de convenios

ofrece a los paises miembros,

Conegir o mejor establecer estrategias para salvar

estos obst6culos, serviria tambi6n para evitar que se
ratifique la idea tan soconida de que estos acuerdos

son hechos por paises ricos para encontrar mercado en
paises pobres y nunca a la inversa, o lo que es mas fre-

cuente, para negar la versi6n de que estos convenios

esconden la llamada "Ley delembudo'.
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lnvestigaciones

Proceso de Reforma lnstitucional, Antecedentes

Por la Licenciada Margarita Heinsen, Directora Desanollo Docente

Arquitecta Denisse Morales, Directora Direccion Docente

El proceso de Reforma de la UNIBE ha sido de carict-
er participativo, plural, sistem6tico, procesual y prcspec-

tivo y ha incluido fases diagn6sticas a trav6s de anilisis
FODA, autoestudios institucionales y consu ltas externas,

asi como la redefinici6n de la Misi6n, Visi6n y Valores

lnstitucionales que guiarin el quehacer institucional por

los proximos diez afios. Se formul6 ademds el Plan Es-

tratGgico UNIBE 2006-2016 con los ejes estrat6gicos que

han de permitir la consecuci6n de la Misi6n lnstitucional.

El primer Eje Estrat6gico consiste en Disefrar, lmplan-

tar y Consolidar el "Modelo Educativo UNIBE' para su

proceso de ensefranza-aprendizaje e incluye los proyec-

tos que habr6n de realizarse para su consecuci6n.

El primero de estos prcyectos consisti6 en determinar

el modelo educativo vigente en la lnstituci6n, para lo cual

se realiz6 un diagn6stico sobre el prcceso enseflanza-

aprendizaje y las concepciones pedagogicas de los

docentes, detectando fortalezas y debilidades de dicho

modelo. Utilizando como insumo los resultados de este

diagndstico, asi como los diversos documentos que se

generaron en el proceso de Reforma, se constituy6 una

comisi6n integrada por docentes, miembros del personal

acad6mico de la Universidad y expertos invitados, con el

objetivo de que preparasen eldocumento base del Mod-

elo Educativo, el cual debia estar acorde con las nuevas

tendencias en Educaci6n Superior, tomando como refer-

encia las necesidades nacionales, la Misi6n lnstitucional

y las exigencias locales y globales. Los principios y ejes

del Modelo Educativo fueron socializados con decanos,

directores y profesores y enriquecidos con sus aportes.

El Modelo Educativo UNIBE promueve un proceso ed-

ucativo innovador a fin de dar respuestas adecuadas a la

sociedad del mundo globalizado al que se ver6n enften-

tados los futuros profesionales que egresen de nuestras

aulas, quienes deben exhibir las competencias requeri-

das por el momento, asi como la capacidad de aprender

a aprender. El nuevo modelo permite que el estudiante

desanolle el pensamiento crftico y creativo, fomenta

actitudes y situaciones de liderazgo, promueve una for-

maci6n integral, y el compromiso de los estudiantes con

su comunidad, con la naci6n y con los problemas a que

se enfrenta en su realidad.

lmplementar exitosamente este Modelo ha requerido

de un cambio en el concepto y la pr6ctica educativa, la

redefinici6n de los roles de profesores y estudiantes, asi

como la insorporaci6n de nuevas estrategias de ense-

fianza y formas de evaluaci6n de los aprendizajes.

2A



Teoria constructivista: Postura que destaca el papel activo del

estudiante en la estructuracion del mnocimiento y en dar sentido a

la informacion; mnfia en la colaboracion de los demas, el respeto a
los diferentes puntos de vista, y plantean los temas mediante el uso

de analogies, ejemplos y mebforas diversas. (Woolblk, 1999)

Las competencias son capacidades de canacter cognitivo, so
cioafectivo y psicomotiz, que se expresan conjuntamente en ac-

ciones profesionales e influyen de manera signiftcaliva a la hora

de obtener resultados dbtintos de calidad. (Silva, 1999, p.60)

Descripci6n Genenl del Modelo Educativo UNIBE

ElModelo Educativo de UNIBE debe estar adaptado a
la filosofia de la Universidad, reflejar su Mision, Visi6n y

Valores, promover la excelencia acad6mica, la investig-

aci6n y la innovaci6n para contribuir al desarrollo de la
sociedad local y global.

Figura 1. lntegraci6n de los lineamientos filos6frcos de la Universidad

con los principbs y estrategias pedagogicas del [hdelo Educatrvo.

Modelo Educativo Centado en el Aprendiaie

La Universidad lberoamericana, en su proceso de

transformaci6n y aecuaci6n a los nuevos lineamientos de
la educaci6n superior, asume el modelo educativo cen-

trado en el aprendizaje. Como respuesta a los desafios

de una sociedad que demanda el aprendizaje continuo e
integral y que promueve experiencias innovadoras en los
procesos ensenanza-aprendizaje, para ellos se apoya

en plataformas informAtico+ducativas, que contempla

formar, no s6lo en los contenidos propios de cada car-

rera, sino tambidn desanollar una conciencia de la prob-

lemStica social del pais y del mundo.

Este Modelo Educativo fomenta el desarrollo de las

competencias que estimulan la capacidad para enfren-

tar y resolver problemas y crear condiciones para la au-

togesti6n del aprendizaje. Todo esto a trav6s de estrate-
gias motivadoras encaminadas a facilitar la adquisici6n

de habilidades intelectuales, emocionales, de razon-

amiento y creatividad, cultivando a su vez el aprecio por

elarte y la cultura.

El [tlodelo Educativo centrado en el aprendizaje se

construye sistemdticamente durante todo el proceso

ensefianza-aprendizaje, con la participaci6n proactiva de

los estudiantes, convirti6ndose el docente en un guia y

facilitador del proceso; q uien provee materiales, estrat+
gias o t6cnicas que estimulan al estudiante a aprender
por si mismo en un ambiente colaborativo y participativo,

potencializados por el uso de las tecnologias de la infor-

maci6n y la comunicaci6n.

Este modelo centndo en el aryendizaje esti fund*
mentado en fes principios:

Aprendizaie significativo: Consiste en provocar

un estimulo en los estudiantes para que modifiquen su

conocimiento construy6ndolos ellos mismos; tiene lugar

cuando el que aprende pone en relaci6n nuevos conteni-

dos con elcuerpo de conocimientos que ya posee (cone
cimientos previos), y esto implica la participacion del esfu-

diantado en todos los niveles de su formaci6n, por lo que

deja de ser un mero receptor pasivo para convertirse en

elemento activo y motor de su propio aprendizaje, desar-

rollando a lo largo del proceso una dimensi6n innovadora,

flexible y critica.

Autogesti6n del aprendizaje: El aprendizaje se auto
gestiona en la medida en que es rcgulado pr el sujeto que

aprende en funci6n de pmgramas que una instituci6n edu-

cativa ofece para ese fin. La autogesti6n del aprendizaje

abarca tanto la actitud como las actividades que pueden

ser individuales o grupales. Las mismas se rcalizan con el

prop6sito de aprender. lncluye, tanto las que se rcfiere a

los aprendizajes explicitos, como los implicitos, sin que la

decisi6n sobrc los contenidos y el modo de lograrlos est6n

supeditdos o subordinados a alguien. El alumno deja de

ser receptor de lo que el probsor desea fansmitirle para

convertirse en gestor de su propio aprendizaje.
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Aprendizaje colaborativo: El aprendizaje colaborativo

se refiere a la adquisici6n de conocimientos, des[ezas y

actitudes que ocuren corno resultado de la interacci6n

en grupo. La premisa b6sica del aprendizale colabora-

tivo es la construcci6n del consenso, a trav6s de la coop-

eraci6n de los miembros del grupo. En el aprendizaje

colaborativo se comparte la autoridad y entre todos se

acepta la responsabilidad de las acciones del grupo. Las

partes se comprometen a aprenderjuntos, lo cual s6lo se

consigue si el trabaio es realizado en colaboraci6n. El

grupo es el que decide c6mo realizar la tarea, qu6 pro
cedimientos adoptar, c6mo dividir el trabajo y las tareas

a realizar La comunicacidn y la negociaci6n son claves

en este proceso.

Ejes Iransversales del Modelo Educativo Unibe

Para implementar el Modelo Educativo de UNIBE es

necesario abordar determinados temas, denominados ejes

fansvemales, los cuales deben formar parte de manera

din6mica e integrada en la organizaci6n y en el desanollo

de toda la actividad acad6mica de la Universidad.

Estos ejes transversales tienen como prop6sito co-

adyuvar a construir y consolidar los mnocimientos, los

valores, el pensamiento critico y flexible, la innovaci6n.

El fulodelo Educativo UNIBE asume los siguientes ejes:

liderazgo y espiritu emprendedor, creatividad e inno
vaci6n, formaci6n en valores, servicio a la comunidad.

Lidenzgo Responsable y Espirifu Emprenderor

Liderazgo: Se reliere al arte de motivar a otros para

esfozarse juntos por metas y aspiraciones comunes.

Para el desanollo del liderazgo responsable en nueshos

esfudiantes, el Modelo Educativo promueve la int+
graci6n del enfoque acad6mico<ognitivo y experiencial,

de modo que el cuniculo deber6 requerir tanto el diseio
de situaciones para promover habilidades, actitudes y

valores necesarios para ejercer un rol de liderazgo re.

sponsable y a la vez, promover la comprensi6n de su

contexto social y de las teorias que lo sustentan.

Existe la necesidad de revalorar el papel del liderazgo

denbo del proceso de ensefranza-aprendizaje, donde se

defina qu6 enseflar, qu6 aprender y el rol que juegan los

docentes mmo formadores de los lideres del maflana y

de los estudiantes como futuros profesionales.

La Universidad se debe convertir en verdadera estruc-
tura de aprendizaje, a traves de un liderazgo pedag6gi-

co o educativo de parte de todos los que forman parte

de ella.

Espidtu Emprendedor: El espiritu emprendedor se

refiere a la voluntad y actitud para poder alcanzar una

meta, dejar una huella y hacer la diferencia, El emprend-

edor promueve el cambio, acttia sobre 6l y adem6s lo
enfoca como una oportunidad. Es una persona con una
postura aut6noma, promueve sus actividades para poder

atender las demandas de la sociedad y el mercado.

La cultura emprendedora se desanolla ampliando

conocimientos sobre los aspectos de gesti6n adminis-

fativa y fnanciera requeridos para formar y desanollar
empresas. La perconalidad del emprendedor debe ser

desanollada mediante actividades que promuevan la

iniciativa, habilidad para la toma de decisiones, evalu-

aci6n y andlisis de riesgos, manelo de recursos huma-

nos, desanollo de habilidades gerenciales, adaptaci6n

a los cambios, transversabilidad laboral, y sobre todo la

capacidad de flexibilidad para enfrentar los cambios del

mercado y del conlexto en que se habita, capacidad de

innovaci6n en la diferenciacidn, creaci6n, presentaci6n

y m6todos de gesti6n existentes o nuevos. Estas activi-

dades deben estar presentes dentro de los programas

de las diferentes asignaturas y carreras.

Creatividad e lnnovaci6n: La creatividad es un pre
ceso en el cual inteMenen el medio en el cual se de
sanolla el individuo, su inteligencia, h6bitos, valores,

educaci6n y dependen de la motivaci6n, la actitud y la
mnstancia en los proyectos o problemas a solucionar.

La creatividad se convierte en innovaci6n cuando se

nos presenta como un poder de transformaci6n, rene
vaci6n, invenci6n o descubrimiento. Son tdrminos gem+
los que van de la mano uno con el otro. lnnovar es hacer

algo nuevo, 0til; es transformar la realidad existente a

trav6s de un proyecto mediante un proceso que finaliza

con un resultado o producto determinado.

Para todo prcceso creativo e innovador es necesario

la investigaci6n, saber aplicar el m6todo cientifim, ver la
problem6lica en lodos los 6ngulos, mmo diria AristOteles:

"partirde lo generala lo particular y de lo particular a lo gen-

eral"; es analizar aqu6 tenemos?, apara qu6 es util?, acon
que contanps?, lc6mo lo vamos a rcalizaf ; es necesario

coocer los antecedenbs del tema de investigaci6n para

otecer soluciones o producbs oeativos e innovadores.
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Ensenanza Tradicional

. Ambiente basado en normativas y autoritarismo. El dG

cente es el pmtagonista de la educaci6n.
. Educaci6n basada en el cuniculo y transmisi6n de

@nocimientos. El estudiante es un receptor de la infor-

macidn ofrecida por el docente. El profesor no toma en

cuenta las sugerencias de los estudiantes al diseflar su

clase o el silabo.
. Eskategias de ensefranzas poco motivadoras donde el

profesor es el rinico que transmite conocimienlos: Char-

las magistrales, exposiciones (pizana, retroproyector,

data show, diapositivas, videos).
. Ambiente rigido regulado por filas. El estudiante trabaja

de manera individualizada.
. El profesor s6lo cumple con el contenido de la materia.
. El profesor elabona y/o recibe un silabo que aplica cada

semeske, sin realizar cambios de acuerdo a las necesi-

dades del grupo.

El prcfesor realiza evaluaciones, basado en ex6menes y tr+

bajos indMduales, de medio t6rmino y de fin de semeshe.
. El profesor es el 0nico evaluador del aprendizaie del
. estudiante.
. No se favorece la participaci6n activa de los estudiantes

en el aula-
. El docente no participa en los programas de capacitacion

de la universidad, ni se compromete mn las acciones de

transformacidn.
. EI docente es rutinario, conformista, no implementa cam-

bios en beneficio del aprendizale de sus estudiantes.
. El docente no utiliza la investigacion en el aula, como

apoyo de la ensefranza.
. El profesor s6lo cumple mn impartir el contenido de la ma'

teria, no le preocupa si elestudiante la asimil6, y no acepta

sugerencias y opiniones.
. El profesor s6lo cumple con lo esttpulado en su contrato.
. El profesor no estimula la participaci6n en clase, critica

constantemente a los estudiantes rezagados sin aplicar

ninguna tecnica de motivacidn.

Ensefianza Reflexiva, Creativa
e lnnovadora

. Ambiente motivador cuya finalidad es el desanollo de las

potenciales del individuo. Ambos docentes y discentes son

prctagonistas del proceso ensefr anza-aprendizaje.
. Educacion centrada en el estudiante, basada en los obje-

tivos del aprendizaje, el desanollo de las competencias,

valores y en promover el autoaprendizaje. El estudiante
participa en las actividades a desanollar en el curso y se

mnvierte en responsable de su propio conocimiento.
. Estrategias de gnsefianzas motivadoras. Participa el estu-

diante y el docente es un facilitador del conocimiento. (ex-

posiciones crealivas, debates, paneles, traba.io colaborativo
y grupal, mesas redondas, tormentas de ideas, esceno-
grafias, teatro, entre otros).

. Ambiente de libertad que favorecen el aprendizaie colabo-

ralivo, la inventiva, la curiosidad y trabajo grupal.
. El profesor adopta una actitud investigadora, con el modelo

basado en problemas y desarrollo de competencias, con el

fin de promover el desarrollo efectivo del cuniculo.
. El profesor actualiza el silabo partiendo de las necesidades

del grupo y cada semestre desanolla diferentes actividades

con la participaci6n de los estudiantes.
. El yofesor evalfa todo el proceso, al inicio y al final de cada

bma o unidad para determinar los conocimientos adquiritios.
. El profesor aplica una evaluaci6n participattva responsable:

Autoevaluacidn, coevaluaci6n y heteroevalaucion.

. Favorece la participaci6n acliva de los estudiantes en el

aula y la cnticidad coflstructiva en la exposicidn de los tra-

bajos grupales e individuales, aumentando la autoestima y

la seguridad de expresar sus opiniones.
. Es un docente activo que participa en los programas de ca-

pacitaci6n y estS comprometido con las acciones de trans-

formaci6n.
. Docente inquieto, motivador, novedoso e innovador, imple-

menta constantemente cambios en su estilo de ensefranza

en beneficio de sus estudiantes.
. El docente utiliza la investigaci6n en el aula como un real

apoyo a la enseflanza, colaborando para que los estdi-
antes puedan seguir su propio ritmo, perfeccionAndose a

trav6s del a utoaprend izaje.
. El profesor es consciente de la naturaleza cambiante de

los individuos, reorienta y construye el procpso educativo y

actta mmo mediador entre los contenidos y el estudiante;

sin perder el optimismo para que el estudiante vaya elabo-

rando una imagen positiva de si mismo, libre y capaz de

comprometerse.
. El profesor disfruta ensenar y hace todo los que est6 a su

alcance para que los estudiantes aprendan. lncentiva al es-

ludiante a buscar informaci6n adicional a la que 6l pueda of-

recer a fin de lograr el mnocimiento por sus propios logros.
. Estimula al estudiante a participar en clases, utiliza diversas

tdcnicas y dinirmicas de motivaci6n; se enfoca en el estudi-

ante rezagado, promoviendo su integracidn, tiene dominio

delgrupo.
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lncorporaci6n de lasfics al Proceso deAprendizaje

Las Tecnologias de lnformaci6n y Comunicacion (TlC)

est6n transformando de manera vertiginosa todos los

6mbitos de la vida de los seres humanos. La educacion
no escapa a este avance e impacto de las TlC, sino que

es el medio por excelencia para impulsar este desanollo
y compartirlo con otros.

A pesar de esta trascendental importancia, las TICS

no dejan de ser m6s que herramientas al servicio del ser
humano, las cuales si son bien aprovechadas producen

resultados extraordinarios. Los docentes y gestores de

los procesos educativos a todo nivel pueden aprender a

utilizar estas henamientas y lograr eficientizar el proceso

ensefi anza-aprendizaje, obteniendo mejores resultados.

Uso de las herramientas tecnol6gicas: Es evidente
que la implementaci6n del Modelo Educativo incluye

un sinn0mero de procesos. Muchos de ellos no s6lo se

hacen m6s eficientes con el empleo de las tecnologias,

sino que 6stas permiten tambi6n ampliarlos y enriquecer-
los. Los estudiantes interacttan con su computadora de
varias maneras, determinadas por la naturaleza de la
tarea y el objetivo de aprendizaje.

Algunas henamientas que vinculan las TICS a la edu-

caci6n son: lntemet, biblioteca digital, correo electr6nico,
grupo virtual, paquetes de aplicaciones, plataformas tec-
nol6gicas como apoyo al profesor.

Algunas t6cnicas de enseffanza utilizadas en el
Modelo Educativo UNIBE: Las t6cnicas de ensefianza

a aplicar en el Modelo Educativo deben ser dindmicas y

motivadoras, promover el kabajo participativo, el apre
ndizaje integral y significativo, la creatividad y la inne
vaci6n en el aula, el placer de aprender, la curiosidad y

el autoaprendizaje.
. Mesa redonda
. Lluvia de ldeas
. Mapas Mentales
. ElAprendizaje Basado en Problemas (ABP)
. Aprendizaje Colaborativo
. El M6todo de Casos
. Aprendizaje Orientado a Proyectos
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Formaci6n en Valores: La educacion en valores, vin-

culada a los curriculos es un medio para impulsar la rel-

aci6n entre la Universidad y su entomo, abridndose a la
vida, impregnarla de la realidad social. Tambien facilita

la formaci6n de ciudadanos adaptables a los cambios,

comprometidos con una vida en paz, con las responsabi-

lidades inherentes a la pertenencia a una comunidad, al

desanollo de la solidaridad en su entomo social y a la
preservacion y construcci6n de su ambiente.

Entre las cualidades m6s importantes a desanollar en

nuestros estudiantes, est6n : el colectivismo, la persever-

ancia, la honestidad-honradez (sinceridad-franqueza),

el humanismo (sensibilidad+ompasi6n bondad), la dig-

nidad (seriedad-decoro), la austeridad, la solidaridad, la

disciplina (cumplimiento-organizacion), la laboriosidad, el
patriotismo, la sencillez, la independencia (integridad-au-

tonomia), el autocontrol, la delicadeza (cortesia-temura),

el entusiasmo (pasi6n), el activismo (diligencia-dinamis-

mo), el criticismo (critico-autocritico), la autoestima.

Compromiso con la Sociedad: En el curriculo de

cada canera deben definirse explicitamente proyectos

que contribuyan con el desarrollo del pais. Con esto se

busca conocer el valor de un conocimiento objetivo y

confiable de la realidad comunitaria y de como incide en

las formas de gesti6n.

Para poder influir positivamente en el contexto que

nos rodea, plantear posibles soluciones a los problemas

que vivimos, se debe focalizar, planificar monitorear y

evaluar cada proyecto.

Servicio a la Comunidad: Entre los mecanismos que

se utilizan para promover el servicio a la comunidad en

contextos educativos se ha desarrollado una estrategia

denominada service learning o aprendizaje en el servicio
que integra experiencias significativas de servicio co-

munitario con la instrucci6n para enriquecer el proceso

educativo, fomentar la responsabilidad civica y social y

fortalecer las comunidades.

Esta estrategia de servicio comunitario combina la ex-
periencia comunitaria con los objetivos de aprendizaje de

la o las asignaturas con el inter6s de que la actividad

tenga un impacto tanto en los estudiantes que realizan

el proyecto como en los que reciben el servicio. Esto se

logra conectando la tarea con elaprendizaje a trav6s de

la reflexi6n, el descubrimiento y la comprensi6n de va-

lores, destrezas y conocimientos.



lmportancia y Reto que lmplica un Nuevo Curriculo

Por Lic. Julia Virginia Pimentel Jim6nez, M. A. Es.

Egresada y profesora Escuela Diseno y Decoracion Arquitectonica.

Coordinadora Comision Reforma Curricular.

Resumen

El presente articulo plantea el papel primordial que debe

obedecer el curriculo en una lnstitucion de Educacion

Superior, como estrategia central para la transformacion
y modernizaci6n de la academia y como una de las vias

fundamentales para procurar un cambio cualitativo en la
misma. Proceso en el cual se encuentra inmersa actual-

mente la Universidad lberoamericana (UNIBE); de ahi la
importancia de que el nuevo curriculo debe ser asumido

e interiorizado por todo el personal, tanto docente como

administrativo de la misma, y el reto que ello implica.

lntroducci6n

"Sin una educacion superior de calidad, ning0n pais

puede imaginar que alcanzar6 una situacion de inde-
pendencia real" 1. Esta aseveracion viene a reafirmar la

idea de muchos especialistas de que el unico medio que

tienen los pueblos para alcanzar un mayor nivel de de-

sarrollo es la acumulacion de talento humano, formado

de manera pertinente y con calidad.

Las sociedades cuentan para esta finalidad con las ln-

stituciones de Educaci6n Superior, entidades generado-

ras de conocimiento y por ende, deben permitir que los

individuos, a trav6s del conocimiento adquirido en sus

aulas, sean m6s productivos para sus paises.

Los cambios que se suceden de manera continua y

vertiginosa en la sociedad, imponen un replanteo y refor-

mulacion de los contenidos, metodologias, intenciones y

valores, esquemas organizativos, criterios de decision y

modalidades de funcionamiento institucional, con el fin

de elevar la calidad y pertinencia de las funciones de

la Universidad de docencia, investigacion, extensi6n y

gestion.

La educacion se puede entender como el proceso por

medio del cual los individuos (alumnos) aprenden los

valores sociales y conocimientos disponibles en un mo-

mento hist6rico determinado en relaci6n con alg0n objeto

de estudio (materia o disciplina)a trav6s de la mediacion

explicita o implicita de otros individuos (maestros) o sus

productos (documentos)2.

La educacion debe constituir un proposito social de

cambio trascendente a trav6s de la formacion de sujetos

1 Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura. Marco Antonio Diaz, Educaci6n Superior en el Siglo

XXl. Ediciones CRESALC / UNESCO, Caracas, 1997. P6g. 80.
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morales para alcanzar el progreso como parte del desar-

rollo de un pais

La superaci6n acad6mica y el logro de la excelencia en

todos los niveles educativos ha sido en los 0ltimos afios,

una de las principales preocupaciones nacionales. El

corazon de las estrategias para alcanzar las metas edu-

cativas es el cuniculo de la Educaci6n Superior, como

vehiculo propulsor de innovacion y creatividad, indis-

pensable para el avance social, economico y cultural.

La Universidad lberoamericana (UNIBE), desde

su fundaci6n en el afro de 1982, realiza un constante

proceso de crecimiento institucional con miras a satis-

facer las demandas de los estudiantes universitarios y

del sector laboral, En el afio 2000, inicia un proceso

de Renovaci6n lnstitucional en el marco de la propuesta

educativa y de las nuevas tendencias planteadas, como

resultado de la Declaraci6n Mundial sobre Educaci6n

Superior de la UNESCO.

Este Proceso de Renovaci6n lnstitucional surge con el

objetivo de concretar un proyecto educativo de calidad;

actualizado, pertinente, centrado en el estudiante, que

promueva el desanollo de competencias, la formaci6n

de la conciencia crltica y el fomento del liderazgo re-

sponsable y comprometido con la sociedad.

La Reforma Curricular conlleva la actualizaci6n de

los planes de estudios a partir de la identificaci6n de

competencias: habilidades, aptitudes, actitudes y va-

lores requeridos por cada disciplina; la redefinici6n de

eshategias de ensefranza y sistemas de evaluaci6n, la

incorporaci6n de las NTICs y dem6s recursos de apoyo

al proceso de ensefianza y aprendizaje, teniendo como

cimiento su Nueva Misi6n, Visi6n, Principios y Valores de

la Universidad.

A continuaci6n se plantea una breve revisi6n de la no-

ci6n de curriculo para reflexionar sobre la formaci6n de

ciudadanos integros, capaces de asumir un liderazgo en

el desarrollo de nuestra sociedad y algunas de las dife-

rentes concepciones del t6rmino, sus 6reas, caracteristi-

cas, etc.; lo que posibilita realizar un examen general y

detenido sobre su importancia y el reto que constituye

la apropiaci6n del mismo por toda la comunidad aca-

d6mica.

lmportancia y Reto que lmplica un Nuevo Cuniculo

La lnstituciones de Educaci6n Superior deben manten-

erse en un proceso permanente y abierto de revisi6n cur-

ricular con el objetivo de afianzar los planes de estudios

sobre bases de pertinencia y de respuesta a las demandas

de la sociedad, garantizada en la actualizaci6n de su cur-

riculo; asi como la coherencia que este 0ltimo debe tener

con los lineamientos filos6ficos asumidos por ellas.

Estas entidades existen en un estado de permanente

reformacion que se produce en gran medida por la ac-

cion de sus miembros, con ofertas acad6micas caracter-

izadas por lo siguiente:
. Efectiva incorporaci6n del estudiante como sujeto

de auto - aprendizaje y del docente, como facilita-

dor, investigador y evaluador, altamente compro-

metido con la acci6n social.
. Pertinencia social, econ6mica, cultural y de servicio

a la comunidad.
. Ser auto - evaluables permanentemente, como via

para mejorar la calidad.
. Estar centradas en la formaci6n de talento humano,

como productor de conocimientos, con elevados

valores 6ticos y morales.
. Una adecuada incorporacion de las nuevas tec-

nologias de la informaci6n y la comunicaci6n en pos

de la producci6n de conocimientos y de la transfor-

macion.
. Un creciente enfoque inter y multidisciplinario, flex-

ible y abierto a la mundializaci6n, integrando las

necesidades regionales latinoamericanas.
. La incorporaci6n de la producci6n de conocimiento

a trav6s de la investigaci6n.

Por otra parte, deben ser organizaciones que se dis-

tinguen por su calidad, dinamismo y autonomia acad6mi-

ca, con una renovada vision de sus misiones y valores,

enfoque globalizador y competitivo. Deben organizarse

en base a la incorporaci6n de los nuevos paradigmas

del conocimiento, la cultura y el mundo del trabajo; asi

como una profunda conciencia moral y 6tica, el desar-

rollo sostenible, la superaci6n de la pobreza delentorno,
la integracion social, econ6mica y cultural de la Regi6n

del Caribe y de Am6rica Latina.

La UNIBE, inmersa en un proceso de reflexi6n educa-

2 Alardo Reyes, Laura Virginia y Pimentel Jim6nez, Julia Virginia. 2003. "Nivel de Congruencia de las Competencias Profesionales de

los Egresados de las Caneras Odontologia y Disefio y Decoraci6n Arquitect6nica con el Perfil del Egresado y Lineamientos Filos6licos

de la Universidad lberoamericana (UNIBE)". Santo Domingo, D. N. Vicenectoria Acad6mica UNIBE. Maestria en Educacidn
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tiva, a fin de revisar y rediseflar sus propuestas acad6mi-

cas y sus planes de estudios, cumpliendo con su misi6n

de ser una Casa de Estudios Superiores con un fuerte

mmpromiso social, reconoce la importancia de adecu-

arse a los nuevos tiempos y aspira a una reforma cur-

ricular significativa, que genere un cambio importante en

todos los elementos que conforman su actual estructura

curricular 3.

Para ello, la Univensidad enfrenta 4 retos fundamentales:

1. Equidad, calidad y eficiencia.

2. Flexibilidad curricular, pertinencia social e inves-

tigaci6n profesoral y estudiantil.

3. lnserci6n, interacci6n y compromiso social con el

pais.

4. Globalizaci6n: Compatibilizar la visi6n local e in-

temacional. Es decir, "pies en la regi6n, ojos en

el mundo'.
Para transformar su modelo curricular y estar en mndi-

ciones de generar pr6cticas educativas que deriven en

una formaci6n acad6mica, vocacional y profesional para

la vida, se requiere de la UNIBE construir cuniculos abier-

tos, desde una visi6n de avanzada que prevea el cambio

permanente del conocimiento, dando respuestas a las ex-

pectativas de la sociedad actual y futura; en un proyecto

que sea asumido por toda la mmunidad acad6mica.

Algunos Aspectos en Torno al Curriculo

Todas las concepciones de curriculo tienen su origen

en la formulaci6n de dos preguntas: "aqu6 ensenar? y

lc6mo hacerlo?" (Salazar, 1998).

En t6rminos ordinarios, la noci6n de curriculo aca-

d6mico se refiere al conjunto de cursos o matenas que

se ofrecen en una instituci6n educativa sobre alguna ma-

teria o disciplina en particular. Este concepto se utiliza a

veces como sin6nimo de plan de estudios. Sin embargo,

muchos peritos en educaci6n van m6s all6 de concebirlo

como una mera organizaci6n de materias. Lo entienden

como un cuerpo conceptual, resultado del an6lisis y la
reflexi6n sobre los fundamentos, politicas, objetivos, es-

tructura program6tica, situaciones de ensefranza y apre-

ndizaje, sistemas de evaluaci6n y gesti6n de recursos

humanos, materiales, informativos, temporales, adminis-

trativos u organizativos, etc. Concretamente, el curriculo

tambi6n puede entenderse como el factor normativo y

regulador de todo proceso educativo institucionalizado.

Segrin Posner (2001), el curriculo es la manera pr6c-

tica de aplicar una teoria pedag6gica al aula, a la ense-

franza real. Es el mediador entre la teoria y la realidad

de la enseflanza4.

Es el plan o programa de las experiencias de apre-

ndizaje, que el alumno encuentra baio la direcci6n de

la universidad, que puede caracterizarse como "todo lo

que se ensefra", el "qu6"; y la instrucci6n, el "mmo se

ensefra', "los medios para ensefrar, para hacerlo opera-

cional", las t6cnicas que los profesores usan para hac-

erlo asequible a los alumnos, es decir, la metodologia.

Al respecto, se puede determinar al curriculo como pro-

grama, plan, contenidos y experiencias de aprendizaje,

y a la instrucci6n mmo metodologia, acto de ensefrar,

implementaci6n, y presentaci6n de los mntenidos.

El cunlculo es el conjunto de actividades y experien-

cias que tienen lugar en las instituciones educativas,

encaminadas a asegurar el aprendizale y el desarrollo

integral de los educandos, para que actten adecuada-

mente sobre el contextoS.

El significado de cuniculo m6s actual es el que lo pre-

senta como un plan, d6ndole un enfoque sistem6tico

(entrada - proceso - salida). Se concibe como praxis;

es decir, una propuesta concreta de trabalo.

Es la estrategia central para la kansformaci6n y mod-

ernizaci6n de la Universidad como uno de los medios

fundamentales para procurar un cambio cualitativo en la

misma. Es el factor fundamental para hacerla creativa,

innovadora y productiva.

Un cuniculo asi concebido conlleva un cambio radical

de las distintas estructuras presentes. De igual forma,

implica un profundo replanteamiento de los docentes en

lo que concierne a su quehacer pedagdgico, el cual de-

ber ser sometido a una permanente evaluacidn crltica,

que d6 lugar a la retroalimentaci6n del mismo. Esto

implica la gran responsabilidad de disenar un currlculo

en concordancia con las caracteristicas socioculturales,

politicas y econdmicas de cada regi6n o pais.

La estructura organizativa del curriculo sustenta su

nivel de desanollo en la congruencia entre el perfil del
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5 Santander, Hoyos y Cabas. 2004. "Cuniculo y Planeaci6n Educativa. Fundamentos, modelos, diseffo y administraci6n del cuniculo'.

Cooperativa Editorial Magisterio. 80906, Colombia.



egresado y el plan de estudios formulado.

Como condici6n necesaria para la formacion de pro'

fesionales bajo determinados est6ndares de calidad, el

curriculo no es, ni contiene en si mismo, el criterio de cal-

idad. Suponer que una reforma curricular que flexibilice

los procesos educativos generare en forma automdtica

altos niveles acad6micos en una instituci6n, es equivo-

cado, por ejemplo. Pero si se puede asumir que una

reforma curricular que haga m6s flexibles los procesos

acaddmicos, tenga condiciones educativas m6s favo-

rables para que la formacidn de profesionales sea m6s

apegada a su modelo ideal, aumentar6 la calidad de su

oferta, como resultado de dichas politicas.

Aqui es importante enfatizar que, la educaci6n, enten-

dida como producto de estos procesos, alcanza deter-

minados niveles de calidad dependiendo de la eficacia

y eficiencia de los objelivos curriculares. Por ello, la

calidad de la educacidn en una institucion est6 en fun'

cion directa del curriculo que en ella opera. Entonces,

toda acci6n o proyecto que realice con el fin de mejorar

su nivel acadomico tendr6 necesariamente como objelo

de an6lisis su curriculo. La verdadera importancia de

concebir el curriculo en forma amplia y profunda reside

en contar con un modelo de factores y par6metros para

planear sistemAticamente las acciones a realizar en una

reforma que persiga mejores niveles acaddmicos.

Este curriculo debe estar compuesto por 6reas que

tiendan esencialmente a un desarrollo articulado del con-

ocimiento seg0n la intencion de crear situaciones para la

realizaci6n y promoci6n integral del ser humano.

Estas dreas son:
. Simb6lica: Se configura a trav6s de un conjunto de

objetivos de aprendizaje que permiten el dominio

de contenidos formales y estructuras cognoscitivas

apropiadas al desanollo de principios generales, ra-

zonamientos abstractos y relaciones simbdlicas de

datos y nociones conceptuales.
. Heuristica: Permite el dominio de estructuras opera-

cionales, metodo169icas e inskumentales favorables

para el desanollo de capacidades para indagar, in-

ventar y ejecutar iniciativas.
. Critica: Se expresa mediante sectores de reflex-

i6n que conforman un estimulo para el dominio de

esquemas cognoscitivos y valores que permiten la

consolidaci6n de un esphitu critico para evaluar,

interpretar y juzgar las distintas realidades de los

individuos y de la sociedad postmodema.

. ldiomas: Representa la posibilidad de ampliar los

recursos de comunicaci6n y ampliar los horizontes

de instrumentacion requeridos por el acelerado pro-

ceso de produccion del conocimiento en el 6mbito

internacional.
. Actividades Complementarias y de Extensi6n: Rep-

resenta programas y contenidos que responden a la

ampliacidn de posibilidades educativas de autode-

sarrollo, tanto sistem6tica como espontdnea, que se

identifiquen con intereses de cardcter inmediato al

nivel de cada estudiante.

Buena parte del peso curricular debe destinarse a

promover en el estudiante una formaci6n integral que le

permita, por una parte, no aislarse en la especializaci6n

de una canera y, por otra parte, disponer de un soporte

conceptual que facilite la plasticidad intelectual necesaria

para afrontar con 6xito los requerimientos tanto acaddmi-

cos como vivenciales de su realidad.

Por lo tanto, el cuniculo es un concepto clave en edu-

caci6n y en el campo de la investigaci6n educativa, ya

que estd referido a un proceso de transici6n entre so-

ciedad y educaci6n6. Sus caracteristicas operacionales

han sido objeto de an6lisis por muchos investigadores y

administradores de la educaci6n, especialmente aquella

que descansa entre lo que se denomina rigidez y flexibi-

lidad cunicular y el nivel de integraci6n que puede alcan-

zar en su diseflo e implementaci6n.

Disefro Curricular

Un proyecto curricular es una propuesta de investig-

aci6n y desanollo del curriculo; que sugiere en sintesis,

un modelo de instituci6n, una manera de entender el pa-

pel y la organizacidn de la misma y de los sujetos que in-

tervienen en los procesos de ensefranza - aprendizaje.

El diseno curricular es la acci6n de organizar y sistem-

atizar los fundamentos, bases y elementos significativos

del curriculo. Es la planeaci6n de los procesos educati-

vos que se deben llevar a cabo con los estudiantes a fin

de garantizar su formaci6n integral. Es aplicar la teoria

curricular, como acci6n reflexiva, a la pr6ctica del pro-

ceso docente educativo.

Debe responder a un modelo sistemetico de pla-

neamiento de la enseianza y debe ser de utilidad para

los docentes y los alumnos. Es una etapa de un proceso

mAs complejo: la transformaci6n cunicular.

Constituye el eje de la dindmica institucional esta-

28

ooE
.9(,
(o
.9
o(l,
c,



bleciendo los par6metros y unificando criterios para el

desarrollo de las carreras que una universidad ofrece.

Es un esquema concreto que servir6 de armazon para

trasladar la teoria curricular a la pr6ctica educativa y ori-

entar la ensefranza dando fundamento al contenido for-

mativo (Medina, 1 9OS;2,

Un proceso de diseno involucra distintas dimensio-

nes, de naturaleza complementaria, pero heterog6nea.

Augura la toma de una serie de decisiones y proced-

imientos t6cnicos acerca de los pasos a seguir en cada

momento, del tipo de texto curricular a producir, de los

componentes y estructura del disefio, de las estrategias

de implementacion posibles, etc.

En la mayoria de los casos, en los procesos de "dis-

eflo curricular", el proceso se limita a reformular los pro-

gramas de estudio de las diferentes asignaturas y las

horas lectivas que cada una de ellas requiere, sin tomar

en cuenta condiciones de car6cter m6s generalque per-

mitan comprender con m6s claridad cudl es el papel y el

lugar de cada una de las materias de estudio y actuar en

consecuencia con ello, Esto caracteriza como un todo al

curriculo, antes de proceder a trabajar en cada una de

sus partes.

Una de las finalidades m6s importantes es la preocu-

pacion por organizar los contenidos culturales de manera

significativa, de forma tal que desde un primer momento

el alumnado comprenda el qu6 y el porqu6 de las tareas

escolares en las que se implica.

Una buena ensefianza integrada crea condiciones,

ambientes en los que los alumnos se vean motivados
para investigar, indagar y aprender, con capacidades
para el pensamiento critico; les permite analizar, valorar
y participar en todo cuanto acontece y tiene que ver con

su entorno sociocultural y politico.

El curriculo integrado es, en consecuencia, el produc-

to de una filosofia y una estrategia did6ctica, que tiene

como fundamento una concepcion del ideal de sociedad

a la que se aspira, del sentido y el valor del conocimiento
y, adem6s, de como se pueden facilitar los procesos de

ensefianza y aprendizaje. Supone planificar propuestas

de ensefranza - aprendizaje en la que los estudiantes se

vean obligados a incorporar una perspectiva de estudio

m6s global, convertir el trabajo escolar en algo que les

permita poner en pr6ctica y ayudar a la comprensi6n de

las implicaciones de diferentes posiciones 6ticas y mo-

rales, aprender a comprometerse en la aceptacion de

responsabilidades y en la toma de decisiones, poten-

ciar su personalidad, llegando a convencerse del valor
positivo de la diversidad personal, asi como de pueblos

y culturas.

Es una forma de contribuir a no levantar falsas bar-

reras entre disciplinas, de evitar las fronteras entre espe-

cialidades y la incomunicacion entre saberes y la socie-

dad para la que sirven, "La educacion deber6 transmitir,

masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de

conocimientos teoricos y t6cnicos evolutivos, adaptados

a la civilizacion cognitiva, porque son las bases de las

competencias delfuturo 8 .

Un currlculum, en su disefro, se manifiesta a la ex-

celencia, cuando presenta los siguientes aspectos:
. El perfil en valores que promueve, est6 dirigido a

formar un individuo: justo, positivo, 6tico, intuitivo,

honesto, sensible, perseverante, emocionalmente

maduro, responsable, comunicativo, creativo,

autonomo, competitivo, proactivo, participativo, am-

bientalista e innovador.
. El perfil profesional que promueve se enfoca a un

conjunto de tareas que ejecutar6n los futuros pro-

fesionales en su trabajo diario, validado por los

respectivos sectores empleadores. Contempla

actitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y

caracteristicas propias del profesional que se est6

formando,
. Permite la internacionalizacion de contenidos en los

programas de estudio.
. Permite el reconocimiento de las lenguas extran-

jeras en los programas de estudio.
. lncentiva el uso de los problemas de actualidad

como casos de estudio,
. Fomenta la programacion de estudios interdiscipli-

narios.
. Fomenta estudios relacionados con el desarrollo en

el dmbito internacional.
. lncorpora la investigacion como parte del curriculum

6 Rincones G., Belkis M. 2006. 'El Cuniculum en una lnstituci6n Universitaria". Sapiens, Revista Universitaria de lnvestigaci6n. Aflo 7,

No. 1. Universidad Pedag6gica Experimental Libertador (UPEL). Disenos, C. A. Caracas, Venezuela.
7 Citado por Santander, Ho-yo"s y Catjas. 2004. "Cuniculo y Planbaci6n Educativa. Fundan'ientos, modelos, disefio y adminishaci6n del

cunlculo'. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotd, Colombia.
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en los ambitos institucional, local, nacional, regional

e internacional.
. lncorpora personal preparado fuera del pais para

conferencias, cdtedras, cursos y programas educa-

tivos, en general.
. Vela por la alta calificaci6n acad6mica de los docentes.
. Promociona convenios de cooperaci6n para fortal-

ecer los procesos de enseianza - aprendizaje.
. Utiliza redes acaddmicas nacionales e internaciona-

les, bibliotecas electr6nicas mundiales, INTERNET.
. Utiliza en general, procesos interactivos virtuales en

la enseianza y tecnologia de punta.
. Emplea la bibliografia mAs actualizada, equipos, in-

fraestructura, laboratorios, centros de aplicaci6n y

materiales de apoyo a los procesos educativos.
. Vela por la relaci6n de los contenidos de carreras,

cursos y programas con las necesidades del sector

empleador.
. Presenta la inserci6n de la lengua espafiola, el len-

guaje de la matem6ticas y el lenguaje instrumental

de la inform6tica.
. Presenta la inserci6n de la educaci6n ambiental para

mantener la emlogia del hombre y su ambiente.
. Presenta la insercidn de conocimientos de valores y

6tica del ejercicio y del comportamiento humano.
. Fomenta el aprendrzaje de habilidades y deshezas

bdsicas para facilitar al individuo seguir aprendien-

do, crear, aplicar, generar nuevos conocimientos e

ideas.
. Atiende la formaci6n integral del individuo.
. Emplea las pasantias como un medio para que la

instituci6n se retroalimente con la experiencia del

estudiante y para que 6ste pueda desarrollarse en

6reas de su preferencia.
. Emplea las asignaciones de tipo pr6ctico desanol-

ladas sobre las bases reales del mercado, lo cual

permite el contacto permanente del estudiante y el

sector laboral.
. Permite la suficiente flexibilidad para ir adaptando

contenidos a los adelantos nacionales y mundiales,

y a los requerimientos de los entornos pertinentes.
. Contempla asignaturas que relacionan conocimien-

tos actualizados y que intentan satisfacer nece-

sidades de informaci6n especlfica por parte de los

estudiantes y que le ofrecen oportunidades de de-

stacarse en dreas de su agrado.

. Contempla asignaturas o programaciones destinadas

al autodesanollo y onentaci6n a los estudiantes.
. Es un cuniculum progresivo.
. Considera semestres niveladores.
. Efect0a revisi6n permanente de los contenidos

cuniculares.
. Existe correspondencia entre los prop6sitos de la

lnstituci6n y el disefro curricular cada una de las

carreras.
. Existe conespondencia entre las demandas cultura-

les de la regi6n y el diseflo curricular de las carreras

ofertadas.
. Los contenidos permiten el desarrollo del espiritu

critico del estudiante.
. Aprovecha los resultados de las evaluaciones para

planifi car actividades remediales.
. Existe adecuada asignaci6n de carga horana y

cr6ditos.
. Existe la evaluacion periddica de los estudiantes.
. Existe correspondencia enke las actividades de

evaluaci6n y los objetivos del curso.
. Existe un orden l6gico de las asignaturas, de los

prenequisitos y de las conelaciones.
. Permite incluir tem6ticas en los contenidos o c6l

edras itinerantes o fijas, relacionadas con los prin-

cipios de paz, libertad y democracia.
. Existe una politica, inserta en la lnstituci6n, en sus

diversos planes de estudios, donde se promueva la

preparaci6n del individuo, no s6lo orientado a ser em-
pleado, sino tambi6n a ser generador de empleo.

. Los perfiles acad6micos profesionales se han

utilizado considerando los requerimientos del

seclor empleador, egresados, estudiantes, sector

ciencia y tecnologia, problemas sociales, entre

otros aspectos.
. lncorpora la acreditaci6n por experiencia en el cur-

riculum.
. lncluye temas transversales que promueven y prop-

ician mayor grado de articulacion vertical - horizon-

tal en el curriculum.
. Existe articulacidn entre el grado y el postgrado en

el 6mbito cunicular.
. Presenta una visi6n holistica.
. Permite que los estudiantes realicen investigaciones

relacionadas con las efectuadas por los docentes.
. Orienta la formaci6n de profesionales capaces de

8 Jacques Delors,"La Educaci6n encierra un tesoro", 1996, ediciones CRESAI/UNESCO, capitulo 4. pag.95
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enfrentar las demandas de la globalizaci6n y la

competitividad.
. Orienta la formacion de profesionales que saben

vincular la teoria y la pr6ctica (aprender haciendo y

aprender a emprender).

En el diseno de un proyecto curricular con carActer

abierto, flexible e integral, que conceda amplia atenci6n

al potencial creativo y critico de los estudiantes, la comp-

rensi6n de los problemas relacionados mn el campo pro-

fesional, desde la definici6n del tipo de ser humano que

se pretende formar, est6n los siguientes aspectos que se

deben considerar en las propuestas por disciplinas:
. Planteamiento especifico de la mision y visi6n de

cada programa acad6mico.
. Definici6n de los ob.ietivos de la carrera profesional.
. Planteamiento de perfiles de ingreso, permanencia

y egreso.
. Establecimiento de criterios comunes plasmados en

el plan de estudios, el proceso de ensefranza-apre-

ndizaje y gestion administrativa.
. Formulaci6n de mecanismos efectivos de vincu-

laci6n con el entorno social (sewicio a la mmuni-

dad).
. Formulaci6n Flexibilidad curricular (electivas con-

centradas y libres, movilidad estudiantil).
. Formulaci6n de mecanismos efectivos de vincu-

laci6n entre disciplinas (Multidisciplinariedad).
. lnstitucionalizaci6n de los criterios y requisitos para

la Pr6ctica estudiantil.
. Definici6n de los criterios para la incorporacidn de

idiomas en los Nuevos Planes de Estudio.
. Definici6n de los requisitos de salida.

Para construir diseflos curriculares actualmente se to-

man en cuenta los criterios anteriores que apuntan ha-

cia los principios de pertinencia, vigencia y calidad del

curriculo, asi como a categorias referidas a integralidad,

flexibilidad, coherencia, productividad y modernizacion9.

La lnterdisciplinariedad significa el grado de relacio-

nes reciprocas, acumulativas y progresivas entre los

enfoques diversos de un mismo problema (Guedez,

1998)10.

La estructura del curriculo debe demostrar coherencia,

permitiendo a los estudiantes hacer conexiones entre un

6rea del conocimiento /competencias con okas dreas y

con el mundo del trabajo.

El car6cter interdisciplinario de un plan de estudios

debe responder, esencialmente, a los siguientes proposi-

tos:
. Establecer objetivos de aprendizaje que reclamen Ia

definici6n de procesos de integracidn cognoscitiva

a traves del katamiento de contenidos y problemas

pedag6gicos desde perspectivas de andlisis diver-

sas.
. Motivar al estudiante y orientar al docente acerca del

car6cter integral y dinemico del desarrollo cientifico,

el cual se expresa en funci6n de la comprensi6n de

los mecanismos de interacci6n y de interdependen-

cia que se producen al nivel de las distintas ciencias

que conforman el saber.

El concepto de flexibilidad curricular muchas veces

sugiere la adaptabilidad del curriculo a necesidades o
proyectos emergentes. Pero, 1qu6 se entiende real-

mente por "flexibilidad"?

Si la rigidez de una organizaci6n, sin importar cual sea,

implica que cualquier cambio operado en ella modifica

su naturaleza; la propiedad de ser flexible indica que los

cambios estructurales no la alteran. ;De qu6 depende

esta propiedad?

En los sistemas conceptuales como el curriculo,

la flexibilidad parece ser un producto del nivel al que

pertenece la unidad criterio (o esencia) de organizacidn

de los elementos, de tipo jer6rquico, a la manera de una

taxonomia; y por nivel, debe entenderse el modo o tipo

de organizaci6n de las partes, donde el modo refleja a su

vez un cierto grado de agrupaci6n de componentes,

A manera de regla, se puede decir que entre m6s alto

sea el nivel de organizaci6n de los elementos de un

sistema, mayor ser6 la flexibilidad de su estructura.

9 Rincones G., Belkis M. 2006. "ElCuniculum en una lnstituci6n Universitaria'. Sapiens, Revista Universitaria de lnvestigacidn. Ano7,

No. 1. UniveBidad Pedagogica Experimental Libetudor (UPEL). Diseffos, C A Caracas, Venezuela.
10 Rincones G., Belkis M. 2006. "ElCuniculum en una lnstitucion Universitaria'. Sapiens, Revista Universitaria de lnvestigacion. Aflo7,

No. 1. Universidad Pedagdgica Experimental Libertador (UPEL). Disenos, C. A. Caracas, Venezuela.
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Conforme se avanza hacia los niveles m6s comple-
jos de organizaci6n de los planes de estudios, crece la
necesidad de contar con un sistema que haga compa-

rables entre si a los cursos que los constituyen, y asl
permitir un tr6nsito m6s din6mico de los esludiantes al

interior de los planes.

De modo que la flexibilidad es un elemento esencial
que permitird responder a las necesidades de todos los

estudiantes y garantizar la exploraci6n del potencial per-

sonal. Podrla describirse como un aspecto del curriculo

disefrado para satisfacer las necesidades y concretar las

expectativas de lodos los estudiantes. Este concepto
estA articulado a la adaptaci6n del mismo, ya que se
refiere a su modificaci6n y adecuaci6n a las necesi-

dades y realidades de las instituciones y comunidades
educativas. Es decir, el proceso educativo responde a

los intereses, aspiraciones, necesidades y condiciones

de cada uno de ellos.

Pero el concepto de flexibilidad cunicular no s6lo ata-
ne a la organizaci6n de los planes de estudio. Una es-
tructura flexible exige cambios sustanciales en la orga-
nizaci6n de los dem6s factores que integran al cuniculo,
que tambi6n son condici6n necesaria para lograr dicha
flexibilidad. Se refiere a las pr6cticas docentes, a las

situaciones de ensefranza-aprendizaje, y a la distribu-
ci6n de los recursos acad6micos (humanos, materiales,

informativos, temporales y financieros).

Conclusi6n

Los escenarios mundiales actuales plantean nuevos
requerimientos de los sistemas educativos, los cuales a
su vez, son la base de la reforma curricular de los mis-

mos. Por eso es necesario transformar los contenidos y
las actividades del Cuniculo de la Educaci6n Superior,
ya que las actuales generaciones necesitan de unas

herramientas y competencias nuevas para el ejercicio
profesional; distintas a las que recibimos nosotros o re-

cibieron generaciones anteriores, e intimamente ligadas

a formas de vrda afectadas por la globalizacidn, la revo-

luci6n en las comunicaciones y la aplicaci6n sistem6tica

de la ciencia y sus implicaciones tecnol6gicas a todas
las esferas de la existencia.

La transformaci6n curricular es un todo que abarca

desde la politica de ingreso a la variaci6n de toda la es-

tructura institucional. Tambien toca al egreso, porque a

trav6s de este cambio, el producto ser6 distinto.

Nuestra Universidad no se ha quedado aiena a estas

necesidades y hoy dia se encuentra sumergida en un

proyecto de Renovaci6n lnstitucional, teniendo como

uno de los principales puntos de accionar de su Plan

Estrat6gico, la reforma de su oferta acad6mica.

Reestructuraci6n curricular que la UNIBE inici6 en ju-

lio del 2006 y que corresponde al examen de nuestra

responsabilidad 6tica y social en el contexto de la reali-

dad nacional y regional, tomando en cuenta los nuevos
paradigmas educativos y tendencias mundiales, Ha

significado abordar la reforma acad6mica como un pro-

ceso global que nos ha comprometido en una reflexi6n

conjunta e integral del cuniculo y no, como en anteriores

ocasiones, en la simple definici6n de ajustes a nivel de

asignaturas, prenequisitos y correquisitos. Esto nos

coloca con un pie m6s firme que nunca respecto a la
posibilidad de alcanzar las nuevas y ambiciosas metas

formativas planteadas.

Como todo proceso de cambio, implica que la totali-

dad de los actores involucrados al quehacer educativo,

asumamos la importancia de un nuevo cuniculo univer-

sitario (a veces denominado Macrocurrlculo) en aras de

elevar la calidad de los egresados; lo que a su vez nos

compromete con el reto de verlo como un mecanismo

legitimador de nuestro quehacer pedag6gico y debemos

conshuirlo verdaderamente creyendo, participando en

61, de manera real y comprometida.

Es importante entender que el cunlculo, como colum-

na vertebral de la Academia, represenla el contenido y

concreta la misidn de una instituci6n educativa, por lo
que no puede ser est5tico. Esel ordenamiento de unas

experiencias de aprendizaje que incluye el tiempo, las

actividades, los medios, las relaciones de ensefranza/

aprendizaje. Es el conjunto de lo que podemos concebir

como experiencia formativa. Se concreta en los planes

y programas de estudios, los cuales se convierten a su

vez, en los instrumentos din6micos s6lo y en cuanto los

docentes asumen su accionar pedag6gico como una ac-

tividad de vida, adapt6ndolo a los cambios que impone

la din6mica cientifico - social.

Entonces, si el curriculo es la columna vertebral del
proceso docente educativo, su construcci6n debe ser
asumida de manera colectiva, critica y reflexiva, sinti6-

ndola verdaderamente como propia y se debe expresar

en un proyecto cultural con alto grado de pertinencia so-

cial. En realidad, los docentes somos los protagonistas

para hacer posible la realidad de esta reestructuraci6n
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curricular. Vamos a protagonizar y hacer realidad un

cambio, una renovacidn pedag6gica y did6ctica en nues-

tra Alta Casa de Estudios; una experiencia formativa que

busca un quehacer relevante para el mundo en que van

a ejercer sus profesiones nuestros egresados.

Para una mejor comprensi6n de lo m6s aniba expues-

to, se podria plantear el curriculo, a manera de metdfora,

como la partitura que ordena el concierto de la educaci6n

como sinf6nica nacional. Nuestro rol, como diferentes

instrumentos en este proceso, es formar parte integrada

de esta orquesta, a sabiendas de que si no tocamos en

armonia con los dem6s, llevando el ritmo y el comp6s,
y en sintonia con las nuevas directrices curriculares, la

pieza ejecutada perder6 su maestria y terminar6 siendo

un ensayo mes de rutina.

Por lo tanto, es responsabilidad de toda la comunidad

educativa de la UNIBE, construir la propuesta curricu-

lar de modo tal que posibilite un aprendizaje efectivo y
pertinente para el desarrollo y formaci6n integral de los

educandos. Para ello es necesario que todos los acto-

res involucrados en el proceso, asuman los Nuevos Lin-

eamientos Curriculares como su verdad, la apropien e

interioricen, a fin de hacerlo personal, conveniente y a
prop6sito para un fin comin.

Para asumir y llevar a la prdctica el gran reto que plan-

tea la mejora de nuestra calidad de enseflanza , primero

es necesario mnocer las propuestas formuladas a hav6s

del curriculo y reflexionar sobre ellas, confront6ndolas

con nuestra experiencia y con nuestra pr6ctica educa-

tiva. Punto de partida imprescindible para preconizar, en

un futuro inmediato, una ensenanza mas abierla, mes in-

novadora y m6s significativa.

La Reforma que se lleva a cabo actualmente, s6lo ser6
posible si los docentes la asumimos, imperativamente,

de manera critica y reflexiva, y si llegamos a sentirla

verdaderamente nuestra. Es una tarea que va m6s all6

de nosotros mismos, es de mucho mayor alcance; que

solo permiti16 cosechar los frutos esperados cuando nos

apropiemos del nuevo modelo para conseguir realmente

hansformar las asignaturas que impartimos.

El cambio es necesario y hay que entender la necesi-

dad del cambio, aunque ahora s6lo parezca selectivo y
parcial.

Esto lo dejo como algo en consrucci6n. Hay quienes

todavia siguen rebel6ndose, pero cada uno tiene su mo-

mento. El asunto es entender que cada uno tiene sus

miedos, cada uno tiene sus resistencias a0n y que si al-

guien no se ha sumado todavia, no quiere decir que no

se va a sumar nunca, sino que tendr6 su tiempo tambi6n
para internalizar el habajo conjunto de renovaci6n cur-

ricular. El flujo de integracidn es inevitable, ya que'el
que no cambia a la velocidad del cambio, el cambio lo

cambia".

56lo las instituciones que creen en sus proyectos, pu-

eden llevarlos a la realidad, hacerlos realmente efectivos
y viables.

Cuando se acepta el cuniculo propuesto, 6ste deja de

ser s6lo de la Universidad y pasa a ser de la Sociedad.

De ahi su importancia y su reto.
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Atresia Mitral Gong6nita con Ventriculo lzquierdo Hipopldsico
Reporte de Caso y Revisi6n de la Literatura

Por Doctor Sergio Sarita Valdez, Subsecretario Salud Priblica y Encargado de Medicina Forense;

Doctor Santo Jim6nez PAez, Director lnstituto Nacional de Patologla Forense;

Doctora Carmen Delia Sarita Reyes, Fellow Patologia Pedi6trica, New York University

Resumen Abstract

Se reporta el caso de un infante de 21 horas de nacido,

hijo de una madre de 21 aflos, gravida dos, con 0 aborto
y una operacion ces6rea. El nino era el producto de un

embarazo de 40 semanas con chequeos prenatales

sin complicaciones. El producto fue extraido mediante

ces6rea con un peso al nacer de 3.799 kilogramos y

una talla de 53 centimetros. El lndice APGAR fue de 8/9.

Se realizo un alumbramiento manual, obteni6ndose una

placenta completa de aspecto y conformacion normal.

Al amanecer de su primer dia de nacido fue encontrado

muerto boca arriba en el lecho junto a su madre. El peri-

natologo reporto la muerte como debida a una asfixia por

sofocacion. La autopsia revel6 una cardiopatia cong6-

nita cianotica con atresia mitral e hipoplasia ventricular

izquierda. La manera delfallecimiento fue natural.

Palabras clave

Atresia mitral. Hipoplasia ventricular izquierda. Muerte

repentina natural.

We report a case of a newborn who died sud-

denly 2'l hours after delivery by Cesarean section. He

was the product of a 21 years old mother with a history

of one previous pregnancy and a Cesarean operation.

The baby weighted 3.799 kilograms y measured 53 cen-

timeters in length. He had an Apgar score of 8/9. The

placenta was removed manually and showed no gross

abnormalities. At 6 am, twenty one hours after the cesar-

ean delivery the infant was found dead by his mother in a

supine position. The perinatologist reported the death as

due to suffocation. The autopsy revealed a cyanotic type

of congenital heart disease consisting of a mitral atresia

with a hypoplastic left ventricle. The manner of death was

natural.

Key words

Mitral atresia. Hypoplastic left venhicle. Sudden natu-

raldeath,
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lnhoducci6n

La cadiopatia ong6nita es la afecci6n cardiaca mas

comin en ninos. Su incidencra se calcula en un caso por

cada mil niflos naodos Wos. Algunas formas de cardiopatias

se manifiestan temprano despu6s del nacimiento debido a la

transformaci6n r6pida de una circulaci6n fetal dependiente

de la placenta pana el intercambio gaseoso a una cirdllacion
pulmonar para la obtencion de oxigenol. La alresia mihal

es E[o que se presente en forma de anomalia rinica; casi

siempre se le encuentra acompanada de ofas alteraciones

mng6nihs del coraz6n2.

Reportamos el caso de una muerte infantl repentina d+
bida a una atresia mifal mn hipoplasia ventricular izquierda,

entidad rara que no aparece enhe las doce cardiopatias

cong6nitas fecuentemente diagnosticadas en patologia

pediatrica.

Reporte del caso

Se trata de un nino de 21 horas edad nacido pr cesirea
a una madre de 21 aios gestante 2 con una openacron

cesarea previa. El beb6 era el producto de un embarazo de

40 semanas sin complicacrones prenatales. La madre fue in-

gresada al hospital el dia 18 de diciembre de 2006 a las g:30

amy el21de diciembre de 2006 a las 8:35 am fue sometida

a cirugia obst6fica consistente en una ces6rea la cual la
termin6 a las 9:20 am, extray6ndose un ni6o vivo que pes6

3799 gramos con una talla de 53 cm, un perimetro cef6lico

de 36 cm y una circunferencia tor6cica de 35 cm. El indice

APGAR tue de 8€.
El dia 22 de diciembre de 2006 a las 6 am la madre not6

que su hijo habia amanecido muerto junto a ella en la cama.

El perinat6logo report6 el deceso como una asfixia pr sofe
caci6n. La autopsra se realiz6 el dia 23 de diciembre de 2006

a la 12'.N pm encontr5ndose un reci6n nacido de 20 horas

de edad con un peso y talla similar a los descritos antemor-

tem. Se notd una mucos€r oml cian6tica (ver figura 'l).

El mraz6n lucia deformado y agnandado a expensa del

venficnlo derecho con un peso de 30 gramos y unas medi-

das de 5.5x5x2 cm. (ver figura 2). La at€sica v6lwla mrfal
midi6 solamente 25 milimetros, en tanto que el hipopl6sico

venficulo izquierdo tenia un grosor de 2 milimefos (ver figu-

ras 3 y 4).

Todos los 6rganos mosfaron congesti6n; el cerebro

mosbo ademAs edema (ver btogralias 7, 8). Los pulmones

revelaron hiperplasia e hiperfofia de las paredes vasatlares
(vertuto 9)

Discusi6n

Los casos de atresia mitral son extremadamente
raros. Abbott3 menciona solamente cinco pacien-

tes en total de 1000 casos de anomalias cardiacas

cong6nitas revisadas. H. Leroy Brockman4 revis6 48
reportes con esta anomalia y en 41 de ellos encon-
k6 hipoplasia de las c6maras cardiacas izquierdas
acompafrada de hipertrofia de las c6maras derechas.

Robert S. Eliot y asociadoss revisaron 32 casos de au-
topsia con atresia mitral realizados en la Universidad de

Minnesota. En base a los hallazgos clinicos y patol6gicos

ellos pudieron dividirlos en dos grupos. En un primer lote

estaban los asociados a hipoplasia de las estructuras car-
diacas izquierdas. Estos pacientes murieron a una muy
corta edad. En el otro grupo la atresia se asoci6 a una

transposici6n de los grandes vasos y a ventriculo rjnico.

En el primer grupo asociado a hipoplasia izquierda
Eliot distingui6 un tipo A constituido por 14 del total
de los 32 casos, En ese tipo A habia una atresia de
la v6lvula aortica con un ventriculo izquierdo repre-
sentado por una cavidad pequena y ciega. Nuestro
caso enca,ia dentro del grupo uno y el tipo A. Al igual
que en los casos de Minnesota el nuestro presentaba

una arleria pulmonar dilatada y un conducto arterioso
amplio y patente que comunicaba con la aorta ascen-
dente. Casi todos estos infantes murieron antes del

tercer dia. El presente caso vivi6 menos de 21 horas.

M0ltiples causas han sido invocadas para explicar la
etiologia de las anomalias cardiacas mng6nilas. Entre

estas se mencionan los defectos en las cElulas germi-

nativas, factores hereditarios, la endocarditis, la sifilis y
el alcoholismo entre otras6. AI presente todavia no es-
t6n definidos los factores envueltos en la patog6nesis

de la atresia mitral. Casi todos los casos de esta rara
entidad han sido diagnosticados en la mesa de autopsia.

Al reportar los hallazgos de nuestro caso pretend-

emos contribuir a fortalecer la casuistica dominicana de
anomalias congdnitas cardiacas de rara incidencia y una

infrecuente sospecha clinica. Sin el auxilio de la necrop-
sia esta muerte infantil hubiera quedado en6neamente
etiquetada como una asfixia mec6nica por sofocaci6n.
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Figura 1. Rostro de infante con mucosa oral
violdcea cianotica

Figura 2. Corazon agrandado a expensas de hip
ertrofia ventricular derecha con ditatacion de la au-
ricula derecha.

Figura 3. Cavidades derechas cardiacas con marcada dilatacion de la aurlcula derecha y ensancha-
miento de la vdlvula tricuspidea, conjuntamente con hipertrofia ventricular derecha. Note la comuni-
cacion interatrial en el centro de la f la senalada con la flecha
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Figura 4. Pared y mfsculo ventrlculo derecho engrosa-
dos. Valvula y tronco arteria pulmonar dilatados.

Figura 5. Tronco arterial pulmonar dilatado sefralado con flecha vertical, en comunicacion con el con-
ducto arterioso que se continua con la arteria aorta ascendente marcada con flecha horizanlal.
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Figur* 6, Vilvula mitralatrdsica sefralada con
flecha verlical.

Figura 7. $uperficie de corte ambos rifrones en la que se
muestra pronunciada congestion medular (ver flecha)
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Figura 8. lvlicrofotografia de un corte de cere-
bro en donde se evidencia edema intersticial.
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Gonocimientos, actitudes y prdcticas de poblaciones
infectadas con Dengue en Republica Dominicanal

Por Helena J. Chapman, Facultad de Medicina. Universidad lberoamericana. RD.

Bienvenido A. Veras, MD,MBA,MPH Servicio de Epidemiologla Hospital Cabral y BAez.

Resumen Palabras clave

Eldengue es una enfermedad end6mica de la Repfiblica

Dominicana, se caracteriza por fiebre, cefalea, mialgias,

entre otros, que actulamente, sigue sin vacuna para preve-

nirla. Se ha realizado un estudio de cohorte (n=35) hecho en

dos poblaciones infectadas con dengue en las provincias

de Santiago (57.1o/o) y Espaillat (42.9%). Se enmnho que

adquirieron la informacion de salud por televisi6n (55% y

73.3o/o), radio (35% y 60%), informes de m6dicos (100/o y

73%). Aunque las dos comunidades mostraron preocupa-

cion por el dengue (70o/o y 93.3%), las estrategias fueron

pocas, tales como uso de mallas (10%y 6.7%)y fumigacion

residencial (15o/o y 33.3%). Finalmente se observo que las

poblaciones investigadas, aun conociendo la enfermedad y

las formas de prevenirla, no estaban dispuestas de cambiar

su comportamiento (0% y 40o/o).Al mmprobar que no todos

los investigados entendieron la enfermedad del dengue y

los mmportamientos respectivos de prevencion, es un reto

que afecta la comunidad, donde las recomendaciones de

planificacion deben esfozarce y mejorar las colaboraciones

comunitarias locales y provinciales.

Dengue, poblaciones, conocimientos, actitudes, pr6c-

ticas.

Summary

Dengue is an endemic disease in the Dominican Re-

public, characterized by fever, headaches, muscle aches,

among others, that currently exists without vaccination

for improved prevention, A cohort study ( n=35) was

conducted in two population infected with dengue in the
provinces of santiago ( 57.1%) and Espaillat ( 42.9%).

Results found that citizens acquired health information

through televisi6n (55o/o,73.3Yo), radio (35%, 60%),and

meetings with physicians (10%, 73.3Y0). Although the

two communities showed concern about dengue (70%,

93.3%), strategies were rarely use, such as screens
(100/o,6.7oh) and residential fumigation (15%, 33.3%).

Finally, the study observed that although investigated
population knew about the disease and ways to prevent

transmision, they did not show compliace to behavioral

1 Publicado en Revista Colegio Dominicano 8(2):11-1 5 ( junio-diciembre 2006).
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changes (0%,40%). Since not all participants understood

the disease ofdengue and respective preventive behav-

iors, it is a challenge that affects the community, where

recommendations should strengthen and improve local

community and federal collaborations.

El dengue o "rompehuesos" es una enfermedad viral, fe-

bril y aguda, de inicio repentino de fiebre ( dura 3 - 5 dias),

cefalea intensa, mialgias, artralgias, dolor retroorbital, an-

orexia, alteraciones del aparato gastrointestinal y erupci6n

( 1,5,9). El reservorio es el humano y la incubaci6n en

promedio es de 7-10 dias. El agente infeccioso es el vi-

rus del dengue e incluye serotipos 1,2,3y 4 ( 1,3,4,5,8,9).

Una infecci6n con un serotipo crea inmunidad contra ese

mismo serotipo, pero no contra los dem6s. Una segunda

infecci6n puede llevar sintomas mes graves, incluyendo el

dengue hemon6gico.

En la Rep0blica Dominicana, la distribuci6n de casos

desde 1980 al 1989 han ocurrido y registrado pequeflos

brotes esporddicos de dengue cldsim en 6reas urbanas;

a partirdel 1992 el nrirmero de casos de la enfermedad ha

ido en incremento, desde 50 casos en 1992, hasta 1787

en el afro'1995. Para el afro 1996, se reportaron 649 ca-

sos; en el afio 1997 se notificaron 1,938 casos; en el afro

1998 hay un total de 4,008 enfermos; en 1999 un total de

1,213 casos. A partir del ano 2000 el comportamiento de

la enfermedad es como sigue, siendo en 2000 registrados

3,558 pacientes, en el 2001 un total de 938 casos, para el

2002 un total de 3,261 enfermos, en el 2003 asciende a

6,260 ( considerado este un afro epid6mim (7). En el 2004

fueron reportados 2,278 enfermos y para el 2005 de 2,992

pacientes (2).

El objetivo fundamental fue obtener datos de la po-

blaci6n que permitieran identiflcar: 'l) los conocimientos,

2) las actitudes presentes y futuras y 3) las pr6cticas sobre

la enfermedad del dengue. Hasta ahora, no existe docu-

mentaci6n que puede utilizar para disenar estrategias que

impacten positivamente en la salud de las comunidades.

Metodologia

Se ha realizado un estudio de cohorte, retroprospec-

tivo y transversal en dos poblaciones, Santiago (n=20)

y Espaillat (n=15). El primer grupo con dengue fue con-

flrmado por laboratorio y el segundo sospechoso de

dengue entr6 al sistema de vigilancia y se le aplic6 el

cuestionario sin conocerse el resultado final. Un cues-

tionario de 26 preguntas fue completado por las dos po-

blaciones. La clasiflcaci6n de los datos fue organizada

por preguntas demogr6ficas. La forma cuantitativa ex-

plor6 los conocimientos, actitudes y prdcticas de la ru-

tina de los ciudadanos para prevenir futuras infecciones

del dengue. La forma descriptiva (cualitativa) propuesta

altern6 las respuestas detalladas para poder entender

mejor el proceso b6sico de los pensamientos acerca de

tales comportamientos.

Las informaciones cuantitativas fueron procesadas en

una base -datos de Excel y se cruzaron algunas variables

para observar el comportamiento de los eventos. Los

resultados fueron expuestos en tablas con frecuencias,

porcentajes y gr6ficos, Las informaciones cualitativas de-

scribieron el ambiente de tales datos y complementaron

las respuestas de las preguntas de tipo cuantitativas que

apoyaron el conocimiento para implementar en el instru-

mento del estudio y asi entender mejor las pr6cticas que

siguen estas poblaciones para futuras investigaciones.

Resultados

Segin an6lisis de los datos recolectados en las dos

comunidades, de los 35 participantes 20 (57,1%) de San-

tiago y 15 (42,2 ok) de Espaillat. Del total investigados

23 (65,7 o/") eran masculinos, comport6ndose de forma

similar en ambas provincias. <Ver Tabla No.1>

Globalmente, el 83% de los consultados tenian menos

o igual a 39 aflos, Por provincias, se observ6 que en

Espaillat el 100% tenia menos de 34 afros y en Santiago

el 70% menos de 39 anos. <Ver Tabla No.2>.

De acuerdo a los aflos de educaci6n en ambas pro-

vincias, el mayor grupo tenia entre 10 a 14 afros (12)

34,3"k,y apreciamos que superaba en la provincia Es-

paillat el nivel educacional era superior al de Santiago.

Con m6s de 10 afros de estudios, el 93,3% de la provin-

cia Espaillat en relaci6n con el 20% de Santiago. <Ver

tabla No.3>.
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VARIABLE
GEilERo

SA}ITA@
n (%)

ESPAILTAT
n (%)

TOTAL
n(%)

MasGrlino 1sr/s) 8(53) 23(66)
Femenina s(2s) 7(47) 1z(Ul

Total 20(100) 1s (100 3s(100)
Fuents: C empleados para la recolecci6n las inhrmaciones.
Tabla No. l. La dislribucidn del n[m€m y porcontajo de los casos por provincia y por g6n6ro.

CLASIFrcACl()N POR GRUPOS DE EDAOES
VARIABLE
EDAD

SAXTIA@
n(%)

ESPA!LLAT
n(%)

TOTAL
n(%)

15-19 4(20) 2(13 ) 6(17 )
20-24 3( 1s) s(33) 8(23)
25-29 3( 1s) 6(40) 9(26)

30-34 3( 1s) 2(13 ) 5(14)
35-39 1(5) 0(0) 1(3)

2(1o',) 0(0) 2(6)

45-49 2(10) 0(0) 2(6)
1(s) 0(0) 1(3)

ss-59 0(0) 0(0) 0(0)
60$4 1(s) 0(0) 1(3)

TOTAL 20(100) 1s(100) 3s(100)
FUEIITE: Cuecoonarios omploadG p€ra rocol6cci6n dB in6nmcion6.
T.bh Io2. La di$ibuci6n dol n0moto y el porcontajo de lo! cacos por povincial y por grupo! do €dadca-

Aflos oE EDUcAclor{
VARIABLE
AnOS

3Al{TtA@
n (%l

ESPAILl.AT
n (%l

TOTAL
n(%l

0 n (0) 0(0) 0(0)
De 1.4 8(40) 0(0) 8(23)

De 5-9 8(40) 1(7) e(26)

De'10 {4 4(20) 8(s3) 12(u)
De 15 -19 0 (0) 5(33) s(14)

0 (0) 1C/) 1(3 )
TOTAL 20 (100) I 5(100) 3s(100)
FUEIITE: Cusslionarioa amplsados para colacci6n do inbrmaciones.
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VARIABLE
SABEN

SANTIA(XI
n (%)

ESPAILLAT
n (%)

TOTAL
n(%)

Masculino s(4s) 15(100) 24(69)

Femenina 1 1(55) 0(0) 1 1(31 )

0 (0) 0(0) 0 (0)

Total 20(100) 1st100)
Fuanta: Cueslionarios emploados pam racolecddn de inbrmqiones.
Tabb Xo. 4. La disfibuci6n d€l nUmoro y porcontaie (l3 los calos por prorrincias y por conocimienb de la
d€finici6n dd dengue.

VARNALES
SABEN

SAilTIA@
n (%l

ESPALIIT
n(%l

TOTAL
n (%)

1 1(55) 11 t/s) 22(63)
RADIO 7(3s) e(60) 16(46)

PERTOO|eO 1(s) 4(271 5(1,1)

PROPAGANDA O(O) s(33) s(14)

FAMTLWAMTGO 2(10) 4(27) 5(43)

MEDICOS 1(s) 3(20) 4(11)

OTRAMANERA O(O) 2(13',, 2 (6 )
rNF. MEDTCOS 2(10) 11(/3) 13 (37)

Frl.nb: Cuer0onarios ompl3ados Fra rBmlecri&l de infunnacionsa.
T.bb Xo, 5 k distibuci6n dal ndmero y porEonhj6 do ba caaos por povincial y por la m.nera en como
erpo dG le en&mEdad.

El 45% en Santiago, y el 100% en Espaillat dijeron sa-

ber lo que era el dengue y en todos los casos se verific6
que tenian definiciones 169icas sobre la enfermedad, dato
que se obtuvo al analizar los comentarios de c6mo en-

tendian en sus propias palabras al dengue. En Santiago

el 88.9% de los entrevistados que dijeron que si sabian

lo que era el dengue, mencionaron los mosquitos como

vector y el 55.6% y el '11.'l% asociaron el dengue con

sintomas de fiebre y dolores de hueso, respectivamente.

En Espaillat, 33.3 % de los entrevistados se referian el

dano de las plaquetas, 46% mencionaron los mosquitos

como vector y 13.30k y 26.7 % asociaron el dengue con

sintomas de fiebre y hemonagia, respectivamente. <Ver

tabla No. 4>

De los investigados, solo 10% en Santiago y 6.7% en

Espaillat los encuestados dijeron tener familiares enfer-

mos con el dengue.

Es importante seflalar los resultados en cuanto al el

conocimiento de la probabilidad de contraer la enferme-

dad. A saber si la persona se podla enfermar m6s de

una vez, el 75% del grupo de Santiago y el 66.7% de

Espaillat entendia que si era posible. Por otro lado, en

Santiago, el 45% de los investigados entendia que la

enfermedad se podia contagiar de una persona a otra,

ninguna persona investigada en Espaillat compartia esta

creencia.

El estudio reporto sobre la disponibilidad de medios de

comunicaci6n en ambos grupos de estudios en San-

tiago el 75% tenia televisores y en Espaillat el 93.3%

el mismo con el radio. Sin embargo, se enconh6 que,

adquirieron la informaci6n de salud por television ( 55%

y 73%), radio ( 35% y 60%), informes de medicos ( 10%

y 73.30/o). La mayoria de los entrevistados en Santiago

discutieron la falta de conocimiento en materia de edu-

caci6n en salud provisto por los m6dicos dentro de la

comunidad.

Participante A: "Nadie nunca me han hablado de eso

(el dengue)".

Participante B: "Ni en la comunidad ni en el hospital

han hablado de dengue".

En contraste, la mayoria de los entrevistados de Es-

paillat describieron formas de prevenci6n tanto como

charlas en el banio, escuelas y universidades. Por ejem-

plo, los participantes comentaron sobre la visita m6dica
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y su explicaci6n del dengue.

Parlicipantes C: "(que si explicaban sobre el deague)
pero con poca agresividad.'

Participante D : '( que discutian) sobre las precaucro-

nes que se debian tener y los sintomas que presenta un

paciente infectado para que visitara al m6dico, si pre.

sentaba eslos sintomas.'<Ver tabla No. 5>

Sobre la protecci6n de las viviendas con mallas, el

90% de los investigados en Santlago, y 93.30/0 en Espail-

lat dijo que no disponia de esta proteccidn.

El 71.1"/0 del total de losinvestigados no fumigaban

sus residencias, y la mayor incidencia se presentd en la
provincia de Santiago con el 85%, mienlras que el 66%

correspondi6 a Espaillat.

Del total investigado, el 94.3% dijo no evitaba activi-

dades alaire libre akededor de la casa,luegode conocer

de su enfermedad. Sin embargo, la mayor frecuencia de

acuerdo a la provincia fue la reportada por los cuestio-

nados en Santiago ( 100%), mientras que el 86.70lo eran

de la provincia Espaillat.

En este sentido. el 71.4% de todos los entrevistados

dijo no habertenido cambios en su comportamiento para

prevenir el dengue; la mayor frecuencia se veritico en el

grupo de la provincia de Santiago con el 850/0, mientras
que en Espaillat la frecuencia fue del 53.30/0.

Los entrevistados de Espaillat no discutieron su de'
cisidn de no cambiar sus mmportamientos de preven-

ci6n deldengue, la mayoria de los entrevistados de San-

tiago describieron que se comportaban en una manera
parecida antes de tener el dengue.

Participante E:"He seguido mivida igual que antes."

Parlicipante F: 'No me cuido del dengue sigo viviendo

igual."

Es necesario resaltar que s6lo el 28,60/0 de todos los

entrevistados habia tenido importanles cambios en su

mmportamiento luego de enfermar de dengue.

El grupo de Espaillat (46, 0/o) el que mAs entiende la

probbmatica, mientras que en Santiago solo 15% pre-

sent6 cambios de comportamiento.

El80% de todos los consultados dijo estar preocupado

por infecciones futuras, Espaillat tenia el 93,30/0, mien-

has que Santiago s6lo e|700/0. Junto con la erradicaci6n
potencial de la circulaci6n del virus, el 8070 de Espaillat

decia que si se podia erradicar, contra un 300/0 de San-

tiago. Con respeto a la erradicaci6n potencial, los partici-

pantes de Santiago hablaron del ambiente y dificultades

de controlar los mosquitos.

Participante G: "Porque en todas partes hay mudms
mosquitos.'

Participantes H: 'Porque hay muchos pozos y de cu-
alquier lado salen muchos mosquitos."

La mayoria de los participanles de Espaillat estaban

de acuerdo que sise podia erradrcar el dengue si mn-
trolaban los criaderos de mosquitos. Esta poblacion se

enfocaba mas en la comunidad para la erradicaci6n po-

tencial.

Participante l: "Si se hacen campanas reales de edu-

caci6n"

Participante J: "Si se hace conciencia y todos ponemos

de nuestra parte."

Sin embargo, hablaron de la necesidad de crear cono-

cimiento deniro de la salud ptblica para educar a la
gente.

Particrpante K: Se necesitaren muchos arios para

crear conciencia de higiene y salud en la comunidad."
Participanle L:'Aquisalud ptblici s6lo hac€ campaias

cuando hay brote, nunca cuando nO hay."

Discusi6n

Los resultados generales fueron compartidos por am-

bas poblaciones eslud iadas. E|65,7% eran delsexo mas-

culino, el mAs investgado. El 80% de los casos tenian

edades inferiores a 40 aios. El grupo mas atacado era

el productivo (laboralo estudiantil). Aunque el nivel edu-

cacional mes alto era de Espaillal ( 93.30/0), el 54,3%

disponian televisores y radios en sus residencias ?si
tenian acceso a las informaciones de propaganda que

difundia Salud Piblica para controlar la enfermedad. El

68,60/0 de los investigados conocian el dengue y qu6 lo

produce. De comprender que no todos los investigados

enlienden la enfermedad del dengue que conlrajeron, y
de un bajo porcentaje que dilo no rccibir noticias por los

medios regulares dentro la comunidad, es un reto que

afecla la comunidad sobre ese tema de salud.

La poblaci6n mes loven se ha expresado sobre c6mo

se ha comporiado acerca de protegerse mntra los mos-
quitos despu6s de haber tenido el dengue. El 91,40lo dijo
que no disponia de protecci6n en sus viviendas con mal-

las y el 71,10lo no fumigaban sus residencias. Aunque la

mayoria no estaba protegida, no alteraba el medio am-

bienie liberando cargas de plaguicidas. El 94,3% dijo no

evitar actividades al aire libre, luego de conocer de su

enfermedad (siendo igual en ambos grupos). Esle com-
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portamiento podria exponerlos nuevamente al agente

transmisor. El 71,4% diio no haber tenido cambios en

el comportamiento y siguen expuestos, en caso de no

haber controlado el mosquito.

Sdlo el 71'lo de los casos sabia que se podia infec-

tar mas de una vez y el 74% entendia que la enferme-

dad no se contagiaba de una persona a otra, se daba

cuenta que la informaci6n de salud no habia salido en

mejores maneras para subir el nivel de educacidn dentro

de la comunidad. En este sentido, la poblaci6n entrev-

istada haoia sufrido una infecci6n del dengue asi que

se tenia que preocupar de una segunda infecci6n la que

se podia provocar sintomas mes graves. En realidad, el

80% de las dos poblaciones se preocupaba el riesgo por

volverse a enfermar con el dengue, que no eran resulta-

dos aceptables por el peligro que les podia esperar en

el caso de una segunda infecci6n. MAs del 60% habia

escuchado de la enfermedad por cualquiela de los me-

dios de comunicaci6n, sin embargo, s6lo el 170l. habia

experimentado cambios en su comportamiento luego de

enfermar. Con estos resultados entendiamos que los

conocimientos sobre la enfermedad eran aceptables.

Finalmente, el saber que aunque la mayoria sabia lo

que era el dengue (conocimientos adquiddos) por cu-

alquier medios de comunicaci6n, es desafortunado que

no se daban cuenta de qu6 tan grave podia ser la en-

fermedad y no habia motivaci6n para cambiar de com-

portamientos a lln de tener mejor protecci6n conka los

mosquitosAedesaegypti quetransmiten el dengue. Con

este "choque" entre los conocimientos y las actitudes de

forma positiva, podriamos lener pr6cticas adecuadas.

Este proyecto fue descriptivo en ploposito. sirvio para

medir el conocimiento de mmo podrian algunos ciu-

dadanos lener la informaci6n y las de la posible trans-

misi6n del dengue por un mosquito de un virus sin

vac,rna. Aunque obtuvimos infolmaci6n que nos sumia-

istran algunos datos a utilizar en futuro proyecto, los re-

sultados no se podian generalizar dentro de la poblaci6n,

por las siguientes limitaciones del estudio. Primero, la

selecci6n de participantes no fue escogido al azar asi
que las conclusiones no se podian describir a todos los

ciudadanos dominicanos. Segundo, aunque enfatizamos

la condici6n autonomica delestudio, los participantes tal

vez no confesalon sus sentimientos verdaderos acerca

del sistema de educacion, vigilanda o servicios de Salud

Ptblica.

Conclusiones

La provincia de Santiago aportd la mayor cantidad de

investigados. El grupo mayor era masculino. La mayoria

tenia edades menores o iguales a 39 anos. De los en!
revistados de la provincia Espaillal, el nivel educacional

era superior al de Santiago. Por encima del 50% tenia

televisores y radios en sus residencias. La mayoria de

las viviendas no disponian de mallas, nifumigaban sus

residencias. Cifras superiores al 50% afirmaron con-

ocer lo que es el dengue, la mayoria de investigados no

evitaban actividades al aire libre luego de haber sufrido

la enfermedad, igual que no habian tenido cambios en

su comportamienlo, posterior al evento. Mas de las tres

cuartas partes de los consultados dijo estar preocupado

por infecciones futuras, y est6n conscientes de que se

podian infectar mes de una vez, igual entendian que la

enfermedad no se mntagiaba de una persona a otra.

[.{as del 50% habian escuchado sobre la enfermedad a

trav6s de la televisi6n y menos del 50% a trav6s de la

radio, s6lo un tercio de los entrevistados habian tenido

cambios importantes en su comportamiento luego de en-

femar mn dengue.

Recomendaciones

Refozar en la poblaci6n los conocimientos, actiiudes

y pr6cticas sobre dengue, implementar estrategias para

cambiar viejos paradigmas, mejorar los conocimienlos

generales en las comunidades para ayudara controlar y

prevenir puesto que los habitantes deben aprender a v1-

vir con la enfermedad ya que se trata de un mal end6mi-

co y deben involucrarse todos en el control del mismo.

Realizar una segunda investigacidn con una selecci6n

de participantes escogido al azar se puede utilizar a de-

scribrr la poblaci6n entera de la provincia o pais. Con

un diseno cualitativo de esludio se puede evaiuar mejor

el mnocimiento de la poblaci6n, las percepciones de la

transmisi6n de virus, las razones de la falta de pleocupa-

ci6n acerca de los mosquitos y las actitudes que pueden

ayudaren construir una iniervenci6n educativa deniro de

la comunidad.
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Tesis

Autoevaluaci6n del Centro de Teologia Santo Domingo de Guzm6n

Iesis de Maestrla en Educaci6n

Por P. Jos6 Hernando Hernando

Lic Pilar Constanzo

Resumen

El objeto principal de este estudio es el Centro de Te-

ologia Santo Domingo de Guzm6n (CTSD), que cumple

este 2003 diez anos de funcionamiento. Por los pocos

anos no se ha hecho ninguna evaluacidn del mismo y,

salvo algunos cambios minimos hechos al pensum y "al-

gunas reformas menores", se puede afirmar que no ha

habido mayores variaciones en todo este tiempo.

Considerando que diez aflos de andadura son m6s que

suficientes para que se pueda realizar una Autoevalu-

aci6n y, consultada la direccidn colegiada del Centro,

los/as alumnos/as y los/as profesores/as, se decidi6 que

seria provechoso para todos hacer un autoestudio donde

se reflejase con claridad si en estos afros se iban con-

siguiendo o no las metas y objetivos propuestos cuando

el Centro naci6.

La evaluaci6n es un proceso destinado a analizar

hist6rica, t6cnica y politicamente las instituciones y siste-

mas sociales. Su finalidad es orientar Ia toma de deci-

siones individuales o colectivas y se apoya en proced-

imientos y metodologias seleccionados de acuerdo con

los prop6sitos que la animan. La evaluaci6n tiene un gran

valor como instrumento eshat6gico para conducir los

cambios del nivel educativo.

En la Educaci6n Superior se ha venido utilizando de

manera formal o informal. Pero hoy se ve que, cuando se

ha utilizado de forma sistem6tica y apropiada, ha consti-

tuido un elemento indispensable para mejorar la calidad

de la Educaci6n Superior.

La evaluacion de la Educaci6n Superior es un proceso

complejo que contempla dos fases: la Autoevaluaci6n y

la Evaluaci6n externa, cada una de ellas con diferentes

actores.

Se considera la Autoevaluacion como un paso impor-

tante y hascendental en la vida de cualquier instituci6n de

Educacidn Superior y en el caso del CTSD no podia ser

de otra manera.

Se ha entendido como el proceso de producci6n partici-

pativa de un diagn6stico sobre el estado de situaci6n in-

terna en relaci6n al medio ambiente tnstitucional, en orden

a un proceso de toma de decision que involucre a todas

las categorlas de actores institucionales y oriente las ac-

ciones hacia un permanente mejoramiento de Ia calidad.

Se realizd esta Autoevaluaci6n con toda la poblaci6n

del Centro, es decir, profesores/as, personal administra-

tivo y alumnos/as, Se plante6 una lista de Areas o temas

de inter6s que cubri6 aspectos, como son: lnformaci6n

y Bibliografia, Docencia, Alumnos/as, Egresados/as,
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Estructura Curricular, Extensi6n Universitaria, lnves-

tigaci6n, Postgrado, Espacio y Equipamiento, Adminis-

traci6n, Economia y Presupuesto.

Este estudio de tesis se planteo adem6s, descubrir

cu6l es el nivel de satisfaccion de los/as estudiantes de

los dos programas de Teologla que se imparten en el

Centro.

Para lograr estos objetivos, y tras hacer una exhaus-

tiva b0squeda de antecedentes y de literatura referida al

tema, los autores del presente estudio aplicaron la Guia

de Criterios e lndicadores para elAutoestudio de la Aso-

ciaci6n Dominicana para el Autoestudio y Acreditacion

(ADAAC) para hacer la Autoevaluacion. Para descubrir

el nivel de satisfaccion del estudiantado, se elaboro un

cuestionario que abarc6 aspectos de satisfaccion, como

el currfculo, servicios, infraestructura, docencia, biblio-

teca, expectativas y aspiraciones, que fue aplicado a

los/as estudiantes y tambi6n a profesores/as y bibliote-

carias (a 6stos 0ltimos, sobre puntos especificos que se

refieren a los estudiantes y su nivelde satisfaccion).

Se consider6 tambi6n pertinente que un grupo focal

aportara su visi6n, lo m6s completa posible del Centro

y para ello se trabaj6 con este grupo en base a un

andlisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades

y amenazas), logrando documentar un conjunto de ob-

servaciones y recomendaciones sobre la situacion de la

institucion.

Se ha descubierto que una parte importante de las

dreas evaluadas para el primer objetivo (lnstitucional,

Gestion de la docencia, lnfraestructura e lntegridad y

Posicionamiento) obtienen una buena puntuaci6n. Otras

(Funcionamiento, Personal docente) est6n en el nivel

medio/regular. lnvestigacion y Extension y Asuntos es-

tudiantiles, en el nivel bajo.

Con relaci6n al nivel de satisfaccion y expectativas de

los/as estudiantes, la puntuaci6n obtenida es alta por lo

que se puede afirmar que los/as estudiantes est6n, en

general, contentos/as.

Se recomiendan, a la vista de estos resultados, en-

tre otras, las siguientes acciones: dar mds promocion

del Centro, m6s seguimiento a los/as egresados/as,

aprovechar mejor la nueva infraestructura, revisar y ac-

tualizar el pensum y dar mds participacion a los/as es-

tudiantes. Tambi6n, reforzar el 6rea de investigaci6n,

plantearse seriamente ofrecer nivel de postgrado, infor-

matizar todas las 6reas, ofrecer ciertos servicios como

computadoras con internet para los/as estudiantes y or-

ganizar un Congreso de Teologia cada dos anos.
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Summary

The main object of this program is the Centro de Te-

ologia Santo Domingo de Guzmdn (CTSD), which in

2003 celebrated its tenth anniversary. Due to the small
number of years it has been working no evalualion of the
institution has been performed and, except for a mini-
mum number of changes to the program of study and
"some minor reforms", it can be said that there have been
few variations during this time.

Considering that ten years is a sufficient amount of
time to perform a selfassessment, and after consulta-
tions with its academic management, students and pro-

fessors, it was decided that it would be profitable for all

to perform a self-evaluation that would clearly reflect if
throughout this time the goals and objectives proposed at
the inception of the Centro de Teologia Santo Domingo
had been achieved.

An evaluation is a process intended to analyze social
institutions and systems at the historical, technical and
political levels. lts goal is to provide a basis for joint and

several decision-making, based selected procedures

and methodologres for the purposes of said evalualion.
An evaluation is of great value as a strategic inshument
to produce changes at the academic level.

ln Higher Education it has been used formally and in-

formally. But today, as it has been used in a systematic
and appropriate manner, it constitules an indispensable
element to improve the quality of Higher Education.

ln Higher Education, an evaluation is a complex pro-

cess comprising two stages: a self-evaluation and an

external evaluation, each of them with different partici-
pants.

It is believed that a self-evaluation is an important and

kanscending step of the life of any Higher Education in-

stitution, and in the case of CTSD, it couldn't be other-
wise.

A self-evaluation is underslood as the participatory pro-

cess of producing a diagnosls of the internal status of
an institution in regards to the institutional environment,
according to a decision-making process involving all in-
stitutional actors and directing actions towards the per-

manent improvement of the quality of education.
This Self-Evaluation was performed with the contribu-

tion of all members of CTSD, that is, professors, admin-
istrative staff and students. A list of areas or matters of
interest was Developer covering areas such as: lnforma-

tion and Bibliography, Teaching, Students, Alumni, Cur-
ricular Structure, University Campus, Research, Gradu-

ate Programs, Space and Equipment, Management,
Economics and Budget.

ln addition, this evalualion tried to reveal the level of
student satisfaction with the two Theology programs of-
fered at CTSD,

ln order to achieve these objectives and alter an ex-
haustive background search and research of reference
material on the subject matter, the authors of the evalu-
ation applied the Guide of Criteria and lndicators for
Self-Evalutaion of the Asociacion Dominicana para el

Autoestudio y Acreditaci6n (ADAAC - Dominican Asso-

ciation for Self-Evaluation and Accreditation) in the Self-
Evaluation. ln order to discover the student satisfaction
level, a questionnaire was prepared covering issues such
as program of study, services, infrastructure, teaching, li-

brary, expectations and aspirations, which was applied to
studenls, and to professors and librarians (the latter, in-

cluded specific issues regarding students and their level

of satisfaction).

It was also believed pertinent to have a focal point,

which would provide its vision, as complete as possible,

of the Center, and for said reason, we worked with this
focal point on the basis of a SWOT analysis (Strengths,

Weakness, Opportunities and Threats), to obtain docu-
mentation on a set of observations and recommenda-
tions regarding the institution's status.

It was discovered that an important part of the evalu-
ated areas for the first objective (lnstitutional, Academic
Management, lnfrastructure, and lntegrity and Status)
achieved a high mark. Other (Performance, Teaching

Staff) achieved a middle/regular mark. Research and Ex-
tension and Student Affairs, a low mark.

Regarding the level of satisfaction of students the mark
achieved is high and we can, therefore, state that stu-
dents, in general, are satisfied.

ln light of the outcome, we recommend, among other
things, the following actions: promote CTSD at a broader

scale, provide more follow-up of alumni, take advantage
of the new infrastructure, review and update the program

- 
OIden de Predicadores:Orden religiosa que fundo Santo Domingo de Guzman en Francia en el siglo Xll. A sus lrailes se les llama
"Predicadores' o "Dominicos".
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of study and give students greater participation, ln addi-

tion, skengthen the research area, seriously consider ot
fering graduate programs, computerized all areas, offer

services such as on-line computer services for students

and organize a Theology Conference every two years.

Introducci6n

El Centro de Teologia Santo Domingo de Guzm6n

(CTSD), entidad Catolica de Estudios Superiores, real-

izo en el ano 2003 una Autoevaluaci6n e lnvestigaci6n

del Nivel de Satisfaccion del estudiantado. Este Centro

fue fundado y es manejado por la Orden Religiosa de los

Padres Dominicos*, quienes tienen una trayectoria larga

en la ensefranza de la Teologia.

De acuerdo con su naturaleza, el Centro de Teologia

Santo Domingo de Guzm6n, cuenta entre sus finali-

dades formar profesionales capaces de contribuir a la
transformacion de la sociedad dominicana en una comu-

nidad humana cada vez m6s justa y fraternal.

Este Centro de Teologia lleva 13 afros funcionando con

dos programas teol6gicos: uno que se ofrece a candida-

tos al sacerdocio; el otro, a religiosos/as y laicos/as.

Ambas carreras tienen una buena proyeccion gracias

a su reconocimiento por instituciones importantes de

la Educacion a Nivel Superior. Una est6 avalada por la

Pontificia Universidad Santo Tom6s -PUST- (Angelicum)

de Roma y la otra por la Universidad lberoamericana

(UNIBE) de Santo Domingo,

El CTSD considero como tarea primordial, en su

constante b0squeda de excelencia acad6mica, llevar a

cabo un proceso de Autoevaluacion. Se asumio como

un proceso de Autoevaluacion y no de Evaluacion lnsti-

tucional porque quienes lo ejecutaron fueron miembros

de la instituci6n, en un proceso realizado sin presiones

externas.

Las lnstituciones de Educaci6n Superior desde hace

varias d6cadas vienen utilizando la Autoevaluaci6n,

como henamienta que permite saber cu6les son los

niveles de logro, hasta d6nde se estdn alcanzando las

metas preestablecidas, en qu6 proporci6n se cumplen

dichas metas en comparacion con otros programas,

d6nde se encuentran los problemas m6s apremiantes,

qu6 efecto tienen los programas de remedio, entre otras

cosas. Pero quiz6s lo mds importante de la Autoevalu-

acion es que lo que se eval0a se torna importante, y por

ello la Autoevaluaci6n constituye en si misma un pro-

ceso de regulacion del desanollo institucional.

La importancia de la Autoevaluaci6n es reconocida

y promovida por la Secretaria de Estado de Educacion

Superior, Ciencia y Tecnologia (SEESCYT), organismo

rector de las lnstituciones de Educacion Superior Domin-

icanas. La ley 139-01 que crea el Sistema Nacional de

Educacion Superior, Ciencia y Tecnologia, establece en

su Articulo 67: "La evaluacion interna o Autoevaluaci6n

es una labor intrinseca de las instituciones de educacion

superior, ciencia y tecnologia. La misma debe formar

parte de la cultura del quehacer institucional, como un

mecanismo esencial para el mejoramiento continuo, por

lo que se debe asumir como un proceso participativo, co-

herente con los planteamientos expresados en la mision

institucional y los requerimientos de la sociedad".

Nunca se habia hecho una Autoevaluacion del Centro,

por lo que no siempre era posible, hasta ese momento,

conocer si estaba cumpliendo las metas y los fines que

le dieron origen.

El trabajo que se presento no abarco solo la Auto-

evaluacion del Centro de Teologia Santo Domingo de

Guzm6n, sino tambi6n el estudio que llevo a descubrir

cudl es el nivel de satisfacci6n de los/as estudiantes del

Centro en los aspectos m6s relevantes de la vida aca-

d6mica.

Llevar a cabo este proyecto contribuyo a trabajar en

pos de la calidad de la Educaci6n Superior Dominicana.

Esta tarea, junto a la acreditaci6n de las instituciones,

comprometio desde entonces al Centro de Teologia

Santo Domingo de Guzm6n a aunar esfuezos para de-

sarrollar una cultura de la evaluacion, el andlisis critico

y la planificaci6n estrat6gica del funcionamiento de los

distintos elementos que conforman este centro de Te-

ologia.

Para la Autoevaluacion se utilizo la "Guia de criterios

e indicadores" de la Asociacion Dominicana para elAu-
toestudio y la Acreditacion (ADAAC), motivando previa-

mente a todos los miembros del Centro a fin de que se

involucrasen en este nuevo proceso que se llama Auto-

evaluaci6n, la cual se hizo mediante una presentaci6n

formal del proyecto a todos/as los/as actores del CTSD.

Se estudi6 minuciosamente cada parte que compone

una lnstituci6n de Educaci6n Superior, a trav6s de las

26 6reas operacionalizadas que propone la ADAAC para

medir los grados de calidad en cada una y como entidad

en su conjunto.

Con el fin de conocer el nivel de satisfacci6n de los/as
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estudiantes del Centro de Teologia Santo Domingo de
Guzmin, se construy6 un instrumento parlicular que sir-
viera para medir las variables que se identificaron como
las mes importantes (rendimiento acad6mico, actitudes,
expectativas, aspiraciones y calidad percibida del centro:
a nivel de cunicula, de infraestructura y de servicios).

Ha sido un logro del Centro haberse mantenido fun-
cionando durante m6s de 10 anos y que se haya ido in-

crementando el n[mero de estudiantes cada ano. En un

mundo donde la Teologia parece no servir para mucho
en el sentido economico, que es el que normalmente
motiva a las personas estudiar o no una canera, es real-
mente relevante destacar que no solo se ha mantenido
abierto el Centro con sus dos programas de manera in-

interrumpida, sino tambi6n que cada aflo ha crecido la
matricula.

Son cada vez m6s los que se han acercado a estudrar
la carrera porque han entendido que la Teologia tiene
un valor objetivo como medio de formaci6n humanista
y como creadora y mantenedora de inquietudes orien-
tadas a conseguir un mundo me.ior, una vida de mejor
calidad integral.

Se puede decir que la Teologia aporta las razones m6s
profundas sobre la dignidad del ser humano, poniendo

el fundamento mis firme a la fraternidad universal en-
tre todos los humanos. Su esperanza en el m6s all6 no

s6lo no anula o aminora el esfuezo por el mis ac6, sino
que lo cenka y motiva m6s s6lidamente. Adem6s, valora
la afectividad del modo m6s equilibrado y ponderado y
reconoce el valor y la fuerza de la inteligencia y de la
raz6n, al mismo tiempo que pretende potenciarlas al

m6ximo. Sin embargo, afirma sus limites en todo el mun-
do del amor, e igualmente en todo aquello que le supera,
o sea, el dmbito de la fe, y ha puesto - como demuestra
la historia- la base mas profunda, antigua y estable a los
derechos humanos y al derecho internacional 1.

El autoestudio pretendi6, entonces:
. Proporcionar una informaci6n ftil al Centro, a las

administraciones responsables y al conjunto de la

sociedad sobre el nivel de calidad alcanzado por la
instituci6n.

. Reconocer los m6ritos y las necesidades de optl-
mizaci6n de acuerdo a los resultados, elaborando
propuestas viables de mejora.

. Conocer el grado de satisfacci6n del alumnado so-
bre distintas 6reas y aspectos que tienen que ver
con sus expectativas, necesidades y actitudes, pro-

curando responder a cada una.

Antecedentes

Otros Autoestudios en el pais:

Las lnstituciones de Educaci6n Superior que ofrecen
la canera de Teologia pueden ser fundamentalmente de

dos tipos:
. Universidades que tienen enhe sus facultades la

Facultad de Teologia.
. Centros de estudios exclusivamente de Teologia.

En las primeras no es raro encontrar que se hayan re-

alizado autoevaluaciones de toda la universidad y, por

tanto, de la Facultad de Teologia. Sin embargo, al con-
sultar otros Centros no se han encontrado antecedentes
de Autoevaluaci6n en instituciones que se dedican espe-
cificamente a estudios teo169icos.

La Orden de Predicadores tiene alrededor de 40 cen-
hos de estudios teologicos en el mundo y, al menos en

los consultados, no se han hallado evidencias de Auto-

evaluaci6n.

No hay duda de que habr6 alguna instituci6n de estu-
dios teol6gicos que haya tenido Autoevaluaci6n, pero al

no encontrar nada despu6s de una b0squeda sistem6tica
no se pudo tomar aqui ning0n caso como referencia.

El tema de la Autoevaluaci6n, si bien es cierto que ha

tenido un desarrollo vertiglnoso, es relativamenle nuevo
en el contexto educativo.

Hay en el pais algunas universidades que han dado
sus primeros pasos hacia la Autoevaluacidn. A continu-
aci6n se presentan solo dos ejemplos: el de INTEC y el

de UNIBE:
. En el affo 1982 y 1983 se elabor6 un anteproyecto

de reflexiones sobre el futuro de INTEC y a 6ste se
le llam6 m6s adelante, en el ano 1984 cuando se
puso en pr6ctica, "Jornada de Evaluaci6n lnstitucio-
nal". En realidad se puede decir que a nivel t6cnico
no fue Autoevaluaci6n, porque no se aplic6 ning0n
m6todo de evaluaci6n para hacerla, es decir, que

estas jornadas se quedaron en reflexiones, en mo-

I Referencia en cuanto a este tema es la aportaci6n de los Dominicos: Francism de Vitoria, y los "aplicadores" de sus principios, Anton de
Montesinos y Bartolome de las Casas: ninguno de ellos ajeno a RepLiblica Dominicana.
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mentos de importancia para la instituci6n en los que

a raiz de haber recibido una cantidad importante de

dinero del BID debian plantearse un proyecto de ac-

cion para usar esos recursos en su b0squeda de

consolidacidn. Realmente fue un proceso de pro-

funda y sabia autocritica, que cont6 con ponencias

y comentarios, trabajo en equipo de las diferentes

unidades y discusiones que llevaron a elaborar los

lineamientos generales sobre el modelo a adoptar
por la institucion para la pr6xima ddcada. En este
proceso se hizo un andlisis de los principios institu-

cionales que se baso en documentos importantes,

como: Acta Constitutoria del INTEC, Estatutos del

INTEC (version original), Estudio de Factibilidad

(1972), Estatutos del INTEC (vigentes), Evaluacron

y Filosofia del INTEC (1980) y Documentos del lN-

TEC 1 (1976) con lo cual se abarco una parte in-

eludible en cualquier proceso de Autoevaluaci6n en

el que se embarque una lnstituci6n de Educaci6n

Superior hoy en dia. Sin embargo, este esfuezo no

constituy6 un proceso de Autoevaluaci6n como el

que hoy se exige a las lnstituciones de Educaci6n

Superior.
. La Universidad lberoamericana (UNIBE) ha sido

sometida a distintas evaluaciones desde su creaci6n.

En ocasiones, estas evaluaciones han respondido a

requerimientos de instituciones nacionales e inter-

nacionales- Consejo Nacional de Educaci6n Supe-

rior, Asociacion Dominicana para elAutoestudio y la

Acreditaci6n- y en otras han sido realizadas con el

objetivo de satisfacer necesidades intemas. A con-

tinuaci6n se presentan las evaluaciones efectuadas

a la fecha del Autoestudio, asi mmo los principales

obietivos planteados:

1. Diagn6stico de la Educaci6n Superior Domini-
cana 1985: En este affo la Universidad lberoameri-

cana form6 parte de las instituciones estudiadas
para la elaboraci6n del Diagn6stico de la Educaci6n

Superior Dominicana, realizado por el Consejo Na-

cional de Educaci6n Superior-C0NES-.

2. Autoestudio 1990; En mayo de 1990 se present6 a

la Vicenecloria Acad6mica el informe de Autoestu-

dio que contiene los resultados de un proceso de

indagaci6n y reflexi6n sobre Ia Universidad como to-

talidad. El mismo fue efectuado durante un periodo

de 2 anos. EsteAutoestudio se bas6 en lineamientos

y directrices determinadas por la Asociaci6n Domini-

cana para el Autoestudio y la Acreditaci6n (ADAA).

El informe incluye una descripci6n de los organismos

de gobierno de la instituci6n, del perfil y funciones de

la facultad acad6mica, los procesos administrativos,

la gesti6n academica y los servicios que ofrece la

universidad.

3. Evaluaci6n - Diagnflstico Quinquenal 1994: En

Septiembre de 1994 se presentaron los resultados

de Ia Evaluacion - Diagndstico Quinquenal real-

izada por el Consejo Nacional de Educaci6n Supe-

rior-CONES- y la Universidad lberoamericana. El in-

forme contiene el andlisis de las 6reas evaluadas, a

saber: Filosofia lnstitucional, Estudiantes y Egresa-

dos, Politica del Personal Docente, Politica del Per-

sonal Administrativo, Oferta Curricular, Educacion

Continua, Planlficaci6n, Autoevaluaci6n, Investig-

aci6n, Publicaciones, Politica de Extensidn y Servi-

cios, Registro, Admisiones, Biblioteca, Laboratorios
y Talleres, Planta Flsica y Recursos Financieros.

Pretend[a conocer qu6 estaban haciendo las uni-

versidades y como estaban desarrollando su trabajo

a fin de proponer recomendaciones dirigidas a su-
perar las fallas detectadas. El reporte final contiene

un an6lisis detallado de los resultados obtenidos y

especifica las recomendaoOones y sugerencias por

6rea evaluada.

4. Evaluaci6n Quinquenal 19%-1998: En el ano

1998 se elabor6 el reporte de la Evaluaci6n Quin-
quenal correspondiente al periodo 1994-1998. Esta

evaluaci6n, efectuada a requerimientos del Consejo

Nacional de Educaci6n Superior-CONES-, se pro-

puso cuatro objetivos generales: determinar el nivel

de correspondencia entre la gesti6n Acad6mico-

Adminiskativa de la institucion con misi6n, fines y

ob.letivos; verificar si los procesos que ejecutan las

unidades de Admisiones y Registro se desanollan

con diafanidad, conkol, organizaci6n, eficiencia y

seguridad, acordes con las reglamentaciones insti-

tucionales y del CONES; constatar que el personal

docente tiene la formaci6n acadOmica y la experien-

cia profesional requeridas para el desempeflo de sus

funciones; y comprobar que la instituci6n dispone de

las facilidades infraestructurales y de los recursos

requeridos para el desempeno de sus funciones.

Metodologia Utilizada

El tipo de investigaci6n que se utiliz6 para el primer

objetivo de este trabajo (Autoevaluaci6n) es la lnves-
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tigaci6n Evaluativa, la cual permiti6 indagar sobre el

cumplimiento de los prop6sitos del CTSD y su desen-

volvimiento en todas las 6reas que lo componen.

La lnvestigaci6n Evaluativa surge de la necesidad de

optimizar, racionalizary mejorar los diferentes programas

y servicios comunitarios: sociales, educativos, sanitarios.

Es necesario para las administraciones disponer de el-

ementos evaluativos con el fin de racionalizar la asig-

naci6n de recursos aumentando al m6ximo la rentabili-

dad social de los mismos y, adem6s, para proporcionar a

usuarios, audiencias y gestores informaci6n sistem6tica,

rigurosa, [til, pertinente y suficiente acerca del funciona-

miento de los programas y centros educativos. Con ello,

el proceso de evaluaci6n queda estrechamente ligado al

proceso de toma de decisiones por parte de los agen-

tes implicados (usuarios, gestores,...). Esto es lo que

se busco con este autoestudio del CTSD, que sirviera

como un instrumento analitico coherente que facilitara la

toma de decisiones, que pudiera ser la base para la pl-

anificacion y que creara la conciencia de la necesidad de

entrar a una cultura de Autoevaluaci6n continuada. Esto

hizo que se considerara este m6todo de lnvestigacion

Evaluativa como el id6neo. Se utiliz6, con la ayuda de la

Guia de la ADAAC para Autoevaluaci6n de lnstituciones

de Educaci6n Superior,

Elsegundo objetivo (Nivel de satisfacci6n delestudian-
tado) estS enmarcado dentro de lo que se llama Estudio

Descriptivo. Este tipo de estudio tiene como prop6sito

la delimitaci6n de los hechos que conforman el prob-

lema de investigacion y posibilita identificar formas de

conducta y actitudes de las personas que se encuenhan

en el universo de investigaci6n. En este caso, permitid

conocer sobre el nivel de satisfacci6n, motivaci6n y ex-
pectativas de los/as estudiantes del CTSD. Tambien, los

estudios descriptivos permiten descubrir y comprobar la

posible asociaci6n de las variables de investigaci6n. En

este trabajo permiti6 ver la relaci6n, por ejemplo, entre el

precio, la calidad y la satisfacci6n.

Los estudios descriptivos acuden a t6cnicas especifi-

cas en la recolecci6n de informaci6n, como la observa-

ci6n, las enhevistas y los cuestionarios. La mayorla de

las veces se utiliza el muestreo para la recolecci6n de

informaci6n, y luego 6sta es sometida a un proceso de

codifi caci6n, tabulaci6n y anillisis estadistico.

Este estudio se realiz6 utilizando m6todos cualitativos
y cuantitativos, ya que al utilizar distintos m6todos de re-

colecci6n, se enriquece el estudio y se provee validez

de resultados. T6cnicas como entrevistas, cuestionarios,

andlisis de documentos, observaci6n, entre otras, fueron

utilizadas para conseguir la informaci6n necesaria, como

se detallar6 m6s adelante.

Diseno de la lnvestigaci6n

Tanto para la "Autoevaluaci6n", como para "Descubrir

el nivel de satisfacci6n de los/as estudiantes del CTSD",

que son los dos objetivos planteados, se utilizaron fuen-

tes primarias y secundarias. De las primarias, se uti-

lizaron dos t6cnicas especificas: observaci6n simple y

encuestas, a trav6s de las cuales se obtuvo la opinion

de empleados, profesores, estudiantes y egresados, asi

como tambi6n toda la documentaci6n interna relevante

de las dreas a analizar.

Entre las fuentes secundarias estA la revisi6n y lectura

documental de un amplio material bibliogr6fico que sir-

vio de base para la sustentaci6n de las pautas a seguir.

Aqui entra toda la informaci6n historica y documentos

archivados del CTSD.

Para las encuestas se utiliz6 un cuestionario previa-

mente elaborado con preguntas abiertas y cerradas para

mayor variedad y eficiencia de este m6todo. A continu-

aci6n se detallan los componentes constitutivos del pro-

ceso de la investigaci6n:

Poblaci6n y muestra

Como el CTSD tiene relativamente pocos estudiantes,
profesores y personal, tanto administrativo, de servicios,

como de apoyo, se decidi6 utilizar la poblacidn total en

cada caso, la cual estaba compuesta en el momento del

Autoestudio de la siguiente manera:
. 79 estudiantes de ambos programas
. 23 profesores (porque algunos se repiten en los dos

programas)
. 5 miembros del Consejo
. 2 bibliotecarias
. 34 egresados

Esta poblaci6n de estudiantes y profesores/as fue la
del semestre Enero-Abril del 2003, que fue el perlodo

que se us6 como base para hacer este estudio.
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Resultados

Sobre la autoevaluaci6n:

El resultado obtenido por el CTSD con relaci6n a la
aplicaci6n de los instrumentos de la Guia de la ADAAC
es de 612 puntos sobre un total de 1 ,000 puntos, lo que

equivale a un 61%.

Ahora bien, aunque en principio este total parece baio,

hay que decir que:

. No estamos ante una universidad con todas sus

facultades. servicios y extensiones.
. Son s6lo 10 anos de funcionamiento al momento

de evaluarse, es decir, es un centro muy joven si lo

comparamos con ios otros centros de Teologia que

tiene la Orden de los Dominicos (algunos hasta con

mds de 6 siglos de existencia).
. El tipo de priblico que accede a esta educaci6n no

es numeroso porque no hay hadici6n de estudios

de Teologia como profesi6n.
. Los recursos economicos y humanos disponibles

no son tan abundantes, aunque s[ suficientes para

lo que necesita el Centro para su buen funciona-

miento.

Se decidi6 utilizar la siguiente escala para diferenciar

los distintos niveles que alcanz6 el CTSD en las diferen-

tes 6reas:

Excelente 90%-100%

[/uy bueno 80%-89%

Bueno 70-790k

Regular 60%-69%

Malo 40%-590/o

Muy malo Menos de 39%

Utilizando la escala anterior, los resultados dem-

uestran:
. Excelente puntuaci6n (90%-100%) en las 6reas:

Visi6n-Misi6n-Prop6sitos (N'1), Filosofia (N"2),

Gobierno (N"3), Registro (N"9) y en Evaluaci6n Es-

tudiantil (N"26).
. Puntuacidn en el rango "Muy bueno"(80%-89%) es-

tuvo solamente el 6rea de Admisiones (N'8).
. Buena puntuaci,bn (700k-790k) en las 6reas de: Ad-

ministraci6n financiera (N"5), Evaluaci6n del profe-

sorado (N''15), lnfraestructura (N"22), y de Trans'

parencia (N'23).
. Puntuaci6n regular (60%-69%) en las 6reas de: Pl-

anificaci6n (N"6), Reglamentaci6n (N"7), Estructura

y contenido curricular (N"10) y en la de Servicios de
apoyo a la actividad academica (N'2'l)

. Mala puntuaci6n (a0%-59%) en las Areas: Orga-
nizacion (N'4), Administraci6n curricular (N"1'l),
Organizaci6n del profesorado (N"13), Pertinencia y
gerencia de la educaci6n permanente (N"19) y en

el erea de Relaciones (N'24).
. Muy mala puntuaci6n (menos de 39%) en las 6reas

de: Selecci6n profesoral (N"12), Areas de respon-

sabilidad del profesorado (N"14), Gesti6n, fomen-

to, administraci6n y ejecuci6n de la investigaci6n

(N"16), Divulgaci6n cientifica (N'18), Extensi6n (N"

20), Apoyo al estudiantado (N" 26) y en el drea de

Egresados (N" 27).

El anAlisis de los resultados por categorias ayuda a

tener un primer acercamiento al resultado global de la
Autoevaluacidn. Las categorias agrupan dreas simil-

ares.

En resumen, la instituci6n ha llegado a conocer

despu6s de este autoestudio que:
. Cumple su misi6n, sus objetivos y que sus ejecu-

torias se corresponden con los niveles de calidad

requeridos en los dos desanollos curriculares. Real-

mente el CTSD va en su caminar de la mano con la

mision que se ha propuesto, con la visi6n que tuvo

y con los prop6sitos que ha perseguido.
. A la hora de establecer hasta qu6 punto los pro-

gramas que desarrolla el Centro se conesponden

con los requerimientos de la sociedad dominicana

actual y en la perspectiva del nuevo orden mundial,

hay que decir que la respuesta que sale a la luz

en este estudio es un poco ambigua porque, por

un lado, tal parece que la percepci6n de algunos

grupos focales consultados para levantar la infor-

macidn es de que en la estructura y en el contenido

curricular hay un cierto vacio, no se llenan del todo

con las expectativas; pero, por oko lado, los con-

tenidos de la Teologia no son muy cambiantes, no

hay que estar revisando cada 2 afros un cuniculo

de Teologia como tal vez haga falta hacerlo en uno

de lnformatica, por lo tanto, si se piensa en que la

cultura del CTSD va por los rieles de la reflexion

latinoamericana, de los retos de los/as creyentes y

no creyentes del siglo )fi|, de abrir a los/as estudi-

antes e interesados/as la oportunidad de profundi-

zar en temas actuales a hav6s de los seminarios y

conversatorios que ofrece cada semestre, entonces
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hay que concluir diciendo que verdaderamente los

programas que ofrece se corresponden a los re-

querimientos del pais y del hoy mundial, aunque

haya elementos que deban ser mejorados.
. La Autoevaluaci6n permitio tambi6n conocer que

la actual estructura de gesti6n y administraci6n del

Centro favorece que el desanollo del cuniculo se

produzca en conespondencia con los fines y mis-

iones del mismo. Las ereas de Gobierno, Registro,

Admisiones, Administraci6n financiera y la Trans-

parencia obtuvieron altos puntajes y son, en de-

flnitiva, las 6reas que pueden posibilitar o no que

el desarrollo del cuniculo se produzca de acuerdo

a los fines y misiones. Sin embargo, hay que desta-

car que si uno de los fines del CTSD es mantenerse

a la vanguardia en la enseflanza de la Teologia, le

hacen falta elementos de apoyo para que esta situ-

aci6n se d6, como son la investigaci6n y la produc-

ci6n formal de conocimientos.
. En la valoracion acerca de si los recursos humanos

y materiales, asi como las facilidades infraestruc-

turales con que cuenta el Cenho, son suficientes

y adecuados para favorecer el cumplimiento de la
misi6n y los fines institucionales, segtn los resulta-

dos de este estudio es, nueva vez, ambivalente. Se

tiene con una puntuacion buena el 6rea de lnfrae-

structura; pero, en contraste, las 6reas que tienen

que ver con los recursos materiales, como son: Ser-

vicios de apoyo a la actividad acad6mica y Apoyo

al estudiantado, ha tenido una baja puntuaci6n en

general. Por su parte, los recursos humanos, eval-

uados en las 6reas de Organizaci6n del Profeso-

rado, Areas de responsabilidad del profesorado,

Divulgaci6n cientifica, tambi6n demuestran bajos

niveles de puntuaci6n. Los recursos humanos con

que cuenta el CTSD actualmente son suficientes,

pero siempre es deseable m6s. Quiz6s no tanto en

cantidad, sino m6s bien en tiempo de dedicaci6n.

Los recursos materiales que hay tambi6n permiten

que se cumplan los fines y requerimientos de oper-

aci6n, pero tambi6n se necesitan otros, como: inter-

net para los/as estudiantes, sala de audiovisuales,

cafeteria, enfermeria, enke otros servicios que

tienen un costo alto que, con los limitados recursos

con que cuenta el CTSD, se hacen muy cuesta ar-

riba ofrecerlos y mantenerlos.
. La Autoevaluaci6n utiliz6 como una de sus eskate-

gias el an6lisis FODA para conocer m6s a fondo

cu6les debilidades y amenazas le afectan y cudles

fortalezas y oportunidades posee en estos mo-

mentos. Se resumen aqui los aspectos m6s impor-

tantes: De las Fortalezas, se destacan: Tradicion de

la Orden en Santo Domingo e identifiaci6n con el

carisma de la Orden de Predicadores, afiliacion del

Centro a la Pontificia Universidad Santo Tom6s (An-

gelicum)- PUST- (22 dic. 2000) y a UNIBE (1995);

buena aceptaci6n y respuestas por parte del alum-

nado; poca desercion de estudiantes de la canera

y satisfaccidn de los/as alumnos/as egresados/as;

biblioteca informatizada con aproximadamente

10,000 vohimenes referentes a la carrera, y planta

fisica nueva que responde comoda y funcional-

mente a las diversas necesidades.
. Las Oportunidades m6s importantes que ttene son:

apoyo acad6mico y flnanciero de la Provincia de Es'

pafra al Centro, ser un centro que ofrece la carrera

de Teologia a laicos/as; posibilidad de ensanchar la

oferta con nivel de maestria en 6reas de la Teologia

no explotadas en el pais; planta fisica amplia y fun-

cional con espacios para otras actividades; campos

de acci6n y de reflexi6n en el 6rea teol6gica casi

sin explorar, como pueden ser: identidad del sujeto

reiigioso en nuestra cultura, el quehacer teoldgico

aqui y ahora, los derechos humanos, el cambio cul-

tural que demanda una nueva expresi6n de la fe, el

nuevo lenguaje y los nuevos signos, los sincretis-

mos religiosos,...
. Enhe las Debilidades est6n: falta informatizar y

automatizar algunas 6reas; ausencia de servicios

importantes: de encuadernaci6n, de cafeteria, de

internet, enfermeria, asociaci6n de egresados y

sal6n de audiovisuales; horario de estudio incom-

patible con la jornada de trabajo, sobre todo si se

quiere atraer a los/as Iaicos/as; ninguna promoci6n

y proyecci6n del Centro fuera del ambiente religio-

so; no hay investigaci6n ni publicaciones, y el nivel

cultural y de formacion previa de los/as estudiantes

no es el melor (expresi6n oral, escrita, pensamiento

abstracto,...)
. Finalmente, las Amenazas que m6s peligro repre-

sentan para el CTSD son: la universidad Cat6lica

Santo Domingo m6s barata con similar oferta en la

Licenciatura y m6s opciones a otros niveles (diplo-

mados y nivel de postgrado), con algunos program-
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as mas sencillos y a veces complementarios

de posibilidad de ensanchar la oferta con nivel de

maestria en dreas de la Teologia no explotadas en

el pais; planta fisica amplia y funcional con espa-

cios para otras actividades; campos de acci6n y

de reflexi6n en el 6rea teoldgica casi sin explorar,

como pueden ser: identidad del sujeto religioso en

nuestra cultura, el quehacer teol6gico aqui y aho-

ra, los derechos humanos, el cambio cultural que

demanda una nueva expresi6n de la fe, el nuevo

lenguaje y los nuevos signos, los sincretismos re-

ligrosos,., .

. Enke las Debilidades est6n: falta informatizar y

automatizar algunas 6reas; ausencia de servicios

importantes: de encuadernaci6n, de cafeteria, de

internet, enfermeria, asociaci6n de egresados y

sal6n de audiovisuales; horario de estudio incom-

patible con la jornada de trabajo, sobre todo si se

quiere atraer a los/as laicos/as, ninguna promoci6n

y proyecci6n del Centro fuera del ambiente religio-

so; no hay investigaci6n ni publicaciones, y el nivel

cultural y de formacidn previa de los/as estudiantes

no es el mejor (expresi6n oral, escrita, pensamiento

abstracto,...)
. Finalmente, las Amenazas que m6s peligro repre-

sentan para el CTSD son: la universidad Catolica

Santo Domingo mis barata con similar oferta en la

Licenciatura y m6s opciones a otros niveles (diplo-

mados y nivel de postgrado), con algunos program-

as m6s sencillos y a veces complementarios

de algunas carreras y con una programaci6n mds

c6moda (sabatina); hay muy poco crecimiento del

nfmero de estudiantes; continuar de espaldas al

reto de ofertar horarios distintos que posibiliten

la matriculaci6n de personas que tienen dificul-

tades con los horarios actuales; que en muchas

congregaciones religiosas femeninas todavia no

se ha tomado conciencia de la necesidad de una

formacidn "acad6mica teol6gica", pensando que

bastan algunos cursillos informales y sabatinos, y

todavia no han hecho la opci6n por la teologia aca-

d6mica.

Adem6s de todo lo mencionado, la Autoevaluaci6n

permiti6 alcanzar otros objetivos no planleados directa-

mente en esta investigaci6n, como son:
. Concientizar sobre la importancia de hacer Auto-

evaluaci6n y reflexionar sobre el rol del CTSD como

lnstituci6n de Educaci6n Superior.
. La necesidad imperiosa de establecer una politica

de promoci6n.
. Pensar seriamente en propiciar encuentros de los

responsables de Centros de Teologia para compar-

tir recursos y optimizar la docencia en el 6rea.

Sobre el Nivel de Safisfacci6n

En cuanto a que el CTSD descubriera el Nivel de sat-

isfaccion global de sus estudiantes, la investigaci6n ar-

roj6 los siguientes resultados:
. En general el nivel de satisfaccion de sus estudi-

antes es muy alto con relaci6n al curriculo cursa-

do.
. Hay dreas de la Teologia en la que ellos estdn dis-

puestos a incursionar a trav6s de estudios de espe-

cializaci6n, como Biblia, Dogm6tica y Pastoral.
. Hay servicios que demandan, como mds represen-

taci6n estudiantil, sal6n de audioviduales, cafeteria

e internet.
. La relaci6n calidad-precio es justa.
. La mayoria siente orgullo de estudiar en este Cen-

tro porque lo consideran el mejor del pais.
. Como en todas las instituciones educativas, hay

profesores buenos, mediocres y malos, pero que

en general el profesorado cumple con sus expecta-

tivas de ensefianza.
. Qued6 tambi6n de manifiesto que est6n satis-

fechos con el servicio de biblioteca, aunque la actu-

alizaci6n de los libros y los recursos audiovisuales
pueden melorar.

Recomendaciones

Se recomend6, a la vista de los resultados, las siguientes

acciones: dar m6s promocion al Centro, m6s seguimiento

a los/as egresados/as, aprovechar mejor la nueva infrae-

structura, revisar y actualizar el pensum y dar m6s partJci-

paci6n a los/as estudiantes. Tambi6n, refozar el drea de

investigaci6n, plantearse seriamente ofrecer nivel de post-

grado, informatizar todas las 6reas, ofrecer ciertos servicios

como computadoras con intemet para loVas estudiantes y

organizar un Congreso de Teologia cada dos afros.

En resumen, se consider6 que hay estrategias que se

deben implementar al cabo de 1 aflo, de 2-3 anos y de 5

afros. Estas son:
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Al cabo de un afio:

1. Concluir el proceso de institucionalizaci6n: estatutos

del Centro de Teologia.

2. Buscar estrategias para motivar y crcar alg0n grupo

de rcflexi6n perrnanente entrc el profesorado.

3. lnstituir de manera peri6dica y permanente una se-

mana de Teologia.

4. Elaborar un plan para promovery pleparar algunos/

as de losias mejores graduados/as para inmrporar-

los/as a las tareas de docencia como profesores/as.

5. lncorporar a todos/as los/as egresadosias mn la

creaci6n de una asociaci6n de antiguos/as alumnos/

as.

6. Nombrar nuevo administradolia y olro bibliotecario/

a.

7. Estar atentos/as a las demandas que pide la socie-

dad.

En los Ptbximos 2-3 afios

'1. Superar el simple quehacer acad6mico de las

clases.

2. l\,,lejorar la calidad del producto.

3. Hacer la planificacidn estrat6gica y mercadeo.

4. Estudiar la creacidn de alguna especializaci6n den-

tro de los programas existenles y de algunas ofertas

nuevas.

5. Crear algUn medio de expresi6n, revista, boletin,

que sea la voz del Centro y anime, a la vez, a la
investigacidn y a la reflexi6n. Adem6s, llenaria un

vacio en la Reptbiica Dominicana.

6. Incentivar la especializacidn y actualizaci6n del pro-

fesorado con maestrias y doctorados.

Al cabo de 5 anos:

1. Suministrar informacidn objetiva y velida para la

acreditaci6n de acuerdo con la Guia de Criterios e

lndic€dores de IaADAAC.

2. Estar acreditados como Centro de Teologia por la

SEESCYT,

3. Adelantar en el proceso de identificar "los lugares

teol6gims" que deben constiluirse en las fuentes de

la reflexi6n teol6gica y en el ejercicio de la docencia

en las clases aquiy ahora.

Conclusi6n

La evaluaci6n es un ploceso destinado a analizar

hist6rica, t6cnica y politicamenle las instituciones y

sistemas sociales. Su finalidad es orientar la loma de

decisiones individuales o colectivas y se apoya en pro-

cedimienlos y metodologias seieccionados de acuerdo

con los prop6sitos que la animan. La evaluaci6n tiene un

gran valor como instrumenlo estlat6gico para conducir

los cambios dei nivel educalivo.

En la Educaci6n Superior se ha venido utilizando de

manera formal o informal. Pero hoy se ve que, cuando

se ha utilizado de forma sistemalica y apropiada, ha

constituido un elemento indispensable pala mejorar la

calidad de la Educaci6n Superior.

La evaluaci6n de la Educacidn Superior es un proceso

complejo que contempla dos fases: la Autoevaluaci6n y

la Evaluacidn externa, cada una de ellas mn diferenles

actores. Se considera la Autoevaluaci6n mmo un paso

importante y trascendental en la vida de cualquier insti-

tuci6n de Educaci6n Superior y en el caso del CTSD no

podia ser de otra manera.

Se ha entendido como el ploceso de producci6n par

licipativa de un diagn6stico sobre el estado de situaci6n

interna en relaci6n al medio ambiente institucional, en

orden a un proceso de toma de decisi6n que involucre a

todas las crtegorias de actores institucionales y oriente

las acciones hacia un permanente mejoramiento de la

calidad.

La globalizacidn, la revolucidn tecnol6gica, la expan-

si6n cuantitativa de la Educaci6n Superior y la presi6n

de los/as esludiantes que demandan programas y servi-

cios de calidad hac€n de la evaluaci6n una herramienta

indispensable para las lnstituciones de Educaci6n supe-

rior, que han tenido que asumir una posici6n proactiva

y propositiva, preparendose para responder a los re-

querimientos de la formaci6n permanente, a los cambios

generados por la revoluci6n cientifico tecnol6gica y a la

necesidad de mnvertirse en instituciones altamente efr-

cientes en el manejo de los recursos.

En este mntexto, la evaluaci6n es una heramienta
que ayuda a las lnstituciones de Educaci6n Superior a

redefinir su misi6n particular, establecer objetivos y me-

tas, y elaborar instrumentos que permitan la vedficaci6n

de su cumplimiento.

El CTSD ha considerado oportuno entrar en este prG

ceso de Autoevaluacidn, indispensable para las lnstitu-
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ciones de Educaci6n Superior.

El CTSD puede darse por satisfecho porque aunque

todavia tiene muchas cosas que mejorar y muchos retos
que asumir, ha tenido una hayectoria en general exitosa,

demoshada en los resultados de esta Autoevaluaci6n
y en lo que expresan los/as estudiantes sobre la insti-

tuci6n.
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La Multiculturalidad como reto educativo de la Educacion

Superior tomando como ejemplo la Escuela de Medicina de UNIBE

Iesis de Maestria en Educaci6n

PorAmelia Marrero, Beatriz Suarez, Cynthia Abreu e lsabel Fiallo Cross

Resumen Summary

Cultural diversity has been historically associated

with economic, political and social realities that have

determined the development and transformation of the

education process. At present, in Higher Education in

the Dominican Republic, this phenomenon is ever more

palpable, which is why the School of Medicine of Univer-

sidad lberoamerica, UNIBE, studied the issue of Multi-

culturalism, given the influx of foreign students, in order

to diagnose and analyze if the university is providing an

adequate response when assuming this fact. This phe-

nomenon was approached through a research methodol-

ogy characterized as being of a diagnostic, documentary,

descriptive, applied and case-by-case nature, lt's scope

was determined by using two techniques and two tools

applied to three different targeted populations. The flnd-

ings of the completed study demonstrated that the Uni'

versity is aware of the issue of Multiculturalism and heats

it respectfully and it is an important issue at UNIBE, who

shows a democratic attitudes towards its students. lnsti-

tutional answers are provided, but this is not enough. The

findings of the study provoked recommendations that

suggest ways to improve UNIBE's academic manage'

ment in view of its cultural diversity.
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La diversidad cultural ha estado asociada hist6rica-

mente a realidades econ6micas, politicas y sociales que

han determinado el desarrollo y las transformaciones del

proceso educativo. En la actualidad, en la Educaci6n

Superior de la Rep0blica Dominicana, este fen6meno

es cada dia m5s palpable, por ello se investigd la prob-

IemAtica de la lrilulticulturalidad en la Escuela de Medic-

ina de UNIBE, dada la afluencia de estudiantes extran-
jeros, para asi diagnosticar y analizar si la universidad

est6 dando respuestas adecuadas, al asumir esta reali-

dad. El fen6meno en cuesti6n se abordo mediante una

metodologia de investigaci6n caracterizada por ser diag'

n6stica, documental, descriptiva, aplicada y de caso. Su

dimensi6n se determino con el empleo de dos t6cnicas

y dos instrumentos aplicados a tres poblaciones diferen-

tes. Al finalizar el estudio se concluy6 que existe concien'

cia sobre la Multiculturalidad, asumi6ndola con respeto y

ddndole importancia con una actitud democrdtica de la

universidad hacia sus estudiantes. Se dan respuestas

institucionales, pero no son suficientes. Los resultados

de la investigaci6n motivaron recomendaciones que su-

gieren aspectos para mejorar la gesti6n educativa de

UNIBE ante la diversidad cultural que posee.
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Introducci6n

La Multiculturalidad en la educaci6n es una realidad
compleja, pol6mica, variada y con m0ltiples matices, en
la que confluyen una variedad de ciencias, politicas y
pradicas educativas que pretenden dar una provisi6n

de conocimientos y actitudes a una sociedad plural. Las
diferentes culturas relacionadas por las migraciones y la
suma en la actualidad de la globalizaci6n, ha impregna-
do al mundo educativo contemporaneo de una Multicul-
turalidad, cada vez mes notoria, precisando respuestas
m6s pertinentes,

Las intenciones investigativas en este campo se
definieron con mayor claridad a partir de los aflos 60 en
los Estados Unidos, como un intento de reflexi6n sobre
la realidad educativa que se estaba desarrollando, en la
que comenzaban a surgir conflictos por las interacciones
entre distintas culturas y grupos 6tnicos. Se hizo nec-
esario a partir de ese tiempo, y a0n hoy, de un an6lisis
m6s riguroso de la preparaci6n que los centros educati-
vos poseen para afrontar tal situacion, que comenz6 a
denominarse desde entonces Multiculturalidad,

De ahi se desprende el origen de esta investigaci6n,
pretendiendo estudiar el reto que ha representado la Mul-
ticulturalidad en la Educaci6n Superior Dominicana, en
el caso particular de la Escuela de Medjcina de UNIBE.
El prop6sito fundamental de esta tesis es diagnosticar y

analizar la pertinencia de la instituci6n para asumir las
diferencias culturales que conviven en su ambiente estu-
diantil y conocer su respuesta ante dicho proceso.

En el Capitulo I se presenta el problema, su formu-
laci6n y justificaci6n, asi como los objetivos propuestos.

El Capitulo ll es de vital importancia porque aparece el
marco de referencia te6rico de la investigaci6n, donde
se destaca una resefia hist6rica de la cultura y su diver-
sidad, su relaci6n con la sociedad, los valores humanos
y la educaci6n, y una definici6n de t6rminos bdsicos. ln-
cluye ademds el marco contextual en que se desanol16 el
trabajo, la Universidad lberoamericana mn su filosofia.

El Capitulo lll es el marco metodol6gico donde aparece
el tipo de investigaci6n y sus caracteristicas. Se incluyen
los procedimientos, las tdcnicas y los instrumentos de
investigaci6n. Para culminar, el Capitulo lV presenta el
an6lisis y la discusi6n de los resultados, conclusiones y
recomendaciones.

Antecedentes

La denominaci6n Educaci6n Multicultural aparece en
los afros 60'en los Estados Unidos como reto ante las
propuestas curriculares etnoc6nkicas sobre educaci6n, o
como un intento de reflexi6n sobre la realidad educativa
que se eslaba desanollando en el 6mbito anglosaj6n, en
el que comenzaban a emerger diferentes tipos de con-
flictos, contactos e interacciones entre distintas culturas
y grupos 6tnicos.

Estas reflexiones tambi6n se verian reflejadas, un
tiempo m6s tarde, en paises como lnglaterra, Francia,
Canad6, Australia; y en 6poca m6s reciente, pero en
menor escala, se afradiria Espafra.

No se hacia referencia al concepto de Educaci6n
Multicultural como tal, sino que se percibia bajo la per-
spectiva de dos propuestas educativas: la Asimilaci6n
y la lntegraci6n. Ambas propuestas estaban dirigidas
a los grupos minoritarios y buscaban igualar las opor-
tunidades educativas para los alumnos de culturas dife-
rentes, logrando la integraci6n del individuo en el marco
de la sociedad. Estas propuestas han sido estudiadas y

discutidas por educadores de diversas lineas y corrien-
tes filos6ficas, quienes preparan discursos y disertacio-
nes con base a las competencias culturales, conexiones
entre el estado, el poder y el conocimiento, estrategias
para el desenvolvimiento cultural, etc. Entre estos au-
tores cabe mencionar a Bloom (1987), James Banks
(1981), Steele (1989), Mccarthy (1993), Richards (1993)
y muchos otros educadores que se preocuparon por la
situaci6n exrstente entre los grupos minoritarios y mayor-
itarios, enfocando m6s las desigualdades entre ambos.

Pero frente a estas politicas educativas concretas, el
problema surge cuando parte de las minorias 6tnicas no
aceptan las pr6cticas de aculturaci6n, asimilaci6n e inte-
graci6n a las que se encuentran sometidas en el contac-
to con las culturas mayoritarias; se manifiestan en contra
de estas propuestas y abogan por la reivindicaci6n de
sus derechos.

Desde estas propuestas se empiezan a fraguar los dis-
cursos con pleno mmponente multiculturalista, uniendo
todos los significados del termino y llegando a un con-
cepto real y formal de lo que es Educaci6n Multicultural.

El profesorAndr6s Recasens Salvo, en su articulo "Mul-
ticulturalidad y Educaci6n" publicado en 2001, aborda la

multiculturalidad desde la noci6n de cultura, hasta sus
alcances conceptuales fronterizos como son las ideas
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de interculturalidad y de transculturalidad. lgualmente,

trata acerca de las vinculaciones socioantropol6gicas de

la multiculturalidad, como es elcaso especialde la edu-

caci6n y el proceso de aculturaci6n que se inicia a partir

del contacto cultural que el mismo fendmeno provoca.

En su iltima parte. el articulo senala algunos caminos
que ayudan a reflexionar sobre el fendmeno del aula

multicultural, dando importancia al respeto a las dileren-
cias, dentro de un proceso de enseianza-aprendizaje
que asuma las tareas de organizar, armonizar y dar co-

herencia a la diversidad.

Por otra parte Eduardo La Tone (1980), en su libro'So-
bre Educaci6n Superior', analiza problemas importantes

de la Educaci6n Superior Dominicana, desde las per
spectivas emnomica, social, politica y cultural; y c6mo

6stas se relacionan mn la politica educacional del pais,

arribando a conclusiones sobre la necesidad de cambios

e inter€mbios en las instituciones universitarias.

Estos trabajos han servido de punto de partida a la
presente investigaci6n, porque permiten analizar los

mnceptos besicos de cultura y multiculturalidad, y su
vinculaci6n con el area de la educaci6n, generando una

serie de intenogantes y cuestionamientos sobre el grado

d€ adecuacidn de la educaci6n ofrecida actualmente con
la realidad multicultural de las aulas. Su analisis va des-
de la necesidad de polilicas educacionales coherentes,

hasta elemenlos mncrelos que podrian ser propicios

para adecuar elproceso de enseianza-aprendizaje. Por

otro lado, se aborda la realidad de la educaci6n domini-

cana y la importancia de que se produzcan cambios sig-
nificativos para que las instituciones de educacion supe-

rior respondan adecuadamente a los retos que presenta

la globalizaci6n.

Diseio Metodologico

De acuerdo a su enfoque la investigaci6n es Cualita-

tiva y Cuantitativa. Cualitativa porque este paradigma se
asocia al estudio y al an6lisis del mntexto en que se
manifiesta actualmenle la Multiculturalidad en UNIBE
para definir sus rasgos especifims, sin pretenderque los

resu ltados obten idos se generalicen a otras instituciones.

Asimismo, se abordan estos hechos para esclarecer los

motivos y el significado de los mismos, recuperando la

dimensi6n humana de este fen6meno, lo que implica tra-

bajar sobre sentimienlos, hebibs, mnductas y aclitudes

en el entorno socio-educativo donde se desenvuelve.

Cuantitativa porque se obtuvo informaci6n a trav6s de

datos estadisticos para mmplementar y apoyar dicho

anSlisis.

De acuerdo mn los objetjvos, la investigacidn es de

tipo Descriptiva porque evalUa una situaci6n actual en

UNIBE, dando una explicaci6n de dicho fen6meno que

darifique y exponga las caracteristicas fundamentales

del mismo. De Caso porque estudia la pmblematica en

dicha instituci6n. A la vez es Aplic€da porque pueden

ponerse en marcha las remmendaciones, enc€minadas

a mejorar la predica de la universidad en respuesta a la

l\4ulticulturalidad.

La investigaci6n se ubica en las dos vertientes, Diag-

n6stica y Documental. Diagn6stica porque se basa en la

recolecci6n de datos a travds de instrumentos aplicados

a una muestra de estudiantes, profesores y autoridades

de la Escuela de Medicina, que permiti6 obtener un

reconocimiento de la situaci6n actualde la l\4ulticulturali-

dad en esa 6rea y Documenlal por rempilar inlormaci6n

a traves de Ia consulta de fuentes documentales sobre

eltema.
Las tecnicas que sirvieron de apoyo a la investigaci6n

fueron la Entrevista, cuestionario oral aplicado a autori-

dades universitarias vinculadas con la Escuela de Me-

dicina, y el Grupo focal. encuentro de inleracci6n con

estudiantes extranjeros de la Escuela de Medicina de

UNIBE donde se indagd sobre las manifestaciones de la

diversidad cultural.

Los instrumentos empleados fueron el Cuestionario,

conjunlo de preguntas escritas aplicadas a profesorcs de

la Escuela de Medicina de UNIBE, y la Encuesla, pr6c-

tica del muestreo aplicada a un grupo de estudiantes de

la Escuela de Medicina.

La selecci6n de estast6cnicas e insfumenlos y de los

individuos a los que se les aplic6 responde a los intere-

ses de la investigaci6n:
. Si los estudiantes y profesores entienden que for

man parte de un amplio espectro de culturas en

UNIEE y c6mo es el espacio que tiene para mani-

festarse.
. Si los profesores y estudiantes entienden que el

plan de estudios contempla y asume la Mullicultur
alidad con respeto, tolerancia y democracia.

. Si los profesores, estudiantes y auloridades consid-

eran que la institucidn est6 preparada para asumrr

la creciente Multiculturalidad de su poblaci6n.
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Poblaci6n y Muestra

El universo de la poblaci6n de este estudio este con-
stituido por la totalidad de estudiantes y profesores de la
Escuela de Medicina de la Universidad lberoamericana.
El criterio de la elecci6n se sustenta, en que dicha es-
cuela presenta una amplia variedad cultural debido a
la gran cantidad de estudiantes extranjeros y las opor-
tunidades docentes y metodol6gicas que ofrece en la
actualidad. Los grupos participantes en la investigaci6n

ocupan tres poblaciones distintas: autoridades adminis-
trativas y acad6micas (sub-poblaci6n A), profesores ac-
tivos (sub-poblaci6n B) y estudiantes (sub-poblaci6n C)

del Programa en lngl6s de la Carrera de Medicina.
Es interesante conocer las percepciones que sobre

el tema tienen las sub-poblaciones seffaladas, porque

representan perspectivas distintas que ayudan a que Ia

investigaci6n tenga resultados conliables y valiosos. (Ver

G16fica).

Criterios de selecci6n de la muestra

Para seleccionar la muestra representativa de la Sub-
Poblaci6n A se tom6 en cuenta lo siguiente:

. Desempefro en el 6rea del programa en ingles de la
carrera de Medicina.

. Contacto frecuente con la poblaci6n estudiantil de
inte16s.

. lnvolucrado mn las reformas institucionales.
Criterios para la selecci6n de la Sub-Poblaci6n B:
. Ser docentes activos de la Escuela de Medicina en

ingl6s.
. Ser profesor del area te6rica que imparta docencia

en Pre-internado (del 10m0. al 12avo. semestrel)
que corresponde a los tres primeros semestres del

Ciclo Clinico.
. No ocupar ning0n puesto de coordinaci6n o direc-

ci6n dentro de la instituci6n.

Se decidi6 que fueran profesores del drea teorica
porque a partir del 10m0. semestre los m6dulos son
te6rico-prdctico, las pr6cticas son impartidas en los hos-
pitales y solo en el idioma espanol. De esta manera, se
captaron aquellos docentes que se desempefran dentro
del recinto universitario. Ademds estos profesores im-
parten docencia a la sub-poblaci6n estudiantil descrita
a continuaci6n.

Criterios para la selecci6n de la Sub-Poblaci6n C:
. Ser estudiante activo del Programa en lngl6s de la

Canera de Medicina.

POBTACIOil DE IilTERES, TUESTRA EXTRAIDA Y TFCTIICA APLICAI'A

POBLACION MUESTRA

TECNrcA
DESCRIrcI6N TOTAL TIPO TOTAL

A

Autoriddes

Acddmi6
AdminEtrativa

Y Desconocido
No probebilisdca pot

conveniencaa
5 Entevista

B Pmfesores activos 21
No prcb€bllftBiica por

conv€niende
't0 Cuestionario

c
Esfridiates

dtranj€ros
179

1. ProbatilEtica.

Aleabrle Simple
122

2. No probablllstca

por comenienda
12 Grupo fucal

1 El Reglamento Acad6mico de la UNIBE define los periodos acad6micos como semestres que constan de '16 semanas, con un ciclo de
docencia y oko de evaluaciones. Por consecuencia, el aflo calendario consta de 3 semestres, mds 4 semanas de vacaciones.
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. Cursar cualquier semestre del Pre-internado (entre

el 10m0. y el 12avo.)

No se senalan criterios de nacionalidad y g6nero para

no crear estereotipos que van contra la diversidad.

La carrera de Medicina tiene una duracion de cinco (5)

afros, de los cuales los tres primeros corresponden a las

asignaturas de Pre-M6dica (del 1er. al 4to. semestre) y

Ciencias Bdsicas (del5to. al9no. se-

mestre). Dado que una mayor canti-

dad de extranjeros se inscriben en la

instituci6n a partir del Sto. semestre

debido a que muchos de ellos est6n

licenciados en biologia o quimica, o
tienen aprobados 90 creditos (total

requerido para ingresar en la Es-

cuela), se escogieron estudiantes
que cursan los tres primeros semes-

tres del Ciclo Clinico conocido como

Pre-internado (del 10m0. al 12avo. semestre), por las

siguientes razones: no hay posibilidad de que entre ellos

haya estudiantes de nuevo ingreso, tienen mayor mad-

urez cronologica y psicologica, y se supone que conocen
mejor su entorno, luego de un largo periodo de adap-

tacion, pudiendo proporcionar una visi6n m6s objetiva

de la realidad.

Como la poblaci6n existente es bastante equitativa en

cuanto a g6nero se refiere, se aplicaron las encuestas
mitad y mitad a la muestra extraida. Las variables que

se incluyeron en el perfil demogr6fico de la muestra es-

tudiantil fueron: sexo, edad, semestre que cursa y na-

cionalidad,

Resultados

En la Escuela de Medicina de UNIBE, por las carac-

teristicas de su programa de estudios, se destaca una

amplia poblacion estudiantil extranjera, lo que ha moti-

vado la aceptacion de esa gran diversidad multicultural,

asumiendo una actitud de apertura y de respetuosa tol-

erancia ante las diferentes etnias, costumbres, h6bitos,

religiones y reglas morales de los individuos que llegan

a sus aulas. El reconocimiento de esa realidad se ha

constituido como punto de partida para llevar a cabo

acciones encaminadas a impedir que la diversidad se

convierta en desigualdad con el fin de lograr un ambi-

ente de equidad y de no discriminaci6n. Aplicar ese prin-

cipio de igualdad se ha traducido en ofrecer las mismas

oportunidades para todos. Uno de los factores que ha

ayudado al mencionado proceso y a la integracion de los

estudiantes extranjeros a la universidad, es la existencia

de los Departamentos de Consejerla y Asuntos Estudi-

antiles que favorece el acercamiento y la adaptacion de

los estudiantes extranjeros con la universidad y el cono-

cimiento de sus necesidades.

Grifica 1.

Como muestra la Gr6fica 1, al investigar sobre si

"UNIBE admite la diversidad cultural", un 64% de los

estudiantes encuestados manifestaron estar de acuerdo

con la afirmacion, un 16% se mosharon indecisos y un

20% estuvieron en desacuerdo. Entonces se aprecia
que mds de la mitad opina que la universidad muestra

una apertura hacia la Multiculturalidad.

Con la intencion de ofrecer a los estudiantes extran-
jeros un ambiente de aceptacion a sus diferencias cul-

turales, son celebradas actividades como es el caso de

la Cena de "Thanskgiving" (Accion de Gracias). No ob-

stante, a pesar de los reconocidos esfuezos que realiza

la instituci6n en este sentido, en la actualidad las activi-

dades no resultan suficientes, pues existe una opinion

bastante general de todos los actores del proceso, de

que deben promoverse mayor n0mero de actividades

extracuniculares para la integracion de los estudiantes

extranjeros con los nacionales y sobre todo para dar un

mayor conocimiento sobre las manifestaciones de las

culturas fo16neas.

Al indagar acerca de si "UNIBE realiza actividades de

acuerdo a la diversidad cultural de su poblacion", las

opiniones recogidas fueron interesantes, pues mientras
que un 33% est6 de acuerdo, un260/o se muestra inde-

ciso y un 41% difieren de las opiniones anteriores. Cabe

destacar que el mayor porcentaje de los estudiantes

encuestados considera que asta universidad no lleva a

cabo actividades que vayan acorde a la diversidad cul-
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turalde su poblaci6n, como muestra laGrlfica2. cuestados, el enunciado de si "Los programas de estu-

dio se adaptan a la Multiculturalidad exis-

tente", arroj6 como resultado que un 29%

est6n de acuerdo, e|400/o est6n indecisos,

mientras que el 31% est6n en desacuerdo.

Como puede apreciarse en los datos ob-

tenidos, reflejados en la Gr6fica 3, existe

un gran porcentaje de indecision en este
aspecto, lo que indica que no tienen una

vision clara al respecto.

Uno de los aspectos fundamentales para

que las estrategias educativas cumplan

con su prop6sito, es la estrecha relacion
que estas guarden con las caracterfsticas de la poblacion

estudiantil en las que serdn aplicadas. Como muestra la

Gr6fica 4 al cuestionar si "La procedencia cultural de los

con otras particularidades, se reconoce que

la Multiculturalidad no es asumida en el cur-

riculo actual de la Escuela de Medicina de la
universidad con la relevancia que exigen las

caracteristicas de su poblacion estudiantil.

Se realizan adaptaciones en los programas

teniendo en cuenta esta realidad, pero el

mayor 6nfasis se pone en cuestiones que

ayudan a la adaptacion de los estudiantes,

como el conocimiento de la historia domini-

cana, su identificacion con las costumbres

Gr{fica2.

Si bien el programa de ingles difiere del impartido en

espafiol, debido a la formaci6n que tienen los estudi-

antes extranjeros provenientes de sistemas educativos

nacionales y el aprendizaje del idioma espafrol.

Es de opini6n general que deben desarrollarse otras

6reas como el uso de diferentes estrategias de ensefran-

za en las aulas, aspecto 6ste que enriqueceria m6s el

proceso educativo.

Todo programa educativo para ser pertinente debe

tener en cuenta la diversidad del conjunto de estudiantes

en los cuales ser6 desarrollado. Para los alumnos en-

Gr6fica 3.

Gr6lica 4.

estudiantes es considerada en el uso de estrategias de

ensefianza", las respuestas obtenidas fueron las siguien-

tes: un 19% de los estudiantes estuvo de acuerdo con la

afirmacion, el 44o/o mostraron indecisi6n y un 37% es-
tuvieron en desacuerdo. Se puede apreciar claramente
que la gran mayoria de los encuestados consideran que

no se tiene en cuenta la procedencia cultural al usar las

diferentes estrategias de ense-
fianza en las aulas y 6ste es un

aspecto de vital importancia en

la riqueza de todo proceso edu-

cativo multicultural.

Los diferentes estratos de la
poblacion de la Escuela de Me-

dicina poseen una idea bastante

certera y est6n concientes de lo
que es la Multiculturalidad, la

entienden como una mezcla de

diferentes culturas provocadas

.9o
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por las migraciones y el fen6meno de la globalizaci6n,

y que puede rcconocerse mmo aspecto positivo que

permite el conocimiento de las tladiciones de distintos

paises para ser motivo de enriquecimiento cultural mu-

tuo, al dar valor a la diversidad y no a la segregaci6n y la

discriminaci6n.

La Universidad lberoamericana posee un gran numero

de lortalezas que la han caracterizado a traves de los

aios y actualmente sigue enftascada en un trabajo de

perfeccionamiento en todos sus 6mbitos, en aras de ten-

er una mejor gesti6n educativa. Entre estas fortalezas

es6 el dar vital importancia a la opinidn de los estudi-

antes y mantener siempre una actitud de igualdad. Es

una instituci6n organizada, con buenas facilidades en su

inftaestructura. que ofrece proglamas biling0es. con un

personal docente multicultural capacitado. Pone una gran

cantidad de recursos a disposici6n de los estudiantes y

del cuerpo docenie para facilitar el desenvolvimiento y

aprovechaniento de los alumnos en su desempeio aca-

ddmico.

Al analizar las debilidades reinantes en dicha insti-

tuci6n se destaca el idioma, enfocado en aquellos estu-

diantes extranjeros que no dominan ni el idioma ingl6s,

ni el espaiol haci6ndoseles dificil la comprensi6n de las

clases. Agravando el asunto se encuentra que el hoErio
y la sistematizacidn ofrecida para la enseianza del idi-

oma espanolcomo segunda lengua no permiten un buen

aprovechamiento. otro aspecto a tener en cuenta es que

las ensefianzas impartidas por los docentes a los estu-

diantes se consideran buenas, pero se reconoc€ que

algunos maestros al no dominar a cabalidad el lenguaje

t6cnico en el idioma ingl6s, limitan con ello su ejercicio

docente al dificultar la mmunicaci6n real y efectiva con

los estudiantes. Se reconoce adem6s la necesidad de

que se incluya el tema de la l\4ulticulturalidad en los cur-

sos de capacitaci6n de todo el personal docente y ad-

ministrativo de la instituci6n y de manera formal en los

documentos de reglamentaci6n institucional.

No existe un programa mmo tal encaminado a afrontar

la l\,lulticulturalidad, se asumen posiciones amparadas en

la actitud de aceptaci6n y respeto que existe en la univer-

sidad, pero no esten estructuradas en una planificaci6n

institucional. Por ello se requiere de una intensiflcacidn

de las actividades intra y extracuniculares, buscando

que sean mes representativas de las diferentes verti-

entes culturales presentes en la instituci6n. AdemAs se

necesitan respuestas mds pertinentes a trav6s de la ca-

pacitaci6n de profesores y todo el personal para enfren-

tar la diversidad de habitos y costumbres que existen,

enriqueciendo de esta forma el proceso educativo.

Con elobjetivo de que la universidad pueda dar una re-

spuesta pertinente alfen6meno de la Multiculturalidad en

sus aulas, se plantean las siguientes remmendaciones:
. Tomar medidas inmediatas para mejorar el dominio

del idioma ingles de los profesores que asi lo requi-

eran, ya bien sea mediante cursos. talleres y semi'

narios, de manera que permita un mejor maneio de

vocabulario y una mejor comunic€ci6n entre profe-

sores y alumnos.
. lmplementar un plan de actividades bien estructu-

rado que se encamine a tener una politic€ general

acerca de la l,4ulticulturalidad, que se mnstituyan

como guia para todos los actores del proceso.

. lncrementar espacios fisicos y de comunlcacion

para la expresi6n de las diferentes tradiciones cul-

turales de los alumnos, de tal manera que su divul-

gaci6n amplie su mnocimiento en la comunidad

educativa. Para ello se puede estimular la formaci6n

de clubes, circulos de inter6s y grupos artisticos,

donde los estudiantes puedan afiliarse de manera

voluntaria para promover las tradiciones culturales

de los diferentes paises y aporiar esta riqueza cul-

tural a la universidad.
. Considerar en el calendario academico las fechas

mes importantes y las flestas o celebraciones de-

stacadas de otras culturas.
. Establecer la celebraci6n de una "Feria Cultural An-

ual' o una "Jornada de la Cultura Extranjera" para

fomentar el intercambio y elaprendizaje de las dife-

rentes tradiciones, propiciando que los estudiantes

y el cuerpo docente se sientan parte importante de

la comunidad educativa.
. Perfeccionar el sistema de intormaci6n de las ac-

tividades culturales que realiza la univeFidad para

facilitar la integraci6n de la mayoria de estudiantes

de las diferentes carreras.
. Desafiollar nuevos programas de intercambio mn

universidades de otros paises, para que los estu-

diantes y profesores puedan aprovechar esas rela-

ciones y alcanzar un mayor mnocimiento Multicul-

tural.
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. lncrementar la realizaci6n de actividades de inte-
graci6n para que los estudiantes puedan ir adapt6n-
dose al proceso de la transferencia a una cultura
nueva y que se estrechen las relaciones tanto de
los estudiantes con la escuela mmo de los estudi-
antes entre si, por ejemplo dando especial apoyo a
las actividades realizadas por el Grupo Ecol6gico de

UNrBE (GEU).
. Ofrecer enkenamientos no s6lo a los docentes, sino

a todo el personal administrativo de la instituci6n de
c6mo asumir la Multiculturalidad.
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Uso del presente, el pret6rito imperfecto y los valores desiderativos y de posibili-
dad del subjuntivo, en las composiciones de los estudiantes de Redacci6n Cas-
tellana y T6cnicas de la Expresi6n Oral y Escrita en UNIBE, enero-abril de 2004y
mayo-agosto 2005.

Iesis de Maestria en Educaci6n

Por Joselyn Calderon Troncoso, Profesora de Espanol

Resumen Abstract

Esta investigaci6n estudia el uso del subjuntivo en

textos escritos. El objetivo de este estudio fue describir

como los estudiantes universitarios usan en sus composi-

ciones los tiempos presentes y pret6ritos imperfectos y

los valores desiderativo y de posibilidad del modo sub-
juntivo. Se llevo a cabo en dos tipos de composiciones:A
(con encabezados de p6rrafo que sugerian el modo)y B

(sin encabezado de p6rrafo). Los resultados presentaron

un uso reducido o poco frecuente del subjuntivo en el

grupo B, y en elA, el uso subjuntivo correspondi6 a los

encabezados de p6rrafo y el contexto.

Palabras clave

Verbos, formas temporales, modos, subjuntivo, sub-

ordinacion, encabezados, proposicion subordinante,

proposicion subordinada.

This research studies the use of subjuntive mood in writ-

ten texts, The aim of the study was to describe how uni-

versity students use the subjuntive in theirs compositions,

that is, in the present and past imperfect tense, and in the

desiderative and possibility values. lt was carried out by

two kind of compositions: A (paragraphs with headings

suggeing the mood) and B (without headings).

The results showed that the use subjuntive was less

frequent in B than A. ln the patter group the subjuntive

conesponded to what the context and headings sug-
gested,

Keywords

Verb, tense forms, subjuntive, subordination, headings,

subodinate clause, independent clause.
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lntroducci6n

La Gramdtica es una estructura propia de todas las

lenguas. A trav6s de los textos escritos es posible con-

ocer las competencias del sujeto para producir el texto o

discurso, y entre 6stas destacamos el manejo de los con-

tenidos gramaticales; de ahi que la investigaci6n sobre el

uso de una lengua -texto y estructura- sea siempre un

tema de inter6s.

Si bien la lengua que hoy usamos puede ser igual o

diferente en su manifestaci6n escrita a la de otros paises

de habla hispana, ;por qu6 no estudiar nuestra reali-

dad lingLiistica y registrarla con un tema gramatical de

naturaleza compleja, del cual no contamos con estudios

locales? El estudio gramatical sigue y seguir6 siendo

importante. No es conveniente minimizar su valor ante

el surgimiento de los estudios funcionales y comunicati-

vos. Si fuera asi, menospreciariamos el inmenso aporte

del ilushe escritor espafrol Miguel de Cervantes, autor

de Don Quijote de la Mancha, novela que precisamente

cumple cuatrocientos afros de su publicaci6n, donde pre-

senta los variados usos del castellano. 4Qu6 decir de la
labor Andr6s Bello, Amado Alonso, nuestro Pedro Hen-

riquez Urena, para sefialar s6lo algunos de los ling0istas
que le dieron la mayoria de edad a la disciplina?

Por ello, nos ocupamos de un aspecto olvidado de la
gram6tica: el subjuntivo del verbo, del modo que expresa

la subjetividad o la actitud del sujeto de la comunicaci6n

ante el enunciado. Eso si, visto desde su uso y valor para

conocer los contenidos que aportan el presente y el pre-

t6rito imperfecto en las construcciones subordinadas, y

los tipos de estructuras subordinadas del subjuntivo que

expresan los valores desiderativos, de posibilidad o sea

la intenci6n del hablante de influir en la conducta de

otra persona.

Este estudio del subjuntivo ha tomado en cuenta fac-

tores lingiiisticos (implican funciones y modalidades del

verbo) y del tipo psicol6gico (la actitud del sujeto). Los

sujetos de nuesha investigaci6n fueron los estudiantes

de UNIBE que cursaron las asignaturas Redacci6n Cas-

tellana y T6cnicas de la Expresi6n Oral y Escrita en los

periodos enero/abril 2004 y mayo/agosto 2005.

Nueslro trabajo tuvo dos prop6sitos: a) conocer y de-

scribir lo que ocurre con este conlenido gramatical en

una muestra de nuestra realidad; b): saber si las referi-

das formas verbales del subjuntivo tiene vigencia o no en

el espafrol dominicano.

Para lognarlo empleamos los m6todos y los rccursos que

da la ciencia de la investigaci6n en su modalidad descriptiva.

El primer capitulo contiene el planteamiento del prob-

lema que parte del inter6s por conocer y describir el uso

del presente y el pret6rito imperfecto y los valores desid-

erativos y de probabilidad del modo subjuntivo del verbo,

en las composiciones de los estudiantes sujetos de Ia in-

vestigaci6n. El segundo capitulo presenta las informacio-

nes obtenidas de la revisi6n literaria que sirvi6 de marco

te6rico al problema a la investigaci6n. El tercer capitulo

informa sobre el contexto o realidad educativa donde se

realizo la investigaci6n. El cuarto capitulo se presenta el

m6todo y las t6cnicas de investigaci6n utilizadas para

la obtenci6n de los datos sobre el problema. El quinto

capitulo lo constituye Ia presentaci6n de los resultados

de la investigaci6n, las inferencias y discusiones de-

rivados del an6lisis de 6stos. Luego conclusiones y las

recomendaciones de lugar. Por 0ltimo, los anexos y la
bibliografia.

Antecedentes

Los esfuezos por localizar trabajos de tesis y/o

monogr6ficos sobre el tema en la Repiblica Dominicana

resultaron in[tiles. La investigaci6n del problema no

posee en el pais raices hist6ricas. A nivel internacional

tuvimos conocimiento del trabajo de la doctora lrma Ni-

dia V6squez sobre La forma del subjuntivo en la lengua

culta, de la Universidad de Puerto Rico, en su recinto

de Rio Piedras. Por varios medios quisimos conseguir

esta tesis pero la informaci6n no se pudo adquirir porque

actualmente la biblioteca de dicha instituci6n no estd fun-

cionando y su autora ya est6 retirada.

Una referencia que pudimos conocer en sintesis fue

de Armando Gonzdlez Salinas quien realiz6 una inves-

tigaci6n sobre El empleo del subjuntivo y la alternancia

modal en tres grupos socioeducativos de Monteney,

Nuevo Le6n, An6lisis lingiiisticos descriptivo-compara-

tivo. Este autor realiz6 este estudio sobre el modo sub-
juntivo para la Universidad de Monterrey, motivado en la

impresi6n generalizada de que este modo desaparece en

uso de los hablantes de algunos paises deAm6rica. Para

los flnes eligi6 tres grupos: A analfabetos; B con escolari-

dad; y C, con titulo universitario, con una muestra 1,523

hablantes de diferentes niveles sociales y educativos.

Por este trabajo al especialista le mereci6 el premio

en investigacidn del 2003 de la Universidad para la que
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labora. El autor qurso conocer la vigencia del modo sub-
juntivo entre los hablantes de espanol en una realidad

concreta, tomando en cuenta el componente socioedu-

cativo. La carencia de referentes investigativos sobre el

tema influy6 para que este trabajo se apoyara principal-

mente en la Revisi6n de la literatura disponible.

Metodologia

La investigaci6n se llev6 a cabo es el tipo de inves-

tigacidn diagn6stica - descriptiva. Diagn6stica porque

permite recoger informaci6n sobre un problema que in-

teresa conocer; descriptiva, porque se busca medir un

problema a fin de responder a las preguntas de c6mo se

da el empleo de las formas del subjuntivo en los estudi-

antes de Redacci6n Castellana y T6cnicas de la Expre-

si6n Oral y Escrita del Ciclo General y B6sico de UNIBE.

Se les provey6 una situaci6n de comunicaci6n para es-

cribir una composici6n que exprese sus deseos yio sus

posibles ejecuciones de dirigir una instituci6n estatal.

Los cuako criterios que se emplearon para llevar a
cabo esta investigacion diagnostica-descriptiva fueron:

La trascendencia del problema: los estudiantes, con

frecuencia, redactan mas oraciones compuestas que

simples; por lo general, construyen m6s oraciones sub-

ordinadas que de cualquier otro tipo.
. La vulnerabilidad: el subjuntivo es una estructura

gramatical con variaciones de uso que implican cri-

terios sintActicos, sem6nticos y psicol6gicos. De ahi
que los estudiantes, al momento de la pr6ctica de

redaccion, pueden tener dudas de como usar las

construcciones con subjuntivo.
. La magnitud del problema: aunque no contamos

con antecedentes estadisticos de investigaciones

locales sobre el empleo del subjuntivo en niveles

del bachillerato ni universitario; se tiene constancia

del estudio de esta realidad concrela en los textos

consultados, y la referida investigaci6n de la Uni-

versidad de Monterrey hecha por Gonz5lez Salinas,

sirvieron para conocer el alcance del problema.
. Y, por 0ltimo, esta investigaci6n fue posible gracias

a que contamos con los recursos materiales, el

apoyo de la coordinaci6n del Area de Redacci6n

Castellana y de los profesores de las asignaturas

Redacci6n Castellana y T6cnicas de Ia Expresi6n

Oral y Escrita, y la disposici6n de los estudiantes a

colaborar completando la Prueba Diagn6stica.

Poblaci6n y Muestra

La poblaci6n escogida para el estudio fueron las po-

blaciones del Ciclo General y B5sico, estudiantes de

las asignaturas Redacci6n Castellana y T6cnicas de la
Expresi6n oral y Escrita, en los periodos enero-abril de

2004 y mayo-agosto de 2005.

Del universo o poblacion inscrita en UNIBE, para el

periodo acad6mico enero-abril de 2004, ascendente a
3431 estudiantes, se escogi6 una muestra de los reg-

istrados en el Ciclo General y B6sico. Esta muestra la
constituyen, seg0n informaci6n suministrada por el De-

partamento de Registro de la lnstitucion, setecientos

veinte (720) esludiantes inscritos en las asignaturas de

Redacci6n Castellana y T6cnicas de la expresi6n Oral y

Escrita al momento de aplicar el cuestionario.

Resultados del problema en estudio

De anSlisis de las informaciones obtenidas en cuanto

al uso de formas verbales temporales del subjuntivo en

proporci6n a otras formas verbales por cada pdnafo de

las composiciones redactadas por los estudiantes pre-

sentamos:

la) Fornas temporales del subjuntivolveces por
pdnafos. Grupo A

La forma temporal del presente alcanz6 el 95 % del

total de uso, se uliliz6 con significado de futuro. La sug-

Fornr
htlloraha

Fimb
,|

Pamio
2

Farrfh
3

Pirr.lo
4 Tot l !a

2s0 215 277 286 1028 1. 00

Prrlcrta 211 2t)1 245 282 sa 0. 96

Fnt lm. 6 1t 8 4 N 0.03
Ptrt Frricb 0 0 15 0 15 0,tt

Cuado 1A

erencia del encabezado, en especial para el primer y

cuarto parrafo, pedia el subjuntivo en el verbo flexionado

de la subordinada.

Solamente el 3% de las subordinadas con subjuntivo
fue usado el pret6rito imperfecto. El pret6rito imperfecto

se emple6 en subordinadas de otras estructuras, no del

encabezado. De esta forma temporal 4 terminaron en

se (funcionase, fuese, presentase, estuviese) correlaci6n

cronol6gica preterito imperfecto/futuro pret6rito imper-

fecto/condicional o potencial" Tres pret6ritos usados

son inaceptables: dispusiera por dispondria; cometiera
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por cometeria; pudiera por pueda.

La correspondencia temporal de la subordinada o

enunciaci6n este directamente relacionada al tiempo

crono169ico de la proposicion subordinante o enunciado:
presente -presente. Pienso que esto se debi6 al deseo

de dar continuidad al tiempo verbal y al ordenamiento

sint6ctico y sem6ntico del p6rrafo '1.

Las formas temporales del subjuntivo del presente

usadas en las composiciones de los estudiantes no de-

notan simultaneidad (presente), sino que estdn referidas

al futuro, incierto, probable, no asertivo de algo que no

puede asegurarse. lgual se da con el pret6rito imper-

fecto y el pluscuamperfecto, pues ambos tuvieron valor

de futuro en las composiciones.

1b) Formas temporales del subjuntivo/veces por
pdrrafo. Grupo B

Las composiciones de este Grupo B fueron, en su may-

oria, un poco m6s cortas. Hubo espacios de p6rrafos en

Fortnrr Plrnio pardo
I 2
24 25

Pnrrntr 9 22

15 2

0
,|

Pltrrb
3

P{mio
I Totrl

't.0021 't9 s
2t 16 08
0 3 20

0 0 1

Cuado 1B-

blanco. El presente con significado de futuro alcanz6 un

76o/o.La correlacion o correspondencia temporal estuvo

de acuerdo al tiempo cronol6gico, en casi todos los

casos de presente - presente. El porcentaje de uso de

los verbos en pret6rito imperfecto (Un verbo terminado

en se, y los demAs en ra) es ligeramente mayor que

el grupo A, alcanza 2.3 %, frente a menos de 2 % del

A. Hubo incorrecciones tales como eligiera por elegiria;

Si me encargan en presente del indicativo seguido de

condicional. El uso de fuere con significado cronol6gico

de futuro en correlaci6n con un verbo potencial o condi-

cional, fue utilizado con propiedad. El empleo del pret6-

rito imperfecto se realiz6 con la conjunci6n condicional si,

alternando con verbo condicional, potencial o en futuro

hipot6tico (para no delar de mencionar las denominacio-

nes que ha recibido este tiempo verbal).

El uso del pret6rito pluscuamperfecto es una referencia

temporal futura inespecifica que libera al hablante del

mmpromiso con la afirmaci6n de que lo seflalado vaya a
producirse o no (Borrego, Asencio y Prieto; 1986: 141).

El caso de la expresi6n en la composici6n de si fuere,

futuro en desuso del subjuntivo se puede atribuir a una

asimilacion l6xica natural, por el contacto con la estrofa

de nuestro Himno Nacional que dice: ... que si fuere mil

veces esclava... o porque es un o una estudiante buen

lector y/o con inclinaci6n a la literatura.

El pret6rito perfecto en las oraciones del p6nafo 3 se

utiliz6 con carecter de anterioridad, por ejemplo como en

"No importa lo que haya pasado antes...". Segun explica

Ridruejo (1999) el pret6rito perfecto del modo sublun-

tivo puede expresar anterioridad con respecto al futuro,

puesto que sincretiza respectivamente el presente y el

futuro del indicativo.

Con el grupo B, afrontamos problemas para identificar

cada p6rrafo pues muchos espacios quedaron en blan-

co. No obstante, podemos afirmar que Ios estudiantes si

escogieron los tiempos verbales del subjuntivo, cuando

necesitaron hablar de posibles, deseadas, necesitadas

acciones o situaciones en futuro. Es mayor la frecuencia

relativa del pret6rito imperfecto en este grupo con re-

specto al grupo A,

La conelacion temporal de los verbos flexionados del

primer al segundo pdnafo fue del tipo cronologica y se

continu6 esta correlacion en toda la composicion. La

linea de pensamiento de los estudiantes siguio usando

el subjuntivo de verbo en presente con significado de fu-

turo, con escasos cambios al indicativo, en las construc-

ciones gramaticales del encabezado de p6rrafo.

Las formas verbales del subjuntivo, como tiempos rel-

ativos, se refieren a otro tiempo o 6poca, relacionan la

acci6n que describen en la enunciaci6n y por lo regular

existe dependencia sint6ctica de la forma temporal del

verbo principal: verbo subordinante presente, subordi-

nada en presente. El tiempo presente tiene significado

de simultaneidad solamenle en el verbo flexionado del

encabezado que esta en indicativo con valor de deseo

o posibilidad; en la oraci6n subordinada, el subjuntivo

alude a un hecho posterior al momento de que se habla.

El espaffol dominicano conserva las formas de cantara

y cantase en la forma escrita y con mucha frecuencia

se da tambi6n en el habla coloquial oral. El presente fue

la forma temporal m6s utilizada en las mmposiciones de

los estudiantes con signiflcado de posterioridad.

Predomina la correspondencia temporal de la subordi-

nada o enunciaci6n que est6 directamente relacionada

al tiempo cronol6gico de la proposici6n subordinante o

enunciado: presente -presente, en ambos grupos.
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2a) Formas temporales del subjuntivo en relaciin a
ofros modos. Grupo A.

Fonnar ta[Donha t .or r
3ubiuntlvo 1028 47.40
lndicrtlYo 993 a6.u
bmhl o
condklon.l dnDh 135 6.23

2166 1,00

Cuadm 2A.

En las composiciones de los estudiantes del Grupo A,

el subjuntivo fue usado 1028 veces (presente-984; pre-

t6rito imperfecto-29; pret6rito perfecto-15). Esta cantidad

representa el 47.46 0/o del total de verbos flexionados

2166 empleados en las composiciones de los estudi-

antes. Recordemos que para inducir el uso del subjun-
tivo utilizamos los encabezados de p6nafo en la prueba

diagn6stica, para asegurar asi que este modo fuera

elegido; yaque ohos modos del sistema verbal espafrol

tienen valores temporales equivalentes al modo subjun-
tivo. (Cuadro No. 2).

El indicativo fue utilizado 993 veces ( presente-705;

pret6rito imperfecto-9; preterito indefinido-12; futuro sim-
ple-225; pret6rito perfecto42). Esta cantidad representa

el 46.84 % del total de verbos flexionados de las com-
posiciones de los estudiantes.

El potencial o mndicional fue utilizado 135 veces, un
porcentaje de 6.23 0/o del total de uso de 2166 verbos
flexionados.

La diferencia de uso entre el modo subjuntivo (no aser-
tividad) y el modo indicativo (asertividad ) es apenas de
un 0.62 %, lo que indica que la elecci6n

del subjuntivo estuvo influida por el en-

cabezado; no obstante esta condici6n,

el modo indicativo fue preferido y/o al-

ternado en las demAs oraciones con-

skuidas por los estudiantes.

Formar tamortlet lr.ot %

SubiuntiYo 89 31.12%

lndicatYo 139 48.01

Po&ochl o
condklon.l dnDh 58 20.27

286 ,00.00

En las composiciones de los estudiantes del grupo B,

el sub.juntivo fue usado un total 89 veces (presente- 68;
pret6rito imperfecto-20; futuro simple -1) que constituye

el31 .12 o/o del total de 286 verbos flexionados.

Los estudiantes utilizaron el indicativo 139 veces (pre-

sente-120; pret6rito perfecto-S; futuro simple-S) que

constituye el 48.61% del total de uso. EI potencial o
condicional 58 veces lo que representa el 20.27 o/o', una
frecuencia intermedia entre el subjuntivo y el indicativo.

El potencial o condicional con valor de futuro tiene com-
portamiento analogo al indicativo y al subjuntivo. Alarcos

Llorach lo considera un modo especial entre estos dos
modos verbales.

La forma temporal predominante fue el presente, pues-

to que los estudiantes redactaron un texto discursivo con

un tema de actualidad.

El uso del subjuntivo en las composiciones de los es-
tudiantes del grupo B es reducido. En el caso de libre
eleccidn del modo los estudiantes eligieron el indicativo.

El uso del subjuntivo en las composiciones de los es-
ludiantes, aun en los casos de estar mndicionados por

encabezado, fue solo ligeramente superior a los usos
del indicativo. Cuando al estudiante se dej6 a la libre
elecci6n de modo fue el uso del indicativo muy supe-
rior en frecuencia respecto al subjuntivo. Esto confirma
la tendencia a preferir otro modo no el subjuntivo, o del

empleo contextualizado del mismo.

3a) Tipos de verbos en subjuntivo de uso mds fr+
cuente. Grupo A.

Cuadro 3A.

Del total de tipos de verbos empleados 237, Ser se
llev6 el 14.79; Tener alcanz6 e!5.74 %; tomar, el 5. 64
%. Estos tipos de verbos son frecuentes en el habla co-
loquial, recordemos que se les consideran sin contenido

Vsrbor
P,n.
t'l x

ftln
ti) %

PIrr
& \

P{r.
t1 % tot.l

Sar 2,24% 7,10% 31 x,02% 2,43% 152 14,79%

lanff 7 0,68% 13 1,26% 2,43% 14 1,36% 59 5,14%

Tomar f 0,68% 7 0,68% 24 2,33% 20 1,95% 58 5,64%

Ettrt 7 0,68% 14 1,36% 6 0,58% 5 0,49% 32 3, t1%

Hacar 5 0,49% 0,49% I 0,68% I 0,78% 25 2,43%

Pod.. 5 0,19% 2 0,19% 7 0,68% 5 0,49% 19 1,85%

llabct 5 0,49% 1 0,10% 7 0,68% 1 0,10% 14 1,36%

Cortrr 0 0,00% 0 0,00% 't1 1,0t0t| 0 0,00% 11 1,07%

370 35,99%
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usados mas de 10 veces; 109 verbos

empleados entre dos y nueve veces;
'110 verbos en subjuntivo fueron em-
pleados una sola vez.

El subjuntivo se utiliza para eventos

y estados de cosas que no pueden ser

objeto de aserci6n, los verbos desid-

erativos (tipo querer), causativo (del

tipo hacer) o de reacci6n psicoldgica

seleccionan el subjuntivo en la subor-

dinada. Entre los verbos empleados

en la subordinada del encabezado del

pdnafo 1 tenemos: identificar, ensefrar, atender, desar-

rollar, precisar, invertir, ayudar, disponer...

En el caso de Cuando, con valor temporal, los estudi-

antes utilizaron mucho el verbo flexionado ser, tambl6n

dirigir, encargar, ocupar, ejercer...con predominio del

subjuntivo en la subordinada.

En No importa (lo) que los verbos frecuentes fueron:

tomar, tener con significado de obligaci6n tenga que+

infinitivo, costar, haber (haya +participio), estar... llevan

el subjuntivo en las subordinadas predicativas en fun-

ci6n de complemento directo que puede alternar con

el indicativo. "Los verbos que seleccionan el subjuntivo

en la subordinada tras negaci6n u otra modalizaci6n son

verbos de percepci6n fisica (tipo ver) o mental (tipo com'

probar), asi como algunos .ludicativos (tipo considerar)"

(Delbecquec y Lamiroy; 1999; 1996p.). Con el caso del

verbo importar, se puede clasilicar en el tipo de consid-

erar.

La selecci6n del tipo de verbo, por parte de los es-

tudiantes, les permiti6 construcciones gramaticalmente

aceptables con el subjuntivo del verbo. La subordinada

como oraci6n traspuesta seg0n Alarcos Llorach, de-

pende de la principal.

El subjuntivo es el modo obligado en oraciones subor-

dinadas completivas con verbos de significado volitivo:

desear, querer, aceptar, admitir, pretender, (Ridrueio;

1999; 3237 p.). La respuesta de los estudiantes a la so-

licitud de sugerencia con el uso del subjuntivo fue muy

positiva.

3b) Tipos de verbos en subiuntivo mis frecuente'

Grupo B.

%
Hrt
,4 t( Tobl

Plrt
t? tl

Par
f,t %variol

Pan.
t't 'il

12 13.48%2 2,35% 4 4,71965 5.88}( 1 1,18%Ssr

0,009t 5,62%I 1,'t8% 00 0,00% 4 4,711oPodar

4 419%2 2.35% 0 0,009{I 3,23% 1 3,23%hactr
2 2,25*0,00* 0 0,m!(2,35% 0Peiar 0 0,00%

2 2,25%0,00% 2,359i0,00% 0 0,00.t 0bn!r 0

2.25![0 0,00* 20 0,00% 0 0.00%Encerrr 2 2.35%

0 0.00% 2 2,259(0,009{ 0 0,00%etmer 2 2,35% 0

2,25!i2 2,31t* 20 0,00% 0 0,0096cumplir 0 0,009t

31.U*31II
CuadD 38.

De 49 tipos de verbos empleados en las mmposiciones

el 34.84 % correspondi6 a los verbos ser, poder, hacer,

pasar, tener... verbos fdciles mn un porcentaje muy simi-

lar al grupoA. Ser fue el verbo empleado m6s veces en

subjuntivo 1 3.48 %; poder mn 5.62 o/o y haw 4.49 o/0.

Treinta y siete trpos de verbos se emplearon una sola vez;

un solo tipo de verbo se empleo '12; dos tipos de verbos 4 y 6
veces respeclivamente y nueve tipos de verbos dos veces.

Las proposiciones subordinadas se construyeron

con verbos acusativos (del tipo hacer) que obligan al

uso del subjuntivo. Tambi6n las subordinadas del tipo

desiderativo o volitivo (del tipo querer) como necesitar,

requerir. .. que tambi6n llevan el verbo en modo subjun-

tivo.

La dependencia sint6ctica de las oraciones subordina-

das de la principal comprende, adem6s, un componente

sem6ntico que determina el modo de Ia subordinada y el

tipo de verbo a emplear.

El subjuntivo fue seleccionado mds frecuentemente

en la composici6n escrita del grupo A, cuando asi lo

sugiera el encabezado, por dos razones:

a) el cardcter de deseo, necesidad o posibilidad es-

taba expresado en el encabezado; y

b) la estructura oracional y la indicaci6n requerian una

completaci6n l69ica con un verbo cuyo significado termi-

nara la idea en ese sentido.

En el Grupo A, con encabezado de pdrrafo, es muy

parecido a un ejercicio de los que se realizan en el aula.

Ambos grupos emplearon con mucha frecuencia los ver-

bos f6ciles, como ser, tener, poder...

especlfico y que pueden referirse a muchas realidades,

Del total de tipos de verbos usados s6lo'18 tipos fueron

-{(D
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Ptmlo 1 P,,Ialo 2 P{rnto 3 Penai! 1 Total .t,

SurtrntYat 235 IJ 210 271 791 0,76
AdYsrbiah. 0 200 200 0,19
Adhtivat 0 7 6 37 0,03
Total.! 2fi 215 2fi 26 1028 1.00

Cuadro 44.

4a) Frecuencia de /as oraciones subordinadas.
GrupoA

En los p6rrafos con los encabeza-

dos necesita que..., No importa (lo)

que, quiero que...como oraci6n sub-

ordinante, las subordinadas en fun-
ciones propias del sustantivo alcanzaron el 72% del total
de construcciones compuestas de las composiciones de
los estudiantes.

Las subordinadas sustantivas, con los encabezados

del primer y segundo, como vimos antes, exigen el sub-
juntivo en la subordinada. En su mayoria, en funci6n de

complemento directo; solo 20 como complemento indi-
recto. Cinco veces usaron el subjuntivo en funci6n de
sujeto como por ejemplo Es necesario que cada profe-

sor.. Cometieron enores al ignorar el encabezado como

necesita que agilizar; necesita que resolver el problema;

necesita que hacer algo...
Con necesitar y querer, verbos de Ios encabezados del

p6rrafo 'l y 4 la subordinada sustanliva construida fue

un predicado en funcidn de complemento directo, pocos

casos de complemento indirecto. Querer expresa la vol-

untad y la intencionalidad del sujeto.

Las subordinadas adverbiales temporales compren-

den el 24 %, principalmente en el p6rrafo 2 por el enca-
bezado el nexo temporal Cuando. Este nexo admite la

alternancia del subjuntivo con el indicativo, pero en este
caso la selecci6n mayor fue del subjuntivo.

El subjuntivo es el modo verbal que les permiti6 a los
estudiantes expresarse, sin comprometerse con la enun-
ciaci6n porque no estaban en condiciones de hacerlo. La

situaci6n era supuesta sin mayores pretensiones.

Las construcciones subordinadas dependientes del

encabezado con el subjuntivo de verbo nos indican que

hubo comprensi6n, de parte de los estudiantes de lo so-

licitado (qu6 haria si dirigiera una instituci6n del Estado),
y respondieron de acuerdo a los valores desiderativos y

de posibilidad sugeridos.

4b) Frecuencia de las oraciones subordinadas.
GrupoB

El 87 % de las subordinadas de las

oraciones construidas por los estudi-

anles en sus composiciones, sin los

encabezados que sugerian el uso del

modo verbal subjuntivo, fueron subor-

Pltalo 1 Pamlo 2 Pdnafo 3 Rlnaro,l Tolal
Suttantivat 2A 19 21 18 78 0,87
Advorbial.! 6 3 2 11 0,12
AdletiYar 0 0 0 1 1 0,01

26 22 19 89 1.00

Cuadro 4B

dinadas sustantivas, en funci6n de sustantivo, casi todas
como complemento directo. El 12 o/o de las oraciones
subordinadas fueron adverbiales construidas con los
nexos a que, hasta que y cuando. La subordinada adje-
tiva, al igual que el grupo A, apenas con una construc-
ci6n gramatical.

Tenemos que la subordinada sustantiva con el subjun-
tivo del verbo les permiti6 a los estudiantes la expresi6n
desiderativa con verbos (del tipo realizativos y causati-
vos) cuyos significados encierran la intenci6n de influir
en la conducta de otras personas a travds de un proceso

intelectivo o psiquico. Tambi6n, cuando el verbo expresa
el car6cter de lo posible (no posible o no probable) de lo
dicho en la subordinada Borrego, Asencio y Prieto: 1986;

33p).

La funci6n del complemento directo con el subjuntivo
predomin6 al relacionar la idea de la secretaria o min-
isterio escogido y el conocimiento de la realidad sobre
la cual se pronunciaba: "La condici6n sem6ntica gen-

eral para que el objeto directo pueda tomar la forma de

un subordinada sustanliva es que el verbo exprese un
proceso cognitivo. Este proceso va de la inhospecci6n
a la interacci6n verbal entre sujeto y su entorno: de las
actitudes proposicionales (p ej. pensar) a los actos del

habla (p.ej.decir), pasando por los procesos desiderati-
vos (p.ej.querer) o preceptivos (p.ej.ver)" (Delbecque y

Lamiroy; 1999:'1996p).

El modo en las subordinadas adverbiales aparece
seleccionado de manera inequivoca por la mnjunci6n
o locuci6n conjuntiva (P6rez Saldanya, 1999; 3285-86)
Las subordinadas adverbiales temporales llevan subjun-
tivo cuando se refleren a acciones o situaciones futuras
o cuando menos posteriores a un momento del pasado
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que se toma como punto de referencia temporal (Bor-

rego. Asencio y Prieto; 1986; 138-39),

Las oraciones subordinadas predominantes en los ca-

sos de los encabezados y de no encabezados de p5r-

rafos son las subordinadas sustantivas, casi siempre

en funcion de complemento directo. El sustantivo como

parte esencial, que contiene el tema, surge con m6s fre-

cuencia en el proceso de construccion del discurso; por

esta razon es mayor la cantidad de subordinadas sus-

tantivas.

5a) Frecuencia del subjuntivo, pinafo 1. Grupo A

Ptnafo I Estudlantoe %

0 t6 0.08

I 120 0,63

2 36 0.t9
3 t{ 0,07

1 { 0,02

r00 t.00

Cuadro 54. Nda. En el grtfim bs n0merus mnesponden nimero
1 mprcsenta la ausencia de uso; 2 rapresenta la frecuencia de una

wz pw estudhnte; el3 dos tmoes por estudianfes; el 4 lres veces

por estudiantes. Esfa lectuna se manttene para ,os grificos de fre-

omncia de pdmfos del Grupo Ay B.

De 250 veces, total de veces que el subjuntivo fue

usado en el p6rrafo 1, el valor m6s frecuente fue una

vez, con 120 estudiantes que lo emplearon en sus com-

posiciones con el encabezado necesita que.... El valor

mds cercano, la frecuenciade2, desciende a una tercera

parte con 36 estudiantes. La ausencia de uso es de 16

estudiantes, estos son los casos en que los estudiantes

tacharon el que del encabezado e iniciaron otra oraci6n

diferente. La principal subordinante, el encabezado, ex-

igia un verbo flexionado en subjuntivo.

La presencia del encabezado del p6nafo garantizo el

uso del subjuntivo en una proporci6n significativa.

5b) Frecuencia del subjuntivo, pdnafo 1. Grupo B

Plmb I BUdluttf *
0 0,25
I t8 0,50

2 I 0,25

3 0 0,00

1 0 0,00

32 t.0G

Cuedm 58.

SIB'UI{IUO PARRAFO 
'

0,50

0,40

0,30

030

0,10

12 34
5

Del total 26 veces que fue utilizado el subjuntivo en el

primer pdrrafo, 18 lo usaron una vez; y 8 dos veces; 8

estudiantes no emplearon el subjuntivo en esta primer

p6rrafo. La ausencia de encabezado podrla ser la causa

de la baja frecuencia del subjuntivo.

6a) Frecuencia del subjuntivo pdrrafo 1. Grupo A

Cuadro 6A.

De un total de 190los estudiantes, el 63 % emplearon

el subjuntivo en este primer p6rrafo por lo menos una

vez; el 19 % lo usaron dos veces; el 7% tres veces y el

2o/o cuatro veces.

El p6rrafo inicial de un texto siempre representa un

reto al escritor y los resultados de uso del verbo subjun-

tivo en el p6rrafo 1, nos dicen que ambos grupos, en su

momento, lo eligieron como modo para expresar accio-

nes desiderativas y/o posibles. Tambien la eleccion del

modo subjuntivo en este p6rrafo 1, de alguna manera,

garantizo en el grupo A, que los estudiantes continuardn

emple6ndolo en los dem6s, para mantener la correspon-

dencia temporal.

En el grupo B, el subjuntivo fue elegido por los estudi-

antes, aunque con menos frecuencia.

6b) Frecuencia en elpdrrafo 1. Grupo B

El 56 % de los estudiantes empleo el subjuntivo por

lo menos una vez, el25 0/o no lo uso en este primer p6r-

rafo y el 250/olo uso dos veces. En este caso no habia

encabezado, por lo tanto la eleccion quedaba abierta a

cualquiera de las opciones verbales posible de tanta que

ofrece el sistema verbal espafrol. No hubo porcentajes

para m6s frecuencias de uso.

Los estudiantes no siempre expresan con el subjuntivo

de verbo acciones o situaciones probables o deseadas,
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3

0,60

0,50

0,a0

0,30

0,n

0,10

0,00

1 2 4 5

Cuadro 68.

7a) Frecuencia del subjuntivo en el pdrrafo 2.

Grupo A.

I
1e0 1,00

Cuadro 7A.

De215 veces que los estudiantes usaron el subjun-

tivo en el parrafo 1, 99 estudiantes lo usaron una vez.

La proporcion de ausencia de uso -significa que eligi-

eron otra forma verbal alcanza un valor mds alto que

las dem6s frecuencias. En este p6rrafo se empleo en el

encabezado el adverbio Cuando que puede ser seguido

de formas no flexionadas y verbos flexionados del indic-

ativo. La reduccion de uso con respecto al anterior es de

algo m6s del 10 %. 37 estudiantes utilizaron el subjun-

tivo dos veces y 10, tres veces. En este caso aumento a

5, el numero de veces de uso registrado.

7b) Frecuencia de uso pdrrafo 2. Grupo B

[rrfo 2 btudlrnhr I

I 1t t1

1 1t 0,5r )

2 1 0,1 )3

1

t2 t.00

Cuadro 78.

Deltotalde 22 veces de uso delsubjuntivo en el p6rrafo

2, 16 estudiantes lo usaron una sola vez; exactamente la

mitad de los que no emplearon el subjuntivo; dos veces

un estudiante; tres, un solo estudiantes tambi6n; y 4
veces, 4 estudiantes. Aument6 a 10 el n0mero de estudi-

antes que no seleccion6 el subjuntivo para decir lo que

haria si tuviera a cargo de la institucion de su eleccion.
Recordemos que no hubo encabezado. En este p6rrafo

se presentaron dos casos de si condicionalseguido de

subjuntivo en pret6rito imperfecto.

8a) Frecuencia del subjuntivo en el pirrafo 2.

Grupo A

Cuadro 8A.

El52% empleo el subjuntivo una vez, en la subordi-
nada para Cuando que abre la posibilidad de una accion
futura con respecto a un presente de deseo o posibilidad;

un poco menos de la mitad no lo utilizo y lo sustituyeron
por otras formas verbales. El 19 % uso el subjuntivo dos
veces; el 5 % tres veces; y apenas 2o/o 4 veces.

8b) Frecuencia de uso pdnafo 2. Grupo B

Cuadro 8B.

El 50 % de los estudiantes eligi6 usar el subjuntivo una

vez, en sus oraciones compuestas con verbo flexionado;

S.B'I.I{TTYOPARRAFO2

0.80

0,60

o,3o

0,s

o,1o

5

0,i0

0,60

0,,+0

0,to

030

0,10

0,00

1 2 3 a 5
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el 31 % prefiri6 otra forma verbal, es un porcentaje muy

alto. Solo el 3% lo uso dos veces y un 13 % de los estu-

diantes lo usaron 4 veces.

La frecuencia de uso de una sola vez sigue siendo la

mayor.

9a) Frecuencia de subjuntivo en el pdrrafo 3.

Grupo A

P{nab 3 &tudlantes %

0 t8 0.09

1 t01 0,53

2 17 0"25

3 t8 0,08

4 6 0.03

5 2 0,01

190 r.00

Cuadro 9A.

Del total de 277 veces usado el subjuntivo 101 lo usa-

ron una vez (al igual que en los dos p6rrafos anteriores,
la mayor concentracion de uso est6 en la frecuencia de

una vez). A la sugerencia de subordinaci6n con el en-
cabezado No importa (lo) que...que da las opciones,

adem6s de subjuntivo, el indicativo, el condicionalo po-

tencial o el infinitivo el subjuntivo fue seleccionado para

completar la principal. Aument6 la cantidad de estudi-
antes que usaron el subjuntivo de verbo y su frecuencia

se aumento a m6s de 5. El valor mayor respecto al valor

siguiente de 47 estudiantes que seccionaron el subjun-
tivo es menos del doble, le siguen 6 estudiantes y por

fltimo,2.
La presencia del encabezado contribuyo a que los

estudiantes usaran el subjuntivo.

9b) Frecuencia de uso pdrrafo 3. Grupo B

rtudhnhr I

t,34

1 1g ,59
, 2 06

0 00

Totrlsrnrnl 32 {.00

Cuadro 08,,

Del total 21 veces que los estudiantes usaron el sub-
juntivo, 19 lo eligieron una vez y 2 estudiantes, dos
veces. Once estudiantes no emplearon el subjuntivo de

verbo en este tercer p6rrafo.

Continuamos afirmando que la falta de elementos que

sugieren el uso del subjuntivo influyo a que fuera menos

frecuente el modo verbal subjuntivo, en este p6rrafo 3, al

igual que los anteriores p6rrafos.

10a) Frecuencia de subjuntivo pdrrafo 3. Grupo A

Cuadro 10A.

El 53 % opt6 por emplear el subjuntivo en la subordi-
nada y de nuevo se produce un aumento a 6 el n[mero
de veces que usaron los estudiantes el subjuntivo; es
m6s baja la frecuencia. La reduccion de uso es de una

proporcion por encima del20 o/0.

10b) Frecuencia de subjuntivo pdrrafo 3. Grupo B

Cuadro 108.

El 59 % empleo el subjuntivo una sola vez; apenas el

6 % dos veces. El34 Yo no lo uso, lo sustituyo por otras

formas verbales. No obstante el % de estudiantes que

usaron el subjuntivo es mayor del que no.

El encabezado sigue siendo la diferencia entre la fre-

cuencia de uso y no del subjuntivo de verbo en las com-
posiciones de los estudiantes de la muestra.

SIBJT'ITIVO PAFRAFO 3
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lla ) Frecuencia de subjuntivo pdnafo 4. Grupo A

[nrfo rf rtudlrnbr Yc

1t 0.08

1tH 0.5t
2 {t 0.21

3 It 0,08

1 0.02

I 0.02

I 0.0t
te0 1,00

Cuadro 11A,

En este caso elencabezado o elementos que sugieren

el uso modal fue... quiero que...con valor de deseo que

exige el subjuntivo de verbo, en la subordinada. Del total

de 286 veces que fue usado el subjuntivo, 104 estudi-

antes lo usaron una vez;45 dos veces, 16, tres veces.

Aument6 la frecuencia de uso a 8 veces registradas.

Los casos de ausencia de uso en este p6rrafo se

debieron a que ignoraron el encabezado... quiero +
que...tacharon y redactaron una oraci6n diferente, sin

relaci6n con la proposici6n del encabezado. El n0mero

de estudiantes (104) que uso el subjuntivo una vez, en

este pdrrafo, es ligeramente m6s alto que en los tres
p6rrafos anteriores.

Es posible que el aumento del n0mero de los estu-

diantes que emplearon el subjuntivo se deba al signifi-

cado del verbo querer el cual encierra la subjetividad del

hablante.

11b) Frecuencia de uso pdrrafo 4. Grupo B

{mlo I udhnhr
1l t1

1 tl r,34

t9
r,Q

13

I .00

Quadno 118,

Del total de 19 veces que se emple6 el subjuntivo en

este p6nafo, once estudiantes lo usaron una vez y 13 no

lo eligieron para construir sus oraciones; cuatro lo usaron

dos veces y cuatro lo usaron 4 veces. Adiferencia del gru-

po A en el que aumentaron las veces de uso en el pdrrafo

4, en el grupo B es m6s baja que los p6nafos 1,2y 3.

La respuesta de uso es significativa puesto que la hay

en m6s de la mitad de los estudiantes.

12a) Frecuencia de uso en el pirrafo 4.

Grupo A

sI.B'LilNVOPARRAFO4

0,00

0,50

0,,{o

0,30

0,10

0,00

12 34 %5g
7

Cuadro 12A.

El 55 % selecciono el subjuntivo, en este pdrrafo 4,

una vez para expresar su deseo respecto a la institucion

seleccionada.El24 % de los estudiantes lo selecciona-

ron dos veces; el 8 % 3 veces; el20/0,4 y 5 veces. El 8

% eligi6 otra forma verbal diferente del subjuntivo.

12b) Frecuencia de uso pdnafo 4. Grupo B

Cuadro 128

El34 Yo de los estudiantes us6 una vez el subjuntivo
de verbo en el p6rrafo 4; el 13 % dos veces, y el 13% lo

us6 4 veces. La suma de estos porcentajes nos indica

que la respuesta de selecci6n del subjuntivo todavfa es
positiva, aunque no tuviera el encabezado de pdnafo,

y a pesar de que el porcentaje de ausencia es muy el-
evado.

Los porcentajes de frecuencia en los p6rrafos con

encabezados para dar respuesta a la solicitud de ex-
poner de lo que haria en situacion supuesta de tomar

las decisiones respecto a una instituci6n p0blica, fueron

siempre por encima del 50 % en el caso de una vez. En

la segunda muestra, aunque no tenia encabezados, los

0,t16
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porcentajes promedian cercan del 50%.

El uso del subjuntivo en las composiciones de los es-

tudiantes, de ambos grupos, fue satisfactorio. Los es-

tudiantes emitieron sus juicios (no asertivos: posibilidad,

deseo) respecto a la solicitud de la Prueba Diagn6stica,

y en el 50 % de los casos para no comprometerse con lo

dicho emplearon el modo verbal subjuntivo. La intencion

de influir en los dem6s, desde un presente hacia una

perspectiva futura, queda expresada con el modo de la

subjetividad del sujeto. En la modalidad lingiiistica, los

juicios son plenamente significativos, no solo se refieren

al car6cter logico de la enunciaci6n respecto al enun-

ciado, sino que poseen adem6s la actitud psiquica que

adoptamos frente a ellos (los juicios). (Gili Gaya; p. 132;

1961).

13a) Total de uso de subiuntivo por estudiante.

Grupo A

Totrl dc uro Estudiantos %

I t 0.02

2 5 0.03

3 t0 0.08

I 17 0.25

5 u 0.23

I 28 0.ri
7 2t 0.r2

t0 0,05

I I 0,03

t0 2 0.01

1t 3 0.02

12 0,01

t3 t 0,01

t1 I 0,01

r00 'r.00

Cuadro 13A.

Este cuadro informa de un total de 190 estudiantes, tres

usaron una sola vez el subjuntivo en su composici6n; 47

estudiantes lo usaron cuatro veces; 44 estudiantes cin-

co veces; 28 seis veces. La frecuencia mayor fue de 14

veces con un solo estudiante. La frecuencia de una sola

vez se debe a que estos tres estudiantes tacharon el

encabezado y escribieron la oracion que se ajust6 mejor

a su estilo. Esta es una expresi6n de lo que provoca al

hablante al momento de escribir, la actitud del sujeto lo

lleva a elegir la modalidad de su preferencia.

13h) Total de uso de subiuntivo por estudiante.

Grupo B

Totrl do uro %

t I 0.12

2 I 0.33

3 3 0,09

I 6 0,19

5 2 0.00

6 2 0,00

7 t 0.03

I 0 0,00

I I 0.03

0 3 0.09

t2 1.00

Cuadro 138.

De un total de 32 estudiantes que se emplearon el

subjuntivo 4lo hicieron una sola vez y 10 los usaron dos

veces; 3 estudiantes tres veces y 6 lo usaron 4 veces'

Tres estudiantes no eligieron en ninguno de sus pAnafos

el subjuntivo de verbo. Las frecuencias de 7 y 9 veces

corresponden a las composiciones de dos estudiantes

respectivamente.

14a) Total de uso del subiuntivo por estudiante.

Grupo A

Cua6o 14A

El25 Yo de los estudiantes emplearon el subjuntivo

cuatro veces; el23 o/o lo empleo cinco veces y el 15 o/o

seis. El 12% utilizo el subjuntivo siete veces en su com-

posici6n. El2Yo lo utiliz6 una sola vez.

Si recordamos que al momento de aplicar la Prueba

Diagn6stica los estudiantes del Grupo A, desconocian

que el objetivo principal era conocer sobre usos especi-

ficos del subjuntivo. La sugerencia de uso estaba ex-

presada en los encabezados y de los cuatro encabeza-

dos s6lo dos obligaban al subjuntivo en la subordinada
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resultante. La cantidad estimada de proposiciones sub-

ordinadas fue de 780 veces (1901414) y el uso fue de 1 ,

028, frente a 2166 total de verbos flexionados en todas

las composiciones.

El uso de subjuntivo satisfizo nuestra expectativa
y nos permite afirmar que el mismo fue empleado por

los estudiantes en sus composiciones debido a los enca-

bezados de p6rrafos y el contexto.

14b) Total de uso del subjuntivo por estudiante.
Grupo B

TOTAL T'SO

0,30

0,05

29 1 53 7 tg to rr 12 ra ta

Cuadro 148.

El 33 % de los estudiantes usaron el subjuntivo dos

veces en su composicion. El 19 % lo utilizaron 4 veces;

el 12o/o de los estudiantes emplearon el subjuntivo solo

una vez. Cabe destaca que el 9 % de los estudiantes no

eligio el subjuntivo para dar respuesta a la solicitud de la

Prueba Diagnostica. Esto significa que no eligieron este

modo verbal para expresar sus ideas en torno a la posi-

bilidad de dirigir una institucion del Estado y prefirieron

otras formas verbales.

El total de formas del subjuntivo fue de 89 veces, fr-

ente a un total de verbos flexionados de 286 empleados

en todas las composiciones, nos dice que este modo no

fue escogido de forma significativa en las composiciones

de los estudiantes del Grupo B

Conclusiones

Los estudiantes de Redaccion Castellana y Tecnicas

de la Expresion Oral y Escrita que conformaron los gru-

pos A y B, seleccionaron el subjuntivo de verbo en sus

composiciones escritas. Aunque de forma reducida este

modo verbal les sirvio para expresar sus ideas ante una

eventual situacion de dirigir una instituci6n estatal. La

frecuencia de uso del subjuntivo fue ligeramente mayor

en presencia de elementos condicionantes o contextu-

ales del modo y muy baja en ausencia de 6stos.

La forma temporal del subjuntivo del verbo de prefer-

encia fue el presente, con valor de futuro o posterioridad,

tanto en el caso de encabezado de p6rrafo del grupo A
como en el caso del B, sin encabezado de p6rrafo. El

uso del pret6rito imperfecto del subjuntivo fue escaso. El

grupo B presento m6s casos de uso del pret6rito imper-

fecto que el grupo A. El preterito perfecto en el grupo A
fue empleado por los estudiantes con valor de futuro, en

una proporci6n muy baja.

El tipo de correlacion o correspondencia de formas

temporales que predomino fue del tipo cronologica: pre-

sente -presente. Esta correlacion se reconoce como del

tipo sint6ctica puesto que el tiempo presente de verbo

desiderativo en indicativo de la proposicion principal, ex-

ige un tiempo presente en la proposici6n subordinada.

Los estudiantes del Grupo A emplearon el subjuntivo

con m6s frecuencia que el grupo B, La situacion comu-
nicativa de la Prueba Diagnostica del Grupo A contenia

encabezados de p6rrafos o elementos que sugerian y/o

obligaban al empleo del modo subjuntivo.

El porcentaje de uso del modo subjuntivo de los estu-

diantes del Grupo A 47 .46 % , es solo ligeramente m6s

alto (0,62 %) respecto al porcentaje del modo indicativo

de 46,84 %. El Grupo B fue de 31.12Y0 frente a 48.61 Yo

del modo indicativo con una diferencia de 17 .49 o/o.

En las composiciones escritas predominaron las ora-

ciones subordinadas de tipo sustantivas, en funcion de

complemento directo; tanto en los casos de presencia

de encabezados de p6rrafo y de no encabezados. La

construcci6n sint6ctica de los complementos direc-

tos se produjo por el car6cter transitivo del verbo de la
proposici6n principal: necesitar, querer, tener que, te-

mer...

Las subordinadas adverbiales empleadas estuvieron

relacionadas, casi en todos los casos, a la presencia del

encabezado del nexo temporal cuando u otro nexo tem-
poral, final o concesivo. En el grupo B, las subordina-

das adverbiales representaron muy reducido n[mero. En

ambos grupos, las subordinadas del relativo o adjetivas

tuvieron escasa frecuencia,

Los verbos utilizados, en ambos grupos, en las

proposiciones subordinadas fueron verbos de uso fre-

cuente o verbos fdciles del tipo ser, poder, tener, tomar,
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estar, hacer y haber.

Asi mismo los verbos flexionados en la proposicion

subordinada o dependiente empleados en ambos grupos

fueron del tipo realizativos, causativos, desiderativos.

Recomendaciones

'1) lncluir en el programa de las asignaturas Redac-

ci6n Castellana y T6cnicas de la Expresi6n Oral y Es-

crita, temas que perfeccionen y meloren el discurso, en

cuanto a conshucci6n gramatical, especificamente en el

tema de las oraciones complejas subordinadas.

2) Programar cursos independientes concentrados

en la redaccion de oraciones simples y compuestas o

complejas, que se ofrezca a los estudiantes como una

opcidn para perfeccionar la redacci6n de textos discursi-

vos y argumentativos.

3) Realizar pr6cticas en el aula para desarrollar en los

estudiantes habilidades en la construcct6n de oraciones

simples.

4) Planificar la redaccion de composiciones en las que

se ejercite la gama variada de nexos con los que cuenta

el idioma espanol. Asimismo, incorporar lecturas y ejer-

cicios que enriquezcan el vocabulario de tipos verbos de

los estudiantes.

5) Realizar actividades conjuntas y de intercambio

entre los estudiantes que tiene el espanol como lengua

materna con extranjeros, con la finalidad de facilitar la

incorporaci6n de las formas del verbo que implican cier-

tas dificultades como es el caso sel subjuntivo. Asimismo

que se discutan y se superen en Ia pr6ctica a trav6s de

la comprensi6n y asimilacion de estos usos de la lengua

espaflola propios de la forma oral y de la escrita.

Bibliografia

Alarcos Llonad, Emilio (1980) "Sobre la estuctura del verbo en

esparrcl", en Estuditx de Gnam6tica Funcional del espanol,

Madrirj: Editorial Gtedos, (3ra. Edidon)

Alarms Uorach, Emilio (1999) Gnam6tica de la Langua Espa-

nola. Madrid: Editorial EEasa Calpe, SA 406p.

Alba, Orlando (2003). Conn hablanrcs lo dominicanos Un en-

foque socrolingilistrco. Santago: Edrhnal Coleccion Centena-

no Grupo Leon Jim6nez, 395 p.

Alcoba, Santiago (1 990). La flexon verbal. lgnacio Boque y Vio

leh Dennr$e (dins.). Gramitica Desniptiva de la Lengua E+
pafrola. Vol. 3. RealAcademia Espanda (Cdecclh Nebrip y

Bello) Madrid: Espasa & CalPe.

Alonso, AnBdo, Pedro Henriquez Urena. (194.1). Gnamdtitz

Castellana. 2,led. Buenos Aires: Editorial l-6da.1967.

232p.

Alonso, M (1986). Glosario de brminologia gramatical, unificada

pr el Ministerio de educaoon y Cencia. . IVadrid: Editorial

Magrsteno Espand de Educaci6n. 302p.

Alonso, tr,4artin. (1974). Gnamatica del espand Contempr6neo.

Madrirj: Editonal Guadanama, 575p.

Bello, Andr6s, (1951).GnamAtica de la lengua Casbllana pana

uso de los ameficanos. (Dedmo tercena edicith rcMsada y

ampliada pr D. Rufino J. Cuervo). M6xico: Editorial Nacio

nal.

Bello, Andr6s (195'1).Gnam6tica de la lengua Castellana pana

uso de bs americanos. (Prologo de Amado Alonso) Cana-

cas: Ediciones del Ministeno de Educaci6n. 544p.

Bonego, J., J.G. Asencio, E. Prieb (2003) El subjuntivo vabres

y usos. Madrid: Edibrial Sociedad General Espafrola de Libr-

eria. (1ra.edici6n 1986).270 P.

Cassany, Daniel, 1999. Consfuir la esditina. Papeles de Peda-

gogia. Barceiona: Paidos. 407P.

Casbfleda Jinr6nez, Juan, M6ndez Alvarez Carlos. 2001. Met

odologia G la lnvestigaci6n. M6xico: McGnawHill, 159p.

Colomer, Teresa, A. Camp 2000. Enseiar a leer, enseflar a

comprender. Celeste Madrid: Editorial Edicionedmec 237p.

Congreso Nacional de la Rep0blica Dominicana. 1997 Ley de

Educacitln No, 6G97. Santo Domingo.

Consep Nacional de Educaci5n Supenor CONES. (2000).

Leyes y Decretos. Presidencia de la Republtca. Publicaciones

CONES. Santo Domingo.

Consejo Naci:nalde Educaci6n Superior (CONES). 1996. Pre

sente y fufuro de las unilersidades dominitznas.

Delbecque, Nicole, Beafice Lamiroy. 1999. La subordinaclin

susbntiva: las subordinadas enunclativas en los compl*

menbs verbales. lgnacio Bosque y Vroleta Demonte (dirs.)

Gnamritica Descriptiva de la Lengua Espafioia. Vol. 2. Real

Academia Espanola (Cdeccion Nebrip y Bello) Madrid: Es
pasa & Calpe.

Diaz8adga Arceo, Frida, Hem6ndez, Gerardo. 2000. Esfat+

gias pana un aprendizale significatlo Una interprchcbn con-

studivish. ttlexico Edikrial McGraru -ilill 465p.

Fiallo, Antinoe y Algandrina Germ6,n. la formaciin de maesfos

y nuesFas en Repriblica Dominrcana (18441992) 1999.

Sarb Duningo: Edikfial lnstitub Teotologim de Sanb Do
mingo, INIEC. 218 p.

Garcia lrildina, Bardo, R. Nrinez y J. de lo Sanbs. 2000.

l\4orfosinhxis funcbnal dd espand. Sanb Domingo: Editrial

87

-{(D

9.
u,



Surco. 337 p.

Ganitio Medina, Joaquin, 1999, Los ados del habla. l-as oracio-

nes impenativas. lgnacio Boque y Videb Dernonte (dirs.).

Gnaffica Dessipliva de la Lengua Espanda. Vol. 3. Real

Academia Espanola (Coiecclin NeMja y Bello) Madrid: Es
pasa & Calpe.

Gonzalez Tapia, Cariisle. 1992. lVorfosinhxis de la lengua es
pafida. Un enfoque actual de la gramatica. Sanb Domingo:

Edibna Universrbria 212 p.

Gili Gaya, Samuel. Vox. 1961. Curso superior de sirrtaxis espa-

frola. Barcelona: Edibna Bibliograf S/A (Reimpresr6n 1985)

a7p.
Gili Gaya, Samuel. 1904. Vox Resumen pnaclrco de h gnamiitica

de h lagua espafida. Barcebna: Editorial BiUrograf. 109 p.

Hemdndez Alonso, C. 1984.Gnam6tica Funcional del espafrol.

Madrili: Editorial Gredos. P 5?,4.

Jintenez Sababr Max A 1999. M6s dabs sobre d esparol de
la Republica Dominicana Sanb Domingo: Edibrial UASD.

501p.

Lapesa, Rahel. 1959 Historia de h Lengua Espafida.4b edicion

conegida yaumenhda. l\4drili: Editorial Escalicer. 407p.

Hzao Canete Femando. (1981).Cunso de Lengua Espanola.

Madrid: Editorial Anaya 504p.

| 5zaro Caneter, Fernando. El Dardo de la Pahbra. 1996. Edib
rial Espasa Calpe. Maddd, 756p.

Linbn, Marigold. Manual simplificado de estilo. 1 978. Mexico: Edi-

brial Trillas Reimpresi6n 1 983.

It/anbca, A. 1981. Gram5tica del subjuntivo l\iladrid: Ediciores

C6tedna. 158P69s.

Moliner, Maria. 1994. Diccionario del uso del espa6ol. Tonro 2.

Madrij: Edibnal GredeS.A. 1,585p.

P6rez Rkja, Josd fubnio. 1 971 . Granntica de la Lengua Espa-

flola Madrh: EdibrialTechoo. SA 499p.

Percz Saldanya, Ivlanuel. 1999. E modo en las subordinadas

relatiras y adverbiale. lgnacb Bosque y Violeh Denronb
(dins.).Gnanntla Desdipli\a de la Lengua Esparola. Vol. 2.

RelAcademia Egaflola (Cdecci5n Nehila y Belb) tvladrii:

EEau &Calpe.

Plan Decenal de Educaciln. 1992. Sintesis dd Plan Decenal de

Educaci6n. SerieA Do(rlnlenb 5,

Plan Deenal de Educacih. '1992. El Phn Decenal en hs pr-
spedivas de sus dreas y consulhs. Cogreso Nacional de

Educacih. Serie A Docunenb 4.

Plan Deoenal de Educacih. 1992. Un pacb con la Patia y el

fufuro de h Educaclln Dominkana. Sede A Dooirnenb 1 .

Rljruejo, Emilio. 1999. El modo y h nndaliiad. El nndo en las

susbntim subodinadas. lgnacio Bosqrc y Vdeh Dentonb
(dins.). Gnanuti= Desaipliva de la Lerpua Espanola. Vd. 2.

RealAcademia Espafiola (Coleccirin Nebrija y Bello) Madnd:

Edibrial Espasa & Calpe.

Rqp, Guillermo y Alerendre Veiga. 1999. El tiempo lerbal. Los

tiemps simples. lgnacio Bosque y Moieta Demonb (dirs.).

Gnamdtica Descriptiva de la Lergua Espaflola. Vol. 2. Real

Academia Espanola (Cobcci6n Nebrila y Bello) Madrid: Editr
rial Espasa & Calpe.

Real Academia Espanda. Dkrionario de la lengua espafrola.

Tomol. Madnd:Edikxial EspasaCalpe. 1585p.

RealAcademia Esparnla. 1973, Esbozo de la gramdtica de la
lengua eEafiola. 1na. Madrirj: Edibrial Espau Calpe. 592
p.

Rodriguez N0nez, Pabio y Herasme, ttlanuel. , 2002. Elfufuro de
la economia dominicana y la dennnda de emdeo a nivd de la

educaciin superior. Secretaria de Esftdo de Educaci6n Supe
rior, Ciencia y Teonlogla (SEECYD. Santo Dorningo 380 p.

Roc+Pons, Jos6. 1978. El lenguaje. 3 na. Editonal Tede SA.
Barcelona.

Sesetaria de Esfido de Educacon Phn Estategico de Desar-

ollo de la Educacion Dominicana 200320'12. Tonro l. 2003.

Sanb Domingo 190 p.

Seqehria de Esbdo de Educaci6n, &llasArtes y Cultos (1994)

Plan Decenal de Educaci6n en acci6n. Fundanrenbs del

Cuniculo Tomo l. 1na. Ediciln. lnrpva 2000. Sanb Doningo
Sesebria de Estado de Educacion, Bellas Arbs y Culbs. Fun

damenbs delCuriorlum ll. 1ra. Edicion. lnnova 2000. Santo

Domingo, 1994.

Sesehria de Esbdo de Educacjrh, Bellas Artes y Cuhs. Plan

Decenal de Educacion en Accim. Nivel Medro. Modalidad

Geneal. 2da. lnnova 2000. Sanb Domingo, 1996.

Sesebria de Esbdo de Educadon Supenor, Cienoa y Teo
nologia, SEESCYI Ley 139{1 de Educaci6n Superior,

Crencia y Tecnologia. Sanb Domingo, 200'1.

Seco, Manuel. Gramd,tica Esenqaldel Espaffd 3ra. Edibrial Es
pasa Calpe SA Madrid, 1995.418 p.

Serafin, trilaria. 1987. Diti6dica de la escrifuna, paidm, Barc+
lona.

Tunnermann, Carhs 2000. Desaflos dd docer& universibrio

ante el siglo )C(1. Presljencia de la RepuUica. Cormll lrldo
nal de Educaci5n Supenor. CONES. Publiucjones CONES.

Sanb Doningo,

Univemiiad lberoamerirana, Lineamienbs sobre la Filosofia Ed-

ucatila de la Univesidad lberoamericana. Sanh Domingo.

UNESCO. La Edrcacih Superior en el s[b )Xl. Vsi6n yAc-
cron. Editorial UASD. Sarrb Domirgo, 1998.

Vnaldi, Martin. Curso de Redaccih. Teoria y PrEclica de la Corn
pmuon y del ESlo. 33a. Ed. Ihomom edibres Spain Pa-

naninfo SA lMadril, 2003.

88

.a
v,
d,F



Discursos

Discurso de toma de posesi6n de !a rectoria de UNIBE (Octubre 2006)

Por Dr. JulioAmado Castafios Guzmdn, Rector

lng. Abraham Hazoury, Presidente del Consejo Re-

gente de la Universidad lberoamericana; Distingui-

dos Miembros del Consejo Regente de la Universidad

lberoamericana; Dr. Gustavo Batista, Rector saliente de

la Unversidad lberoamericana; Distinguidos Vicerrecto-

res, Decanos, Directores y Miembros de la comunidad

acad6mica UNIBE; Distinguidos invitados especiales;

Amigos, Amigas y Familiares:

En esta ocasi6n en la que me presento a la cominidad

como nuevo Rector de la Unversidad lberoamericana y

en consonancia con la trascendencia del momento, qui-

ero, antes de nada, darle las gracias al Consejo Regente

de esta academia por la distinction que hace a mi per-

sona y a mifamilia, con esta importante designaci6n.

En el afio 1983, cuando la profesion me exigia como

requisito la realizaci6n de una pasantia m6dica, le solicit6

a mi padre, el doctor Julio C6sar Castafros Espaillat, me

diera una carta de presentacion dirigida al doctor Jorge

Abraham Hazoury Bahl6 con el prop6sito de ingresar al

lnstituto Nacional de la Diabetes (INDEN).

Recuerdo muy bien miexperiencia en el INDEN, donde

desde el principio me senti identificado y parte de los ac-

tores de ese momento, quienes organizaban e impulsa-

ban la joven y la nueva Universidad UNIBE.

Fue desde entonces, 23 afios atr6s, con mi accion vol-

untaria de orientar a j6venes estudiantes de medicina de

esta novel academia, cuando nacieron y establecieron

mis primeros vinculos con UNIBE.

Fue asi como tuve el privilegio de conocer e iniciar mis

entrafiables relaciones con Dr. Hazoury, fundador de esa

emblem6tica institucion de salud, el Hospital de la Dia-

bete, y quien, a honra de todos nosotros, fue el Rector

fundador de esta Universidad que hoy me concede la

misma investidura.

Distinguidos amigos y amigas, tengo el grandisimo

honor y el enorme privilegio de recibir en calidad de Rec-

tor, una Universidad que ha sido desde su fundacion, una

instituci6n innovadora, vanguardista y que ha construido

con su quehacer un fuerte liderazgo. Liderazgo que ha

sido possible gracias a queha contado siempre con un

magnifico y extraordinario equipo de hombres y mujeres

que con su trabajo, entusiasmo y dedicacion han hecho

posible lo que podemos exhibir hoy como una de las m6s

prestigiosas universidades de la Rep0blica Dominicana.

Ahora bien, los tiempos cambian y se nos pre-

sentan nuevos retos y desaflos. Los paradigmas de la
educacion han cambiado; los modelos pedagogicos y los

propios escenarios docents est6n siendo modificados.

Hoy, las circunstancias demandan de una profunda re-

forma en la educacion superior y asi lo advirtio reciente-

mente la Secretaria de Estado Superior.

El impacto de las tecnologias de la informaci6n, el cre-
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cimiento exponencial de los conocimientos y su r6pida
caducidad, la necesidad inminente de formar profesio-

nales dotados de competencias asi como las corrientes
de internacionalizaci6n de educaci6n, entre otros, son

elementos a tomar en cuenta a partir de ahora en la
planificaci6n de la educaci6n superior.

Ha emergido una nueva cultura educative y una forma
diferente en la gesti6n del conocimiento.

Como una reacci6n institucional a lo anterior, reci-

entemente y luego de consultas, talleres y ejercicios
colectivos y participativos de reflexi6n, esta Universi-
dad adoptd un nuevo enunciado de misi6n, vision y va-
lores institucionales, En ellos podemos reconocer hacia

d6nde vamos, lo cual le da a UNIBE un nuevo marco de
ldentidad mes que de un simple ejercicio filos6fico.

Como fruto de esa intensa actividad, UNIBE estab-
leci6 un plan de desarrollo a 10 aflos y el mismo estd
expresado y compilado en un documento institucional
denominado Plan Estrat6gico de UNIBE 2006-2015. Ese
portafolio est6 repleto de proyectos, objetivos, prop6si-

tos, planes y porque no, de suefros tambi6n.
Aprovecho este momento para hacer del conocimien-

to de todos ustedes que ese Plan ser6 la plataforma de

acci6n, por la cual transitaremos en los pr6ximos aflos.
Si somos capaces de lograr sus prop6sitos, habremos

entonces alcanzado los objetivos y como resultado
tendremos una institucidn m6s fortalecida y con ello
estaremos, de alguna forma aportando al desarrollo de
nueslro pais.

En relaci6n con esos proyectos, debemos resaltar
como su espina dorsal, el fortalecimiento de nuestra im-
agen institucional a trav6s de la excelencia acad6mica.

Es oportuno mencionar un tema de gran inler6s e in-

novador en esta nueva etapa de UNIBE: La implement-

aci6n y uso de las tecnologias de la informacidn como
henamientas al servicio, no solo de la gesti6n acad6mi-
ca administrativa, sino tambi6n, del proceso enseflanza

aprendizaje.

Aprovechando las plataformas tecnol6gicas nos
abriremos al espacio cibern6tico dando cabida a la Uni-
versidad Virtual y planificaremos su integraci6n en la
pr6xima e inminente reforma curricular.

Un punto luminoso sera fortalecer nuestra oferta
academica actual; daremos oportunidad a nuevas e in-

novaciones opciones principalmente en los niveles de
postgrados, maestrias y doctorados.

Ahora bien, una de las principales limitantes que en-
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frenta el sector de la educaci6n superior, lo es el rela-
cionado con su financiamiento. A pesar de esa realidad,
UNIBE ha sido un modelo de autogesti6n. Reconoci-
endo esta Fortaleza y vocaci6n, la aprovechamos para

innovar en la incursion de nuevos proyectos educativos
generadores de bienes y servicios que garanticen re-

cursos frescos adicionales con el objetivo de ampliar y
financiar actividades de extension, investigaci6n y pub-

licaci6n.

A prop6sito de esta nueva vision, promoveremos el

desarrollo de la creatividad estudiantil, iniciando pro-
gramas de acompaframiento y consejeria a los estudi-
antes de las diversas facultades; estos recibi16n nuesho
apoyo en iniciativas innovadoras que contribuyan con el

desarrollo y a la cominidad.

Todo graduado de UNIBE, al momento de su egreso,
y asi lo estamos considerando, llevar6 consigo una

carpeta en la cual estar6 su proyecto professional, su

factibilidad, la identificaci6n de sus Fuentes de financia-
miento que le garanticen su inserci6n al medio produc-

tivo.

Otro elemento fundamental, y no menos relevante, es
la presencia de la Universidad en la comunidad. UNIBE
debe continuar participando y de forma m6s active en

los espacios de discusi6n, an6lisis, formulaci6n y plan-

teamiento de soluciones a problemas diversos y emer-
gentes en nuestra poblaci6n.

Temas como los derechos humanos, la salud, la edu-
caci6n, la justicia, la economia, las comunicaciones,
el libre comercio, la desigualdad social, enhe otros,
segui16n siendo motivos de debate acaddmico.

El arte y la cultura, el medio, la internacionallzaci6n,
asi como la investigaci6n cientifica y social son 6reas de
gran inter6s y asi se encuentran plasmados en el nuevo
plan estrat6gico. De igual forma serdn ejes fundamen-
tales a fortalecer en los pr6ximos afros.

La solidaridad y la ayuda comunitaria, encontrar6n
en UNIBE una respuesta institucional de acuerdo a
nuestras posibilidades.

Podremos mostrar ejemplos de ese ejercicio como
aconteci6 recientemente, atendiendo a un Ilamdo civico,
UNIBE se uni6 junto a otras instituciones a la campafra
de balas p6rdidas a trav6s de los medios de comuni-
caci6n.

Otro ejemplo a0n m6s reciente fue: sus importantes
aportes junto al Hospital General de la Salud presente
problemdtica sanitaria del dengue en personas desam-
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paradas y sin cobertura m6dica.

Esto lo consideramos como un aut6ntico tributo al

compromiso institucional con la cominidad. Vocacion

que siempre ha mostrado esta Universidad desde su

fundacion.

UNIBE y su hermoso campus universitario, deber6n

seguir siendo un espacio apropiado y agradable para la

gesti6n del conocimiento. Su infraestructura correr6 la

suerte de los tiempos modernos y seguir6 siendo lugar

de encuentro en los dicentes y los docentes, la cultura y

la sociedad; el medioambiente y las ciencias; el talento

y la propia creatividad.

Esta Universidad, representada por todos los que

formamos parte de ella, continuar6 inexorablemente

jugando papeles importantes, interesantes y c6nsonos

con su compromise que le corresponde como institucio

de educacion superior.

Distinguidos amigos y amigas, estamos asistiendo en

la noche de hoy a una actividad de relevo institucional,

en la cual, y frente a todos ustedes y en presencia de

mi familia como testigos, juramos nuestro compromise

para que UNIBE su proceso de desarrollo y su afina-

miento institucional.

A mi querido y entranable amigo el Dr. Gustavo Ba'

tista, Rector que nos transfiere esta hermosa y distin-

guida mission, quiero felicitarle por su gesti6n y entrega

a esta Universidad. Su integridad, su tolerancia y su re-

sponsabilidad asi como su amor a esta academia han

marcado un hito y deja en ella una huella generacional,

Gracias, Doctor Batista por permitirme ser uno de sus

amigos y poder contra con su apoyo incondicional.

Honorable Presidente del Consejo Regente, lng. Abra-

ham Hazoury, le reitero las gracias por su confianza y

acepto el reto que deposita en mi persona y con todos

los desafios que conlleva la posici6n. Lo hago con hu-

mildad y entusiasmo, con la fe puesta en Dios y con la

firme intencion de poner todos mis esfuezos en hacer

un papel digno y con decoro.

A todos los miembros de esta comunidad acad6mica,

vicerrectores, decanos y directores, profesores, per-

sonal administrativo y de apoyo les pido comprension

y su cooperaci6n a mi persona. Estoy seguro que con

el concurso y la Buena voluntad de ustedes podremos

hacer que UNIBE se eleve un peldafio m6s.

Todos me conocen, y algunos desde hace m6s de tres

lustros. Les exhorto a que continuemos firmes y decidi-

dos, unidos y sin temores de ning0n g6nero,

Somo un solo y unison equipo con un fin: Nuestra Uni-

versidad lberoamericana (UNIBE).

Muchas gracias a todos

91

(f
6
C'
C
U'o
(n



Discurso de Graduaci6n Extraordinaria (Noviembre 2006)

Por Dr. JulioAmado Castanos Guzmdn, Reclor

Distinguidos Graduandos y Graduandas,

En el 1982, hace unos 25 aflos, en un momento enton-
ces dificil para la educaci6n superior del pais, abri6 sus
puertas la Universidad lberoamericana.

Por lo tanto, nos encontramos junto a ustedes celeb-
rando en esta ocasi6n, el 25 aniversario de UNIBE.

Su fundador y primer Rector, el Dr. Jorge Abraham

Hazoury 8., m6dico de profesi6n, hombre de temple y

visi6n extraordinaria, fue capaz de idealizar y organizar

esta universidad. Con su esfuezo y la participaci6n de

muchos m6s, logr6 en ella sembrar su estirpe la cual,

cinco lustros despu6s, nos honra y engrandece.

UNIBE prestigia el sistema educativo nacional y ha

sido incubadora y formadora de lideres y exitosos profe-

sionales nacionales y de otras naciones.

En esta oportunidad, graduandos y graduandas ust
edes y con mucha calidad y orgullo representan nuestra

cosecha 25 Aniversario.

Estamos en el dia de hoy retornando a sus familias y

a la sociedad este colectivo de hombres y mujeres que

en su momento, en plena adolescencia ingresaron a

nueshas aulas, las cuales fueron testigos del proceso de

maduraci6n y formaci6n de cada uno de ellos.

Celebramos junto a sus seres queridos y todos ust-

edes la culminaci6n de un periodo memorable, duro y

dificil el cual da paso a un nuevo punto de partida.

En nombre de esta casa de estudios quisiera resaltar
nuestro m6s sincero agradecimiento por haber confiado
su formaci6n a la Universidad lberoamericana.

Ahora bien, quisiera compartir con todos ustedes, la
satisfacci6n y j0bilo que celebra la familia UNIBE al llegar
a su primer cuarto de siglo. Lo hace posicionada como
uno de los centros de educaci6n superior m6s determi-
nantes y de calidad en la Reptblica Dominicana.

UNIBE, se ha caracterizado, por su capacidad para

adoptar y adaptarse a una Misi6n y Visidn que Ie per-

mitan avanzar hacia la b0squeda de la excelencia edu-
cativa.

Se encuentra en la actualidad desaflada y estimulada
para continuar con sus aportes y seguir siendo un instru-
mento de desarrollo.

Esto ha sido posible gracias a su agilidad para embar-
carse en proyectos innovadores amrde con los nuevos
tiempos.

Sin embargo es necesario reflexionar sobre la realidad
de nuestro sistema educativo, el cual permanece en-
frentado a la necesidad de grandes reformas que fueron
expresadas por diferentes sectores de la vida nacional y
recogidas durante la reciente celebraci6n del Foro Presi-
dencial por la Excelencia de la Educaci6n.

Evidentemente, la educaci6n dominicana padece de
grandes debilidades.

92

U'oa
:f()
.9o



Pertinencia, accesibilidad, insuficiente financiamiento

estatal, desvinculaci6n mn los sectores productivos,

entre otros, han sido identificados mmo puntos claves

para la critic€ y la refexidn del sistema.

A pesar de los esfueftos realizados por las adminis-

traciones recientes, resulta preocupante y lamentable

la bitAmra de nuestro sistema educativo de las Ultimas

d6cadas.

La inversi6n econ6mica realizada porelestado domin-

icano ha sido tradicionalmente timida y deficiente.Asise

evidencia claramente en el presupuesto nacional de los

Ultimos 20 anos.

Adem6s, no es suficiente el esfuezo que se hace

desde las instituciones de educaci6n supeior al diseio
de planes de estudios con perfiles conducentes a la for-

maci6n de profesionales competentes.

Defnitivamente hace falta algo mas.

A nuestro entender, elelemento m6s crucialy determi-

nante del modelo educativo dominicano es lo concemi-

ente a la calidad de la educacidn.

En una ocasi6n escuche a un mnsultor internacional

intentar definir lo que era la calidad. En su intento ex-
pres6 que la calidad no tenia una definici6n concreta,

pero que era algo que cuando se logra establecer gen-

era cierta satisfacci6n y hasta alcanza excitar los senti-

dos humanos.

Decia, que la calidad se percibe y que almismotiempo

emite un sonido armdnico solo audible a quien lo recon-

oce. Resaltaba que era tangible pero no mesurable,

aunque sipalpable.

La calidad educativa nos mnduce alobjetivo. Es efec-

tiva para alcanzar y lograr los mejores desemp€ios.

Tributa a estendares preestablecidos. Nos acerca a

la perfeccidn y su mexima expresi6n es la excelencia.

Adem6s es efectiva y resolutiva. Finalmente es tambion

gEtjficante y eleva el espiritu humano.

La calidad en asuntos de educaci6n mnjuga la perti-

nencia, la estrategia, el esfuezo, Ia capacitaci6n, la in-

versi6n, y su resultante es el 6xito inexorable.

Esto 0ltimo intencidn universal y aspirac.i6n legitima de

todos nosotros.

Pero, .,qu6 esta pasando en la RD en los fltimos tiem-

pos mn la calidad de la educacidn? Defnitivamente, la

faltadecalidad es un indicador y sello cardinalde nuestro

suMesaIIollo.
Laausenciadela calidad en nuestropaisse ha conveF

tido en un problema sist6mico. Esta ausente en nuestro

diario vivir. Eldeterioro progresivo de nuestra calidad de

vida ha sido su resultante.

La inseguddad ciudadana, el desempleo, el crecjmien-

to de la pobreza, la mnupcidn, la falta de un sistema

el6ctrim sostenible, eldesastre en el sector de la salud,

la poca efectividad delsistema educativo,la violencia in-

trafamiliar, eldesinter6s por las artes y la cultula, el em-

barazo en adolescentes, la ineficiencia en los poderes

del estado , un sistema vial cadtico y enmaraiado, en

fin una lista interminable que mas que indicadores de

una sociedad fallida, son materias pendientes que han

creado grandes brechas y desigualdades.

La respuesta apropiada a este panorama y su futuro

de meioria enmntrarian soluci6n en la ejecuci6n de un

plan de educaci6n que mejore la calidad a todos los

niveles del sistema.

Pero nos hemos dejado obnubilary distraer por los as-

pectos pu€mente cuantitativosen respuesta al consenso

de que la aspiraci6n e interes esta centrado solamenle

en que todo el mundo tenga acceso a la educaci6n eclip-

sendose entonces los elementos mas importantes que

tributan mn un sistema de calidad.

Estamos sacrificando la calidad y solamente nos preo-

cupa la universalidad.

Reconocemos que el acceso y el derecho a la edu-

caci6n son indiscutibles, y debe ser una meta de todas

las naciones del mundo.

Ahora bien, la calidad requiere de esfueeos supen-

ores y de una mayor inversi6n de recursos para garanti'

zar que la educaci6n sea un agente de desarrollo.

Esta debe partir de una intenci6n que se materializa

en ejecutorias sustentadas en estendares que le sirven

de molde y muro de contenci6n para que sea posible

alcanzal'a-

Si no hay calidad en la educaci6n, sera muy dificil for
mar profesionales c€talizadores y realmente efectivos

del proceso de desanollo. Necesitamos urgentemente

una nueva generaci6n de hombres y mujeres con heF

Emientas efectivas, motivados y comprometidos.

Necesitamos el ingreso a las universidades de bachil
leres conscientes y formados bajo una esfera que estim-

ule al cambio.'

Hace falta matelia prima que sea critica y hambrienta

de crecimiento. Oue se muestre inconforme y desaliada

por la ineficiencia y la mediocridad. Hay que provocar

la creatividad y la innovaci6n educativa para incubar y

estimular el ingenio humano.
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Nos encontramos inmersos en una nueva era de la
informaci6n. Vivimos supuestamente en la sociedad

del conocimiento. Esto riltimo activo importante y valor

agregado en la cadena de generaci6n de nuevos trayec-

tos que mnducen a mejores resultados para el desem-
peffo del desarrollo humano.

Otro factor muy preocupante y lamentable, es lo rela-

cionado con la tarea docente la cual ha enkado en un

espacio muerto y obsoleto. Est6 atrapada y de alguna

forma hasta de brazos caidos. Es en muchos casos dec-

adente y resistente cuando se le presenta la posibilidad

de superaci6n. No transfiere valores ni remnoce el mo-

mento hist6rico que vive la humanidad.

No alcanza discemir la grandiosa oportunidad que se

le ha conferido de tallar el futuro en inquietos y aviesos
j6venes que desean el relevo.

Hace falta que las instituciones educativas de nuestros
paises en via de desanollo, entendamos nuestro rol. El

cual no debe ser otro que la formaci6n de nuevos lideres

dotados de actitudes distintas que le permitan enftentar
y cambiar nuestra suerte como naci6n pobre.

Basta ya de seguir alumbrando profesionales en se-

rie y adem6s mucho de ellos est6riles que no aportan ni

asumen el espiritu del palad[n que suefra y desea desde

sus convicciones cambiar la sociedad.

aDe qu6 sirve una universidad si sus egresados no

son capaces de responder crlticamente a las demandas

nacionales y lanzarse al ruedo aporlando soluciones y

respuestas enfocadas a mejorar nuestra comunidad?

Estimados amigos y amigas:

A0n estamos a tiempo de reconstruir y aspirar a un

mejor pais. No tendremos disponibilidad de capitales su-

ficientes, pero si hay grandes oportunidades y deseos

de crearlos. Talvez tampoco hay una ruta trazada, pero

si hay caminos para escoger.

Esto que suena a discurso del momento, es realmente

un lamento desconsolado frente a un grupo de noveles

profesionales que saldr6n maflana de sus hogares a en-

frentarse a la jungla.

Es una advertencia que pretende seflalarles y enun-

ciarles, cual es el contexto y el escenario que les espera

antes de que nos abandonen al concluir esta ceremo-

nia.

Distinguidos graduandos y graduandas estdn ustedes

en un momento de sus vidas donde tendren que asumir

en calidad de profesionales posiciones y caminos que

podr6n conducirles a algunos de ustedes al 6xito in-

mediato. Tal vez otros tendrdn que vencer obstdculos y

asumir riesgos antes de coronar con 6xito sus proyectos

profesionales.

Recuerden y les advierto que el 6xito se mide de mu-

chas formas y casi siempre obnubila y embriaga a quien

lo alcanza. Su permanencia depende de la fortaleza

interior, de lo contrario arraska y destruye despiadada-

mente.

Coronen sus logros con el manto de la humildad y

disfrutaran de ellos por siempre, de lo contrario ser6n

efimeros y se revedire sobre ustedes.

Si no lo saben, han venido al mundo con un gran aliado

de su parte. A pesar de que muchos no lo aceptan o no

se dan cuenta, creo que el mejor consejo que puedo dar-

les es recordarles que hay alguien que los observa y los

acompaffa.

Solo basta con que lo descubran, si no es que ya lo
han hecho. Les invito a que aprovechen esa oportunidad
y 6l serd su melor aliado. Les garantizo que se abrir6n las
puertas que invitan a la oportunidad para servir y llenar

su vida de sentido.

Finalmente, el ejercicio pmfesional en la RD demanda

de la capacitaci6n y del empeflo tesonero el cual revesti-

do de principios 6ticos, la creatividad y el emprendimien-

to garantizan buenos resultados.

Asuman conscientemente vuestra responsabilidad y

aceplen el reto.

Ustedes son la respuesta a los grandes desaflos de

nuestra sociedad.

Necesitamos de nuevos gladiadores que empunen la
espada de la raz6n y la verdad y se lancen a €pa y

espada con entusiasmo a vencer el subdesarrollo y la
ignorancia.

Ustedes son nuestra esperanza y dueflos del futuro de

esta naci6n. Sigan adelante y no se detengan. El pals

cuenta mn ustedes.

Antes de concluir este solemne acto, el cual repre
senta el corte del cord6n umbilical y da paso a un nuevo

ente social encarnado en cada uno de ustedes, quisiera

recordarles que esta es su alma mater, no la olviden y

siempre estar6 a su dispsici6n y mmo buena madre les

acoger6 cuantas veces la necesiten.

Que Dios siempre les acompafle a todos.

Felicidades.
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Ensayos

Anilisis de la novela "La Tregua"de Mario Benedetti
Ensayo ganador en el 2do. Certamen Literario para docentes 2006

Por Gamal Michel6n Stefan, Profesor de la Escuela deArquitectura de UNIBE

lntroducci6n

"Cantamos porque llueve sobre e/surco

Ysomos militantes de la vida

Y porque no podemos niqueremos

Dejar que la cancion se haga ceniza".

Mario Benedetti

Es evidente en la obra de Benedetti, que antes de ser

atrapado por el universo casi infinito del arte de com-

poner palabras, pas6 por un aprendizaje que lo familiar-

izaron con el hombre com0n y corriente, fue vendedor,

taq u ig rafo, trad uctor, contador, fu ncionario ptl bl ico, peri-

odista, entre otras cosas.

De esas vivencias pudo haber sido engendrado el

h6roe de la novela "La tregua", Martin Santom6, un per-

sonaje capturado en el laberinto ceremonial de la rutina

diaria, que nos enreda en trivialidades que tejen nuestro

mundo de significados existenciales.

Un silencio espacio de tiempo en la vida de un hom-

bre com[n, se transforma en el pretexto idoneo para

entregarnos, Mario Benedetti, una excelente obra de la

literatura latinoamericana.

El an6lisis de esta novela nos ha llevado de hallazgo

en hallazgo, hasta descubrir que el verdadero h6roe no

es el personaje que suele ser magnificado por la historia,

el de las grandes hazafras, que mitifican en ocasiones

los historiadores para convertir en drama la vida de un

ser humano que habita como nosotros esta esfera tem-

poral de tiempo y espacio.

Nuestro protagonista es un sencillo funcionario p0bli-

co, pero a medida que escarbamos entendemos la gran

paradoja de que toda vida humana es compleja y llena

de simplezas a la vez.

Estudiar "la tregua" es penetrar en un mundo de lec-

turas diversas, donde los episodios vividos, narrados e

interpretados por el personaje central se nos parece, en

ocasiones, a eso que llamamos nuestra vida.

Por eso este diario de Martin Santom6, de alguna

forma, tiene que ver con nosotros, solo nos resta, para

un estudio acertado de la novela, establecer una alianza

emocional que nos permita comprender el drama hu-

mano y social que envuelve ese espacio de tiempo en la

vida de un hombre, que se constituye sencillamente en

la maravillosa concesion de una tregua.

Acerca del autor

Conocer un autor, demanda de forma inevitable, am-

bientarnos en su propia historia, contexto 6ste que se
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traduce en vivencias que en el devenir de los aflos van

conformando su mundo de recuerdos y se refleja nec-

esariamente en su obra literaria, en referencia al campo

de las artes pl6sticas nos dice Kandinsky 'toda obra de

arte es hija de su tiempo y madre de nuestros sentimien-

tos: relaciona este maestro de la composici6n pict6rica,

el producto del arlista con su enlorno y con lo que se

engendra dentro de su pequeno cosmos.

Mario Benedetti, naci6 en 1920 en Uruguay, el m6s

pequeno, geogrdficamente hablando, de los paises su-

damericanos y dentro de este territorio en un modesto
poblado llamado Paso de los toros.

A los cuatro aflos de edad, su familia, afectada por una

condicion emn6mica cercana a la indigencia, se kaslada
a la capital de Montevideo. Ciudad 6sta que se convierte

en una especie de escenario en el que se desanolla
casi toda su literatura; en La Tregua se relatan acontec-

imientos que nos muestran las caracteristicas de la vida

montevideana, el tipo de gente que la habita y hasta sus

expresiones peculiares.

El personaje central de La Tregua, Martin Santom6,

asi como los personajes de Poemas de la oficina, hacen

oficios que coinciden mn su kabajo de empleado pt-
bllco. Cabe destacar que fue traductor y periodista, rela-

cion6ndose con el universo de palabras que luego afec-

taria una obra literaria tan versdtil, abarcando g6neros

diversos, como la novela, el cuento, la poesia, el ensayo
y el teatro.

En cuanto a la novela, su primera publicaci6n aparece

en 1953 y se titula'Qui6n de nosotros", en la que se de-

sarrolla un tri6ngulo amoroso entorno de La tregua, en

la ciudad de Montevideo.

Su literatura se preocupa por el ser humano com0n,

abandona ese barroquismo o lirismo vacio para irse a
personajes afectados por el tedio de la cotidianidad, un

ejemplo id6neo lo encontramos en la excelente obra Po-

emas de la oficina, el mismo titulo de la obra lo sugiere

de forma obvia.

En '1959 dos hechos son destacados por el autor que

lo convierlen en afro transcendental; el primero lo consti-

tuye el triunfo de la Revoluci6n Cubana, que hizo a los in-

telectuales latinoamericanos enfrentarse con sus propias

realidades sin tener necesariamente que imporlarlas a

Europa, a la vez polariz6 dos focos antag6nicos, el impe-

rialismo norteamericano y las luchas de reinvindicaci6n

de los paises de Hispanoam6rica; y el segundo, es su

viaje a Estados Unidos de Norteam6rica, que seg0n El,

Estructuraci6n de la Novela

Veremos que el sentido del tiempo es esencial en La
lregua y esto es necesariamente asi porque se hata de

un diario, donde el personaje principal va cronol6gica-

mente inventando la novela de su propia vida.

Su vida se dibuja y se desdibuja en lo que el autor del

diario decide regishar cada dia, esto da un significado

emotivo y selectivo a la historia de Martin Santom6.

Al tratarse de un diario, esta novela se configura en

fragmentos que representan un dia en la existencia del

protagonista, ese dia es vivido primero, pero luego se

edita discriminando sucesos y reflexiones para confor-

mar lo que el escritor considera apropiado y oportuno en
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su breve estadia en ese pais le mnfirm6 su anti- impe-

rialismo.

1960 es el aflo de La lregua, novela en que Martin

Santom6 encarna un drama social y humano, en el cual,

nuestro h6roe no es un mega-individuo de proezas ex-

cepcionales, sino un hombre com[n, afectado por la ru-

tina diaria, que trata de sobrevivir a una especie de vacio

existencial que le concede la inercia rutinaria de su vida.

Es tambien el aflo de H pais de la cola de paja, ensayo

de denuncia de ese flagelo de la corrupcion adminiska-
tiva que golpea nuestros paises y que parece brotar de la

indignaci6n sincera del escritor, ademas de mostrar una

especie de desidia colectiva en el Uruguay.

La d6cada de los afios sesenla resulta muy pr6diga en

la vida de Benedetti, publica en estos afros Graclas por e/

fuego, obra que fue seleccionada finalista en el concurso

Seix Banal, de Barcelona; en 1963 recibe el premio mu-

nicipal con el ensayo Literatura uruguaya siglo XX; en

1966 viaja a Cuba para ser jurado en el concurso Casa

de las Am6ricas en el rengl6n 'novela", y en el '1967 en

el "cuento", para un aflo mes tarde ser miembro del Con-

sejo de Direcci6n y Director del Centro de lnvestigaci6n

en dicha instituci6n.

En 1969, viaja a Argel como invitado al Primer Festival

Cultural Panafricano, donde se retne con pollticos e in-

telectuales africanos, para luego publicar "Africa 69" .

Definitivamente estamos ante una vida fecunda con

un legado abundante que nos entregan en Mario Bene-

detti un escritor completo, s6lo nos resta a nosotros ser
participes de los universos interiores de este compositor

de la palabra y tratar de descifrar los c6digos de su ex-
quisita producci6n literaria.

oo
(g
tt

tIl



la reconshucci6n de una nueva realidad.

El espacio de tiempo que ocupa la novela es una tregua
en la vida de un hombre, un periodo que dura algo mas

de un aflo, desde el 11 de febrero de un ano cualquiera
(que en este caso es el 1957) al 28 de febrero del pr6ximo

ano, de ese tiempo, el diario registra 178 dias, 178 inter-
valos de un afro, que a la vez son parte de un dia vivido, y

en cierto sentido, filtrado a trav6s del prisma emotivo del

artifice, qui6n es el que vive los episodios y el que decide
inventarse a si mismo como personaje y escribir lo que

6l considera que es importante para dejarlo plasmado e

impregando de su pesimista visi6n existencial.

Al hablar entonces de la configuraci6n y estructura de
la novela, estamos compelidos a ver una obra fragmen-
tada, que lleva una secuencia cronol6gica, pero no nec-
esariamente en la concatenaci6n de vivencias, aunque
nos lleve de la mano a sucesos trascendentales, como la

muerte de Laura, pero s6lo son muchos momentos vivi-
dos, aunque esos momentos respondan a una trama.

La Tregua, "una tregua". Contenido de la obra

Como habiamos analizado en la estructura de la obra,
en todo diario el elemento cronol6gico es esencial, como
si la vida fuese un rompecabezas de momentos vividos
que vamos entretejiendo y registrando en el tiempo.

Podriamos decir que en esta novela el tiempo es car-
dinal, Martin Santom6 (personaje central) estd a la ex-
pectativa de una jubilaci6n que se acerca cada dia, y que

llegar6 sin duda, a diferencia de la pensi6n que esperaba
sin esperanza aquel Coronel de Garcia Mdrquez que no

tenia qui6n le escribiese, pero en ese compSs de espera
se Ie concede una tregua que se ubica en medio de dos
periodos de profundo vacio existencial.

El amor de Laura Avellaneda es una tregua, un oasis
entre dos desiertos, una raz6n para afenarse a la vida,
un antldoto al tedio de una historia que subsiste en su
propia inercia.

La novela comienza destacando claramente el valor de

lo temporal y la anticipacidn de un futuro que se avecina:
"solo ne falfan seis meses y veintiocho dias para estar
en condiciones de jubilarne. Debe hacer por lo menos
cinco anos que llevo este c6mputo diaio de mi saldo de
trabajo' .

Y asi termina: "se acab6 la oficina. Desde manana y
hasta el dia de mi nuefte, eltiempo estard a mis 6rdenes.
Despuds de tanta espera, esto es e/ ocio. l,QuO hare con

6t?.

Vemos que el tiempo, es un elemento clave en la obra

de principio a fin.

El amor se convierte en un espacio efimero en la ex-

istencia del protagonista, una r6faga de ilusi6n que es

breve en el tiempo, haci6ndonos recordar a Neruda en

el poema veinte cuando declara "Es tan cofto el amor y
tan largo el olvido". Asi de fugaz es el amor enconhado,

o ese instante (nico que nos envolvi6 alguna vez en una

magia, tan especial, que es esta misma magia la que nos

hace saber que jam6s la volveremos a encontrar, s6lo

nos queda, como un destello de misericordia, el aluci-
nante y caprichoso mundo de los recuerdos.

" ... Estaba junto a laventana, mirandollover.

Me acerqu6, yo tanbi1n nk1 como llovia, no

dijimos nada por un rato. De pronto tuve con-
ciencia de que ese nomento, de que esa re-
banada de cotidianidad, era el grado mdximo

de bienestar, era la dicha. Nunca habia sido

tan plenamente feliz cono en ese momento,
pero tenia la hiilenfe sensacidn de que nunca

mds volveria a serlo, por /o menos en ese
grado, con esa intensr'dad. La cumbre es asi,

claro que es asi. Ademds estoy seguro de que

la cumbre es so/o un segundo, un breve se-
gundo, un destello instantdneo..."

El tiempo y la contabilidad del mismo son bdsicos

en la comprensi6n de la trama, esa que nos presenta

la vida de un ciudadano cualquiera, Martin, que trabaja
para sostener una familia, un funcionario ahogado por

la rutina, ese que habia sido creada por 6l mismo y que

coloca como principal artifice y responsable de su pro-

pio destino; "Yo mlsmo he fabricado ni nftina, pero por
la via mds simple; la acumulaci6n. La seguidad de sa-

berme capaz para algo mejor, me puso en las manos la
postergaci5n, nada mes que para aguantar el deber de
la jornada durante ese periodo de preparaci1n que al pa-

recer yo consideraba inprescindible, antes de lanzanne
definitivanente hacia el cobro de ni destino' .

Estamos frente a un hombre sencillo, que podria pasar

desapercibido, arrastrando la tragedia de una esposa
muerta desde joven, que le deja como un legado un de-
sierto emocional que ir6nicamente vuelve a repetirse con

la muerte de Laura, como si fuese un ser compelido a la
infelicidad, a ser victima de cargar el peso de una vida
que se perpet0a en el agobio de su propia inercia.

Laura Avellaneda le concede un destello de luz entre
dos oscuridades, un espacio de tiempo con slgnificado
ubicado en el meridiano que ocupan dos abismos de
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desolaci6n y donde el amor es el senlimiento vital que

transforma la existencia de Martin dentro de un diario,
que parece ir desde la nada y hacia la nada.

Se siente en ocasiones una especie de aburrimiento
por la cadencia repetitiva de la vida, una apatia que no

llega al tedio final sino mas bien a una aceptaci6n ante lo
que parece inevitable, una especie de cansancio de estar

vivo, llegando al punto de hacer una menci6n del suicidio

de forma pasmosamente natural y casi hasta jocosa; "Sl

alguna vez me suicido, serd en domingo. Es el dia mds

desalentador, e/ mds rnsu/so. Quisiera quedarme en la

cama hasta tarde, por lo menos hasta las nueve o las

diez, pero a las seis y media me despierto solo y ya no
puedo pegar los ojos. A veces pienso que har1 cuando

toda mi vida sea domingo" .

El "Domingo", tiene que ver con su soledad y melan-

colia y antes del efimero amor de Laura ese dia lo dep-

rime, como si en parte la rutina del trabajo de oficina le
otorgara alg0n matiz de sentido, de significado, pero en

ese dia libre, cuando entiende a plenitud que 6l no va a

ninguna parte, ni est6 buscando nada, s6lo lo distrae de

vez en cuando su propio mundo vacio.
"Casi fodos /os doningos, almueno y ceno

solo, e inevitablemente me pongo melancdli-

co. iQu6 he hecho de mi vida? , es una pre-
gunta que suena a Gardel..,"

Nuestro personaje es justificado en un pesimismo que

no llega a la rabia, solo es una especie de hastio pasivo

que parece no encontrar redenci6n, no tener esperanza,

Laura s6lo representa una tregua y nada m6s, hubiese

sido perfecto tenerla cuando llegara su jubilacidn, pero

tenia que morir antes, como si Martin no tuviese derecho

a extender la felicidad de amar y ser amado, como si su

destino estuviese marcado por la fatalidad, por eso hace

una declaraci6n desoladora:
"Es evidente que Dios me concedi1 un des-

tino oscuro. Ni siquiera cruel. Simplemente

oscuro. Es evidente que me concedi6 una

tregua. Al principio, ne resisti a ueer que eso
pudiera ser la felicidad. Me resisti con fodas

mis tuenas, despu6s me di por vencido y lo
crei. Pero no era la felicidad, era so/o una

tregua. Ahora estoy otra vez netido en ni
deslr,no. Y es mds escuro que antes, mucho

mds".

Ese destino no era necesariamente mes oscuro, solo

volvi6 a la desolaci6n de antes, pero ahora eran m6s

terribles sus inviernos del alma, sucede que ahora se

sentia m6s desesperanzado, porque era victima de la

desesperanza que engendra una esperanza trunca.

Aparecen en la novela ciertos destellos de un real-

ismo mdgico de origen freudiano, como cuando suena

con una legidn de policarpos que, seg[n el autor esta-

ban "esperando turno para ingresar en su mledo". En

este mismo contexlo sentimos una nostalgica atadura

con su mundo de recuerdos y olvidos, un mundo, que

a la manera de S6bato, parece ser selectivo; " iPor qud

las palmas de mis manos tienen una menoria mds fiel
que mi memoia?" "Mi matrimonio fue una buena cosa,

una alegre temporada'. Y otra vez vuelven a aliarse su
pasado y el concepto de lo temporal, su mahimonio fue

una 'temporada".

Lo que le quedaba de lsabel eran '?ecuerdos de

recuerdos"y cuando Vignale lo invita a su casa 6l en-

tiende que en la proposici6n de ver fotos antiguas es-

tuvo la clave de su aceptaci6n: " Acept6, claro. i,A qui6n

no le atrae el propio pasado?" Es importante en la obra,

la memoria, en cierlo sentido aunque no es expresado
tecitamente, el mundo de los recuerdos es una columna

esencial en su vida y un antidoto al dolor de tener que

cargar todas las maianas con una existencia casi miser-

able.

Otro elemento cardinal en la novela es el tema de la
muerte, el personaje no est6 seguro de que exista una

vida futura ni la descarta, pero lampoco se ahoga en el

mar de la incertidumbre, simplemente es una realidad

inevitable que se relaciona al gran lema de lo temporal

al constrtuirse en el final ineludible de esta comedia de la
vida, donde actuamos en un espacio de tiempo, que es

efimero y fugaz.

La tregua es un espacio de tiempo que se situa enhe
dos muertes, la de lsabel y la de Laura.

La muerte es un motivo que aparece con frecuencia,

hay muertos del pasado con fechas especificas y algu-

nos tienen un significado puntual, una menci6n casual

como su padre o su madre, pero la de su esposa se per-

petta y vive por la fueza del recuerdo.

Aunque la muerte de lsabel es mencionada a su amigo
Vignale en un contexto casi trivial, representa, sin em-

bargo, una gran tragedia existencial: '56/o entonces for-

mul6 la pregunta mes bgica: Ch6, atotal te casasfe con

lsabel? , si , y tengo tres hijos, contestl , acortando camino
(.. ) iY c6mo estit lsabel? 4Siempre guapa? Mui6, dije,
poniendo la cara mds inescrutable de mi repeftorio. La
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palabra sond como un disparo y 6l- menos nal - qued6
desconceftado y en seguida mir6 el reloj. Hay una espe-
cie de reflejo autondtico en eso de hablar de la muerte y
mirar en seguida el reloj'.

El protagonista da la impresi6n, adem6s, de que el
hecho de poner en palabras el recuento de su vida la
convierte en realidad, como si el registro de las msas
es lo que le otorga vigencia, asi notamos que ante la
primera sugerencia timida y casi velada de Laura que
hace manifiesto un posible inter6s por 61, nos hace sen-
tir como si su mundo de realidades fuera de su propia
autoria, como si de 6l dependiese el dibujar y desdibu-
jar su destino; al escribirlo termina con esa frase que le
otorgaba esperanza a ese hombre familiarizado con la
desdicha: "Ayer, cuando llegul a escibir lo que etta me
habia dicho, no segui mds, no segui porque asi quise
que terminara el dia, aun el dia escrito por mi."

Nos parece que la linea divisoria enke el diario y su
vida misma es difusa, su realidad fabrica un diario y el
diario fabrica su realidad.

La obra est6 cargada de detalles aparentemente insig-
niJicantes, f0tiles, que conforman lo cotidiano, su rutina
particular y que, sin embargo, se constituyen en motivo
de inkospecci6n. Hasta la expresi6n de un bonacho en
la calle puede adquirir, de repente, una dimensi6n exis-
tencialista:

"Esta tarde, cuando venia de la oficina,
un borracho me detuvo en la calle. No pro-
test6 contra el gobiemo, ni dijo que 6l y yo
6nmos hermanos, ni toco ninguno de tos
innunerables tenas de la beodez universal.
Era un bomcho ertrafio, con una luz espe-
cial en los ojos. Me tonO de un brazo y dijo,
casi apoyhndose en ni: 'iSabes lo que te
pasa? Que no vas a ninguna pafte."(.. ) Pero
yo hace cuatro horas que estoy intranquilo,
cono si realmente no fuera a ninguna pafte y
solo ahora me hubiese enterado."

Resulta fascinante que una sencilla expresi6n engen-
drada por una mente que ha sido afectada etilicamente,
lo genera un dilema que lo intranquiliza por horas y lo
lleva a un planteamiento que abarca el delicado teneno
de nuestro sentido de existir.

Otro elemento que llama la atencidn en la novela, es
el uso frecuente de anticipaciones sugeridas, o sea, el
anuncio timido que hace al lectortener cierta expectaci6n
futura sobre algo que sucederA luego, que no ha sido

expresado tacitamente pero que trabajan con nuestro
mundo de suposiciones y nos hace participes activos
de la lrama. Por ejemplo, la homosexualidad de su hijo
Jaime: "Me veo poco con mis hijos. Especialmente con
Jaime. Es curioso porque precisamente a Jaime a qui6n
quisiera ver nls a menudo" .

El lector siente que algo especial, diferente, trascen-
dente sucedere con Jaime como en el comienzo de "Cien

anos de soledad" de M6rquez, que desde la primera pd-
gina sabemos que el coronel Aureliano Buendia estard
en un pelot6n de fusilamiento.

"Hoy lo vi, pero 6l no me vio. Una cuiosa
experiencia... Jaine pas6 por la vereda de
enfrente. lba con otros dog que tenian algo
desagradable en el pofle o en el vestir; no me
acuerdo bien, porque ne fijd especialmente
en Jaime" .

Otro ejemplo de esto lo percibimos en el hecho de su
enamoramiento, va haciendo con cautela, que el lec-
tor suponga que se enamorarS de Laura, antes de que
suceda: " Avellaneda tiene algo que ne afrae. Eso es eyr-
dente, pero, i,que es?"

Sin embargo, la parte mds dram6tica y desgarradora
del libro es una sorpresa que no esperamos, la muerte
de Laura, que logra dejar at6nito al lector y lo convence
de lo azarosa que es la vida del personaje central: la
noticia afecta a Martin, pero nos deja at6nitos a nosotros
tambi6n.

Un ambiente curioso, que oscila entre sentimientos de
hostilidad, apatia y amor reprimido es el que se respira
en la atm6sfera familiar, cada cual parece vivir su propio
universo y las desavenencias se engendran siempre por
la intromisi6n en el territorio, de no haberla, la alternativa
m6s com0n es la Indiferencia hacia el otro.

Cada uno de los hijos encarna un personaje de car-
acteres particulares hasta tal punto que no podemos
percibir el sentido de clan que suele haber en una familia
com0n que ocupa el mismo espacio fisim.

En Martin parece aflorar una especie de senlido de
culpa que nunca admite daramente ni lo lleva al remordi-
miento.

" Me veo poco con mis h'tjos. Nueslros
horaios no siempre coinciden y nenos a(tn
nuesfros p/anes o nuesfros rnlereses... Es-
teban, por ejemplo, siempre se esfd conte-
niendo pan no discutir nis opiniones. 4Ser6
la sinple distancia generacional que nos
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sepan, o pod a hacer yo algo nes paru co-

nunicame con ellosr
Ese aislamiento que hace sagEdo e inviolable el

mundo intedor de cada uno, en ocasiones es roto para

intercambiar ironias, frases hirientes y sarcasmos oca-

sionados por pequeneces, como vemos en una ocasi6n

en queloda la familia mincide en la c€na porprimera vez

en dos meses y el silencio se apodera en tan importante

encuentro: "... Me puse a registrar cudles eral? Ias es-

casas interrupciones del consagrado silencio. Jaime dijo

que la sopa estaba desabida.'Ahi bnes h sal, a diez

centinetros de tu nano derecha', contesl, Blanca, Y

agregb hiiente: iQueres que te la alcance?

Martin se siente tan ajeno a sus hijos que no logra

encontrar el eslab6n que logre formal una atadura sen-

timental o flsica, a veces habla de ellos como si no tuvie-

sen ningtn sentdo de pertenencia de ninguna especie.
"Ninguno de m/s h4bs se parece a ni...

Esteban es e/ mds huraho. Todavia no se a
qu,6n se d,iflge su resentimiento, pero lo cietlo

es que parece un resenlido. Jaine es quizi)s

mi prefeido, aunque casinunca pueda enten-

derme con 6l . . . Es evidente que hay una bar-

rera ente el y yo. A veces creo que me odia,

a veces que ne adnin."
Nisiquiera el descubrimiento de la homosexualidad de

Jaime lo lleva a una revisi6n realmente profunda de su

papel de padre, solo llega a la rabia de que su hijo sea

'marica" o a la tentaci6n de \eventarle la cabeza", parc

acabar en un desanimo pasajero.

"Se trataba de laine, de mi hijo, el que

hercdi la frente y la boca de lsabel. zHasta
donde llegaba niculpa y ddnde enpezaba la

de 61? Es ciefto que yo no los atendi como de-

bia, que no pude suplir totalnente a la nadre.

Ah yo no tengo vocaci'n de nadre. Ni siqui-

era estoy demasiado seguro de ni vocaci'n

de padre. LPerc esto que tiene que ver con

que 6l haya teminado asi?"

Despues de analizar una diversidad de calacteres que

parecen conformar esta excelente novela, creemos que

La ftegua, es precisamente eso, una trcgua, un espa'

cio de tiempo que da sentido a una existencia apetica,

afectada por la cadencia rutinaria de la vida, un ritmo re-

petitivo de hebitos que lleva al personaje central al agot
amiento. Pero se le concede. mmo si fuese una migaja

de mise mrdia, una tregua, una breve tregua, que hace

al]n mas cruel su estado posterior de miseria y soledad.

Sin embarqo, es esa tregua la que tipifica todas las

treguas de nuestras vidas, esos momentos que nos con-

struye el destino para distraer la cotidianidad y en el peor

de los casos, los inviernos vividos.

Estilo y lenguaje

En el protocolo de la critica solemos afectamos por la

costumbre de clasificar los estilos de los escritores o ar-

tistas.

Asidecimos queVan Gogh es "poslimpresionista", cu-

ando hay mucho de expresionish en su obra, s6lo que

este movimiento no habia sido engendrado a[n.
De Benedetti decimos que es un escrilor realista,

porque est6 perfectamente ubicado en un contexto y una

6poca especifca, aunque enconiremos otros elementos

de otras escuelas que aparecen en su obra.

Al hablar de realismo remrdamos aquellos artistas del

siglo XX, como Daumiet en"El vagon de terceru' o Mil
let en 'Las esplgadoras', que mostraron en sus pinturas

una realidad social que en ocasiones era desgarradora
porque se asemejaba a la vida misma, expresaba una

realidad.

A pesar de que encontramos algo del realismo m6gico

latinoamericano o la lendencia a lo fantestico, su obra no

se parece a la de Garcia Merquez o Cortazar, toda su

fantasia surge siempre de un hecho realista, de lo cotidi-

ano, s6lo es la mente del escritor del diario el que prena

defantasias la mtidianidad, como sidesentrafrara lo sur-

realque contiene lo real, o losubconsciente que contiene

el consciente. Por eso el simple hecho de mmer, que lo

efectuamos varias veces al dia, se transforma en el pre-

texto de unos razonamientos interiores que pertenecen

alfantAstim universo del inconscienter 'Ho, como todos

los 24 de abril, cenanos juntos . .. El neni prepando por

Blanca fue el punto ni)s alto de la noche. Naturulnente,

eso tambien predispone al buen humor. No es del fodo

absurdo que un pollo a la poluguesa me deje nbs opti-

nista que una toftilla de papas. iNo se le habr, ocufiido
a ningin soci1logo efectuar un detenido anefisis sobre la

influencia de las digestiones en la cultura, la economia y
la politica uruguayas?... Nuestra sensibilidad es pinor-
dialmente digestiva" .

En elcaso de La lregua, esevidente elsentido realista

inclusive en ellenguaje, donde vemos un verdadero uru-

guayo expresendose.
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Podriamos decir que lVartin Santom6 es un uruguayo
promedio, aun cuando maniliesta cierto nivel cultural, asi

es el promedio de este pais que tuvo un florecimiento

cultural importante, es un hombre capaz de hacer una in-
trospeccidn que deja ver una profundidad filos6fica, pero

con el lenguaje de un sencillo empleado p0blico.

Pareceria parad6jico su lenguaje sencillo contrastado

con el proceso l6gico y profundo de sus pensamientos,

partiendo siempre de una realidad aparentemente ru-

tinaria, como cuando llega el dia de su cumpleanos y eso

se convierte en objeto de estudio, para terminar hacien-

do un planteamiento acorde con pesimismo pasivo: "Hoy

cumplo cincuenta afios. . . Una fecha que parece senten-
ciada para hacer balance. Pero yo he estado haciendo

balance todo el ano. Me revientan /os anluersanbq /as

alegrias y las penas a plazo frjo. Me parece depimente,
por ejemplo, que el 2 de noviembre debamos llorar a
coro por nuestros mueios, que el 25 de agosto nos emo-

cionemos a la simple vista de la Bandera Nacional. 56 es

o no s6 es, no impofta el dia" .

Es evidente en su lenguaje que habla un ciudadano

uruguayo, aunque sus analisis lo introduzcan en el com-
plicado mundo de los conflictos humanos que afectan a

todo individuo en cualquier meridiano, eso hace de La

hegua una obra local y universal a la vez.

Debemos enfatizar que La tregua posee en cuanto al

uso del lenguaje, un elemento que la diferencia de cu-
alquier novela de Benedetti, y es que no estamos ante
una narraci6n de hechos vividos sino que el personaje

principal, no el autor, es el que registra de forma escrita
lo que le acontece y se somete a la paciencia del papel,

que espera generoso que escribamos sobre el y que ad-
mite que cambiemos lo escrito y que procuremos cierta
elegancia en el lenguaje.

El autor no narra cosas, hace a su personaje narrarlas,

esto inhoduce una variable peculiar, porque es su Martin

Santom6 ficticio el que se ocupa de ordenar conforme a

su propia logistica los hechos que le acontecen.

Esto concede al autor una libertad relativa, porque su
protagonista, que no es escritor, sino funcionario p0blico

es el que carga con la responsabilidad de escribir un dia-
rio y es ese diario precisamente el que conforma la obra
misma. Es curioso que cuando nuestro h6roe, Martln, se
encuenha con escritos de afros atrds hace un interesante

an6lisis de algo aparentemente trivial y es que su letra ha

cambiado en el tiempo y eso cobra un signilicado:
"... iY c6mo ha ido cambiando ni letra! En

1929 tenia una caligrafia despatanada: las '1"

min(tsculas no se inclinaban hacia el mismo

lado que las "d', que las "b" o que las'h" ,

como si no hubiera soplado para todas el nis-
mo viento. En 1939, las mitades infeiores de

las ?, las "g'y las'j" , parecian una especie

de flecos lndecisos, sin car1cter ni voluntad.

En 1945 empez1 la era de las maylsculas,
ni regusto en adornarlas con anplias curvas,

espectaculares e inltiles. Ahora ni letra se

ha vuefto sintitica, pareja, disciplinada, neta.

Lo que solo prueba que soy un simulador, ya
que yo nismo me he vuelb complicado, des-
parejo, ca^tico, i mp u ro".

La escritura cobra un valor para el personaje de la

novela, porque es 6l mismo el que hace el registro que

conligura la trama en la obra.

Finalmente algo que debemos seflalar de esta novela

es su capacidad de atrapamos, porque el autor ciertas

ironias que contienen algo de humor y porque en mu-

chas ocasiones nos parece que los conflictos de Martin

tienen que ver con nosotros mismos y es como si com-
parti6semos con 6l alguna pena que impide que seamos

ajenos a la desgracia del personaje, llevdndonos de

la mano a hacer una alianza emocional que nos hace
participes de los mundos interiores de Benedetti.

Conclusi6n

En Mario Benedetti, parece que su oficio de escribir se

asemeja al sencillo hecho de estar vivo, su mundo de-

sciende del Olimpo de las ideas abstractas para pisar la

tierra y convertir lo cotidiano en una secuencia de haza-

fras capaces de fabricar su entorno novelesco. A0n sus

m5s profundas deliberaciones existenciales parten de

una realidad habitual.

Sus personajes se despojan de loda solemnidad para

parecerse a lo que realmente somos. Por eso, haber

analizado esta novela, no es otra cosa que agudizar los

sentidos a lo que nos rodea, a lo que nos es familiar.

La magia se construye partiendo de lo ordinario, lo

onkico se engendra de cualquier acontecimiento habit-

ual y nosotros, los lectores, nos identificamos, de alguna

forma con los personajes que crea el autor, porque de

alguna manera lo que a ellos acontece tiene que ver con

nuesko esquema de pensamiento.

La tregua nos hace sentir que en esta vida la felicidad
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no es mas que una tregua, algo pasajero, un paliativo

al dolor, estamos anle un pesimismo inevitable, que va
arropando a cada personaje de la novela y nos presenta

una visi6n fatalista de la vida, que no permite que nadie
escape a la aparente frushaci6n de vivir.

Este pesimismo que se engendra en personajes cotidi-
anos, parece haber calado en muchos lectores hasta el
punto de haberse hecho en Cuba una radionovela y en
Argentina una pelicula basada en La tregua de Bene-
detti.

Finalmente, s6lo nos resta reflexionar ante la visi6n del
autor que plaga una novela de personajes sin norte, que
parecen dirigirse hacla ninguna parte, haciendo del vivir,

simplemente un oticio inevitable a todo ser que nace y
que convierte la desesperanza en el fin inevitable de toda
existencia humana.

La nanaci6n de una vida intima que toma la apariencia
de un diario se transforma en una visi6n pesimista de la
existencia humana.

Sin embargo, es esa tregua, ese espacio de tiempo
entre dos desolaciones, el que nos entrega un horizonte,
una linea detr6s del mar hacia la cual caminar, un sueno,
una ilusi6n, la certeza que no todo est6 perdido o sencil-
lamente una raz6n para continuar luchando.
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Literatura

"La Ofensa"
Cuento ganador del 2do. Certamen Literario para Docentes 2006

Por Lic. Julia Virginia Pimentel, M.A.

"Erase una vez, un condenado a muerte,.."La frase per-

fecta para comenzar un relato en este domingo azul, pero

lo m6s pat6tico del caso no es que sea yo el condenado
ni la importancia de los hechos que me han llevado a tal

situaci6n. Lo m6s triste e ir6nico es que en este crucial
instante no estoy arrepentido de los cargos que se me
imputan, sino mis bien conforme con la sentencia. He lle-
gado a pensar y a aceptar de buen talante que realmente
la merezco. En pocas horas todo habra terminado.

Mi pesar no tiene que ver con el desperdicio que hice
de mi existencia, que a la distancia en que se coloca
en este repaso mental, no fue la gran cosa, un caminar
siempre en circulos. Tiene m6s bien que ver con un de-
talle que, a pesar de lo insignificante que fue para mi en
su momento, ha comenzado a crecer en mi memoria y a
llenarme de una angustia serena, de esas que te arropan
apenas sin darte cuenta, pero a la larga, retornar como
un fantasma sin oficio que no te deja conciliar el suefro.

Estoy sentado en un catre que por duro no se queda,

mientras me fumo el 0ltimo de los cigarrillos que me re-
gal6 el que hasta hace un par de dias fue mi compafiero
de soledades; pero dictado el fallo, me aislaron en una
celda m6s oscura y m6s fria que la anterior. "El Rubio",

asi lo apodan. Un tipo delgaducho, diminuto y jabao,

cuya 0nica culpa fue robar una lata de leche de la casa

donde trabajaba como jardinero. Le retorcia las entrafras
que en ese entonces, su hijo de un afro de edad, tuviera

apenas qu6 comer y por eso lleva detenido m6s de una

d6cada; hasta perdi6 la cuenta. La mujer, cansada de
esperar que el caso fuera procesado, se fue con otro
hombre, con todo y nino. Nadie lo visita, tampoco a mi.
A eso le llamo tener mala suerte. Teniamos seis me-

ses compartiendo miserias y hasta termin6 tom6ndole
afecto, un buen tipo, "mi hermano". Me admiraba, con

eso de tener yo una profesion. Y sin embargo, el 0nico
que hizo algo noble en su vida, de los dos, fue 61. Yo

nunca pens6 que como abogado me veria alguna vez
en el lugar del reo. Si no estuviera bajo estas circunstan-
cias, pienso que me dedicaria a tratar de hacer justicia

a personas en condiciones similares a las del "Rubio".

Pero manch6 mi profesion dedicdndome a ganar dinero
inescrupulosamente, escondiendo mis bajezas bajo una

toga y un binete. 1 Qu6 lamentable es reconocer todo el

tiempo que has desperdiciado cuando ya no te queda ni

un segundo para enmendarlo!

El humo del cigarrillo no solo me nubla la vision sino
hasta el pensamiento y las paredes amarillas ya no pa-

recen tan mugrientas, La humedad me carcome los hue-
sos. Pienso en el lujoso apartamento que una vez me

sirvi6 de castillo, donde yo era rey y sefior. Yo tenia alli
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todas las comodidades pensables y jamds fui capaz de
agradecerlo al cielo (siempre dud6 si realmente existiria
Dios, mds confiaba en los poderes del infierno), ni siqui-
era a mi mujer que se ocupaba de tenerlo todo a punto
en medio de mi reinado de terror. ; Cu6ntas veces he
dado por sentado lo que me rodea y a quienes me ro-
dean, y hoy tengo que tragarme toda la bilis que me pro-
duce y conformarme que por lo menos, por ahora, tengo
un techo sobre la cabezal Muy pronto a la tiena volver6.

El alivio con que recibo este dictamen dura lo que un
abrir y cerrar de ojos. Realmente me ha faltado coraje
para enfrentar la vida, yo que siempre me las di de gran
macho. Yo fui de los abogados que consiguieron reesta-
blecer la pena de muerte como castigo de un delito may-
or. 1A cu6ntos inocentes conden6! ; iQuien iba a pensar
que yo tambi6n caeria?! Yo, el invencible, el grande, el
intocable... el terrible. La ley de la Causa y el Efecto: en
la vuelta es que el bumerang toma tuena.

No he contado arin que nacl hace cincuenta y seis
aflos, en pleno verano, en un pedazo de isla en el mismo
centro de las Antillas; un pais de calor, playa y arena, de
merengue y bachata, de mang0, mabi y casabe. y de
mujeres, de todas formas, mlores y tamanos. Mujeres
que yo creia que s6lo estaban para gozarlas y a las que
ninguna vez respet6.

Mis padres - a quienes nunca he perdonado por
haberme concebido mulato - esperaban que su primo-
g6nilo fuera nifla y en su decepci6n, me vestian con ves-
tidilos mlor rosa. Todavia no s6 como no termin6 siendo
maricon. Cuando tuve uso de raz6n y plena conciencia
de lo que me hicieron, comenc6 a odiar a las mujeres
y mi primera victima fue mi pequefra hermana, a quien
martiric6 hasta el dia en que me fui de la casa para con-
traer matrimonio.

Termin6 cas6ndome con la primera muchacha que me
aguant6 de novio por m6s de dos aflos. Ella era buena
y yo s6lo la conquist6 porque me anebataba su enorme
voluptuosidad frontal. Tuvimos dos hijas que terminaron
perdi6ndose entre drogas y promiscuidad. Las ech6 de
la casa y con ello le parti el coraz6n a la madre que las
pari6. Siempre supe que las pagaria todas aqui en la
tiena, con lo que m6s pudiera dolerme, si es que algo
podia dolerme.

Mi esposa, aquella que aguant6 por aflos mi violen-
cia, las vejaciones diarias a las que la sometia, todas
mis frustraciones, ahora est6 bien muerla. Yo la mat6.
La mat6 en un arranque de ira, porque enconk6 una ma-

frana, antes de salir a trabajar, una de mis camisas mal
planchada. Cuando le reclam6 todas las anugas, tuvo
la osadia de contestarme que ella misma se habla ocu-
pado de alisarla. Que no me quejara de naderias, que
la camisa estaba bren. Ofuscado por su inusitado anojo
- siempre habia sido tan sumisa - Ia tir6 bruscamente al
suelo y la pate6 hasta dejarla inconsciente. Termin6 bus-
cando la plancha y deskoz6ndole el crdneo con ella. No
contento, me sent6 a ver c6mo se desangraba. Siempre
habia sentido un especial placer en ver sangre derra-
marse. La de Magnolta, porque asi se llamaba mi malo-
grada mujer, no fue la excepci6n.

Ahora me digo que no es dificil imaginar lo que hice,
aunque no con ello me justifico. Creci en una sociedad
que predica la moralidad en ropa interior y dentro de una
familia donde la violencia dom6stica estaba a la orden
del dfa. Varias veces presenci6 c6mo mi padre le pegaba
a mi madre sin piedad, tan s6lo por un quitame esta paja
de ahi. Mis okos hermanos varones y yo nos hicimos
adultos teniendo a pap6 como ejemplo a seguir. Con 6l
aprendimos los placeres que se encuentran en el al-
cohol y en las f6minas. Nunca senti el menor remordi-
miento de estar de novio con la hija de su querida de
turno. Los m6dicos dijeron que mam6 termino muriendo
de un c6ncer que le lleg6 hasta el tu6tano, pero yo estoy
seguro que fue por todo el dolor que la agobi6 durante
su matrimonio.

Estos recuerdos carecen de sentido en este punto,

4sucedieron o no sucedieron? ;Qu6 poca importancia
tiene ahora! Enfrento dos situaciones que por opuestas
no me impiden tomar conciencra de lo acontecido. Una de
ellas es el motivo de mi mndena, la otra el recuerdo ama-
rgo de a qui6n deliberadamente quise hacer dano. EIla, el
motivo de mis reflexiones, a la vispera de mi muerte.

No quiero mencionar su nombre, que sonaba a poesia.
Su sola idea es un retrato inacabado de lo que se llama
una verdadera amiga, pero no me doy cuenta hasta ahora
cuando la traigo ante la presencia de mi conflnamiento.

Fuimos compafferos de estudios, enhamos juntos a
la Facultad de Derecho y desde el primer dia que la vi,
me hice el prop6sito menlal de dafrarla. Me molestaban
desde la palidez de su piel y el dorado de su pelo, hasta
buenas manera, su bondad. No concebia a nadie tan
perfecto, tan puro, con tanto 6ngel. Era tan sencilla y tan
humana que me hacia reventar Mi espejo, al afeitarme,
me devolvia un rostro sucio cada mafrana y desde en-
tonces trat6 de endilgarle mi propia imagen. M6s su cara
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siempre se mantuvo limpia, para pesar de mis pesares.

Fingi ser su amigo, su confidente, de mostrarle un

inter6s genuino, Pero poco a poco, fui acumul6ndole

agravios, uno tras oko, hasta mlmar el vaso ese maldito

dia, que delante de todos en la cafeteria, a la hora del

almuezo, le pegue un punetazo en la espalda. Lo hice
porque fue capaz de intenumpirme, mientras me budaba

de su enfermedad. Realmente fui muy toee para sen-

sibilizarme mn ello. Me reclam6 que era increible que

me burlara de los mareos que trnto le hacian sufrir, que

cuando mAs sola se sentia, le negue una mano amiga
y un hombro sobre el cual apoyarse. Que yo sabia por

cu6nto habia pasado mn la histoda del poeta maldito,
que habia mnfiado en miy yo, en cambio, esmgi hacer-

le dafro, deliberadamente y con toda intenci6n. Que ella

no necesitaba eso que le estaba haciendo.

Recuerdo su mirada: habia dolor, decepcidn. Habia

desprecio. Comenz6 a despreciarme mn cada c6lula de

su cuerpo, mn lodo su ser, con todo lo que era y con todo

lo quetenia para ofrecer Ese desprecioque se quedd en

sus ojos y que tanto, aunque no lo habia admitido, me

aiect6. Fui un bruto. Entiendo que me despreciara. Ese

dia mmenz6 mic€ida. Ese dia me enter6.

lPor Dios, qud rabia me tenia! Y no contento mn
cuenb ya le habia hecho, insisti en seguirla soJuzgan-

do. Llegue a hacerle la cotidianidad tan miserable, que

logr6 que el grupo de amigos de estudi6bamos juntos,

le dieran le espalda. Recuerdo que la veia comer sola

en la cafeteria, aislada de todos y ni una gota de pena

me mojaba la frente. Todos los companeros, aquellos a

los que no he visto jamds desde mi encierro, se hacian

de la vista gorda y nunca fueron c€paces de interceder
por ella. Era como si me hubiesen apoyado tacitamente.

Y esto acrecentaba su dolor, un dolor que le llenaba los

ojos y le cambiaba el semblanle. Transpiraba kisteza y

eso me daba fuezas para arremeter con mas furia a[n.
Le decia a todo el que queria oime que se moria por

mi; de tanto repetirlo me lo llegu6 a creer y asi le inven-

te mil cosas; porque necesitaba quebrarla, verla llorar,

necesitaba basurearla. Ahora entiendo lo imbecilque fui,

creerque una mujercomo ella, queera tanla mujer, podia

ni siquiera fijarse en mi, que he sido tan poco hombre.

Fue mi amiga y nada mas, aut6nticamente: porque creia

en la amistad y eso me ofreci6 y yo no supe valorarlo.

Tantas veces pude contar mn su apoyo hasta para la

mas minima tonteria y cada gesto suyo, cada acci6n,

los traduje a mi conveniencia, a lo que me servia para

pisotearla. En mi inmadurez desmedida, no alcanzaba

a comprender que si existen individuos lntegros, moral-

mente correctos y que yo no soy nadie para juzgarlos.

Meses despu6s, volvi a humillada en pl.iblico, en el

aula, y nisiquiera el profesor fue capaz de defenderla de

mis ahques. Cuando hubo cambio de clases, se acerco
y me enlr€gd una nota en silencio. En ella me decia que

no pretendiera que si me pasaba todo el tiempo tirando
piedras a los demas, recibk a cambio rosas, que la vida

no funciona asi. Que me despreciaba porque me ofre-

ci6 una amistad sincera y la pisotee. Que traicione su

confianza a sabiendas de que ella me estimaba. Que en

mi prepotencia, en mis infulas de creeme superior a los

dem6s, pensando que podia llevarme el mundo por del-

ante, abus6 de ese efecto y como consecuoncia habia

pasado a despreciarme inmensamente, eternamente,

infinitamente, Que me agradecia de todos modos mis

niierias, el que me haya presentado en mijusta dimen-

si6n: mmo un gusano, un inmnsciente, un cretino,

Recuerdo textualmente sus palabras: 'Tu fuiste capaz

de herirme, y cada dia que pasa te empenas en ahondar

esa herida, creyendo que mn ello te fortalec€s. Pero lo

Unico que consigues es dar lastima, porque demuestras

una gran inseguridad en ti mismo dendotelas de bravuc6n.

Signo de visible de tu debilidad, de tus miedos, de tu co-

bardia. Porque solo un mbarde es capaz de pegara una

mujer, de abusar, tanto fisica como psicol6gicamente, de

los m6s fregibs; s6lo un mbade se llena la boca solic-

itando deferencias para consigo mismo, siendo incapaz

de sentir una pizca de compasi6n por cual sea la situ-

aci6n que el olro vive. Sdlo un cobarde como tU es capaz

de ofender sin piedad y de daiar de la misma manera.

Y esto tambidn pasare. Todo este dolor algun dia se

disipara de mi alma y voy a olvidar tu ofensa, mn toda tu
persona de paso. para siempre. Pero tt vas a vivir con-

tinuamente con el agravio del que me hiciste objeto, la-

tente en tu conciencia y en el momento menos esperado,

lo vas a remrdar y todo este gran dolor que yo siento y
que me produce una rabia enorme, tU lo vas a experi-

mentar en carne propia, con creces. Y vas a Ilorar, como

nunca lo has hecho, y ser6n las l6grimas mas sentidas.

Yo vivo ahora con un sentimiento que no me enorgul-

lece, pero como dije, tiene que pasar, porque no es parte

de mi naturaleza. Pero t[ lievas una carga que cada

dia sere mAs pesada y tendras que vivir con ella atn
despues de morir. Te sigues mndenando y en tu imbe-

cilidad, nicuenta te das."
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Mientras me burlaba abiertamente y a boca de jano ante

todo el que queria escuchar, no comprendi la dimension

de la ofensa infligida, que cada dia aumentaba en propor-

ciones, ni el poder de su sentencia, que treinta y tantos

afios despu6s, seria lo [nico cierto que hubo en mi vida.

Nunca m6s la volvi a ver. Solo supe por alguien que se

habia transferido a otra ciudad. Tampoco volvia dedicarle

ni un solo de mis pensamientos hasta ahora. Si pudiera

pedirle perd6n. Una palabra que nunca pens6 que en mi

orgullo desmedido pronunciaria. Perd6n, perdon, perd6n.

Si pudiera decirle que en elfondo yo la amaba...

He cavilado tanto que he perdido la nocion de espacio y

tiempo, me siento como aturdido. Es que ya no estoy en la

celda. Me encuentro bafiado en sudor, acostado e inm6vil

en alg[n otro lugar pintado de blanco con unas luces tan

fuertes que me hacen llorar. Si, estoy llorando, amarrado

a una camilla; parece que me pusieron la inyeccion le-

tal que me sacard finalmente de este absurdo. Espero
que pase bien r5pido. Estoy asustado. lQue pendejo soy!

Veo a mi izquierda a miverdugo. Frente a mi, al m6dico
legista y veo a una testigo vestida con un traje negro, im-
pecable. Un semblante inmaculado, sin expresi6n... su

piel, su pelo, me son conocidos. Un escalofrio me recorre

toda la espina dorsal. Quiero decir algo, pero no puedo

emitir sonido. Esos ojos que me miran fijamente ya no

est6n tristes, no me desprecian; al contrario, parecen bril-

lar. Empiezo a convulsionar. Ella sonrfe...
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Tres poemas de amor para Sofla

Por Dr. Edynson Alarc6n

Te dedico esta canci6n
En una tarde cualquiera,
La concibo sin patron...
Sin dispensar al reloj
La mirada del que espera;

Testimonio de los besos
En que vertitoda el alma,
Como elfuego delAverno
Como el musgo sempiterno
Que medra en la albarradas;

Te destino su franqueza
Su espontaneidad abierta,
La misma espontaneidad
Que me falta, seg0n 10...

Tuyas son todas sus fuezas
Sus arrebatos de terneza...
Lo poco de su virtud;

Soy de aquellos que en la vida
Van de paso y no lo saben,
Pero que al decir "te quiero"
Toman por testigo el cielo
Aunque de ello no se ufanen;

Para ti sus desvarios
Sus acentos y alicientes
Porque siendo como eres,
Porque habi6ndote tenido
Soflar es un desatino
E imposible es no quererte;

Y si confieso quererte
Al destinarte estos versos,
Declaro echada mi suerte
Te regalo mis diciembres
A partir de cada enero...

Y como no amarte Sofia,
Como no sentir tu respiraci6n
Entre mis manos vacias,
Como lavar de mi cuerpo
El contacto de tu piel

O desbarrar en eltiempo
Tu perfilsobre mi pecho,
El llanto de tu ninez;
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Dos...

Te he colgado de mis sueflos
Y he diluido tu aliento
En el aire que respiro,
He puesto tu nombre en mis be sos
Como un exordio, ex profeso,
De mi m6s hondo gemido;

No me he guardado un segundo
Ni un adminlculo oculto
A titulo de reserva...
Trashumantes en el mundo
Mis afectos, mis absurdos
Aqui tranquilos se quedan;

He escindido mis espacios
Y he parido
Con dolor cada reproche
Adespecho de mi kiste soledad;
Repantigado en la noche
Tambi6n la caus6 en tu nombre
Una herida a la verdad;

Y no hubo ya mds fronteras
Que el espacio entre dos cuerpos,
Que la linea "medianera"
Entre tu pecho y mi aliento,
Que unos pliegues reprimidos
Por la furia de un abrazo,
Trapatiesta sin sentido
Frente a un candil encendido
Como heraldo de los anos;
Siento el peso de tu ausencia
En cada tiempo del tiempo,
Sin que pueda hallar en modo.,,
A partir de cuando... c6mo...
Te me has metido tan denho;

Sufro el peso de tu ausencia
MAs alld de mi propio entendimiento,
Sin unidad de medida
Sin horarios, sin motivaciones definidas,
Qu6 s6 y0... s6lo siento que te quiero.

Si mis dificultades grises
No fueran tropiezo del tiempo,
Si estos abrazos que hoy te estrechan
Alg(n dia no perdieran fuezas
Para desmayarse muertos...

Tres...

Si has la frente enmohecida
Que ahora tocan tus eb[rneos dedos
No colapsara la vida...
Si presurosa la noche
No avanzara sobre el bosque
De mi existencia anodina;

Si mis ojos nunca se cerraran
Para cumplirse un dictamen
Del que no he sido culpable...
Si un dia mi ciclo vital
No llegara a su final
Como cualquier triste calle;

En mi eternidad difusa
Pondria tu nombre en el cielo
Y cimbreante cada excusa
Justilicando las dudas
Dejaria enhe beso y beso;

Engazaria las eshellas
En el hilo de tus sueflos...
Y extenuada la soberbia
De mis pasiones revueltas
Se escaparia entre mis dedos;

Te amaria entre el v6rtigo del tiempo
Y la caricia del humo,
En el silencio bullicioso
De un sentimiento quejoso
Que siempre seria oportuno;

Zarandeados por la prisa
Acaso muerlos de sed,
En el ruido que hace trizas
Las confesiones marchitas
Que son de s6lo una vez;

Convirti6ndome en tu carne
En tus ojos, en tu sombra...
Cayado de tus afanes
Trampantojo de verdades,..
En un gui6n de pocas fojas;

Y a la luz de cada dia
Te llevaria sin regreso,
V6rtigo de malvasia
Sobre alas de fantasia
En la intensidad de un beso.
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.r.....Y gstg amor

Por Arquitecto Femad o Wazar Puello

I

Y asi, con este llanto de siglos,

en estas calles calladas, tristes,

sombrias,

crecio este amor.

Corrieron por sus cunetas secas, se-

cas de hastio

eldolor,
la desesperanza,

la espalda cansada,

el hombro sin hombro y, m6s a0n,

fuerte, fantasmal,

la bota de oprobio
que la manch6 con sangre,
que la ensuci6 de luto.

I
En sus aceras rotas

y en sus 6ridos contenes, est5n, por

derecho propio

y marcados por el tiempo,

nuestros pasos,

aquellos besos furtivos,

nuestros suefros,

los requiebros perfumados

con el perfume de la patria,

el del honor, el del deber...

Y al besar este recuerdo,

no los puedo dibujar.

Sencillamente, no puedo.

ilt

Al caer la triste tarde,

la noche abraza este recuerdo y, al

volver,

rompe elasfalto,
los contenes, las aceras

de aquellas grises y calladas calles.

Se deshacen los suefros.

De un golpe, se esfuman

aquellos besos, aquellos afios,

el perfume, las cenizas...

Y al final, cual espectro,

lo inmaterial, la oscuridad, la vida,

la muerte...y este amor.
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Sembrador

PorArquitecto Vencian Alejandro Ben Gil

Si preguntaras quien soy

yo te diria un sembrador de semillas
que espera en su verano el proximo invierno.

0 un sembrador de mentiras

sin agua para alimentar la esperanza.

sin ganas de sentarse en cuclillas
para contemplar la ida del dia;

sin aliento y cansado ya de estar viejo,

sin arma para llenar el mundo de paz.

Un sembrador de cizafias,

cuando piense sembrar la desidia
para ver si maduran en vida.

Un sembrador en olvido

de un recuerdo que ha fundido

los latidos de dos corazones unidos,

Un sembrador de destino

cuando pienso manejarlo

d6ndole vida al olvido

Sembrador lde qu6?

Sembrador de ti en mi vida

Sembrador de vientos

que despiertan suefios, que alimentan verbo,

sueflos que alimentan suefios.

Sembrador de alegria

que hace sonreir la noche

de la magia que revive la vida

Sembrador que mira al cielo,

en lo alto de esa luz que brilla

que parece galopar en forma alada
perturbando el fondo azul,

dejando atr6s el trazado anterior

el que como la flor y la espina

conviven dentro de un espacio

en una uni6n, tan breve, tan corta

como es a veces la vida misma

Sembrador

AH
donde solo los suefios llegan

donde solo las ilusiones se crean

donde solo vive la esperanza

donde el caminar envuelve mi pensar

donde tan solo el volar silencioso de una mariposa

alerta los sentidos

donde solo la sonrisa virgen acelera el camino

donde s6lo cuando uno esta en fe

la esperanza no pende de un hilo

los suefios alcanzan destino
y la ilusi6n creada hace camino

110

al,

)
(E

(l,

=



Sembrador

Alt6,

mds lejos a0n, que la esperanza, los sueflos y las ilusiones

donde la mente alcanz6lo infinito

donde el limite no llega al limite

donde elcamino abre camino

donde al mirar no veo vaclo

All5, tan lejos, donde eltiempo es corto

y el postergar es cosa del olvido

que cuando alzo mis brazos

cierro los ojos, extiendo mis manos

y solo cuando asi me transporto volando

cuan ave que planea su vuelo

dejando que elviento haga camino

solo asl

en ese momento

soy un sembrador
que ha visto destino.
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Resefras

Acot, Pasca!. Historia del clima: desde el Big-Bang a las cat6strofes climdticas.
Buenos Aires: Edt. ElAteneo, 2005. 272p.

Por Miriam Michel, Directora de la Biblioteca de UNIBE

Esta obra, este autor, nos pone frente a una serie de

acontecimientos que se remontan desde la formaci6n de

la tierra hace cientos de miles de afros, hasta estos dias,
que se nos hace posible medir y puntualizar la relacion
y comportamiento de los seres humanos y la teoria de

los climas.

Acot, filosofo, patentologo, cientifico de nuestros tiem-
pos, plantea las controversias, incertidumbres y dificul-

tades que pueden relacionarse cientificamente entre el

clima y las sociedades humanas.

Con una sabiduria admirable, 6l nos permite abrir ven-

tanas para conocer, puntualizar y encontrar explicacion

en asuntos cruciales con relacion al origen, historia e in-

terpretaciones de la atm6sfera, la tierra y sus variaciones

a trav6s deltiempo. Puede incluso aclararnos el panora-

ma, para ver como se dibujan claramente las cuestiones

del clima global para elfuturo de la humanidad.

Evidentemente estos temas que pudieron parecer de

dificil comprension y de car6cter impreciso por su corte

cientifico, denso y complejo resulta una lectura impac-

tante, que produce efectos gratificantes propios del

alumno fascinado con la clara explicaci6n y suave co-

municaci6n del profesor que hace alarde de una clara y

contagiante pedagog ia.

La obra en su primera parte trata de la formacion de

la tierra y la aparici6n de los seres humanos. Presenta

una apropiada memoria prehistorica e historica de la hu-

manidad involucrada en el clima, puntualiza con certeza
mucha informacion de los dinosaurios, las ratas, la edad
glaciar, las tormentas, la geografia, el hombre y el clima
y luego arriba con una impredecible ldgica cientifica a la
introducci6n en la m6gica y extrafra ecologia del planeta

tierra. Al final cita al teorologo Eduard Lorenz, que ex-
ponia que una mariposa al batir sus alas en Brasil puede

provocar un tornado en Texas.

Hl$TOftt*,
DEL CIIMA
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Balachandran, Balakumar y Magrab, Eduard B. Vibraciones.
M6xico: Edt. Thomson, 2006. 584p. il.

Por Miriam Michel, Directora de la Biblioteca de UNIBE

El estudio y principio de las vibraciones reflejan trascen-
dencia y profundidad en el autor o autores que con per-

tinencia tratan el tema, ya sea identificando sistemas y

diseflos que muestren la importancia de su aplicaci6n
o que describan la diversidad de los procesos de amor-
tiguamiento para determinar momentos de inercia o de
rigidez.

Este libro est6 organizado en nueves (9) capitulos,
que presentan diferentes enfoques; desde los sistemas
con p6ndulos, prototi pos de masa-resorte-amortiguador,
hasta vigas y muchas otras funciones que pueden ser
empleadas para obtener respuestas de todos los siste-
mas y grados de libertad externa y transitoria, con ejem-
plos los que provienen delcampo de los sistemas micro-
electromecdnicos aplicarbles a las vibraciones a escala
relacionadas con la biomec6nica.

La obra ofrece conocimiento de los dispositivos que
pueden generar riesgos, que conlleven a la exposicion
de vibraciones y esfuezos fluctuantes, ocasionados por

las vibraciones de edificios, maquinas giratorias, cen-
trifugas, turbinas de todo tipo, etc.

Presenta una interesante explicaci6n de las vibracio-
nes de muchos aspectos de la vida: en el cuerpo hu-

mano, en la m0sica, en la arqueologia y tantos otros as-

pectos en donde se fundamentaron Galileo Galilei con la
frecuencia del p6ndulo e lsaac Newton al descubrir las

leyes del movimiento.

Una obra profusamente ilustrada, contiene varios ap6-
ndices, varias listas de simbolos, un indice de t6rminos
usados, que ordenados alfab6ticamente remiten a la p6-

gina donde es usado dentro de la obra y aunque carece
de bibliografia, en su contenido presenta citas a pie de
p6gina, que reflejan una seria investigaci6n bibliogrifica.

Mrsnncnt*Es
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Siez Carrera, Juan y Molina, Jos6 G.

Pedagogia social: pensar la educaci6n social como profesi6n.
Madrid: Edt. Alianza Editorial, 2006. 381p.

Por Miriam Michel, Directora de la Biblioteca de UNIBE

Existe una raz6n dual en el universo de la Educacion:

el saber cientifico y el saber t6cnico, que fusionadas

transforman el ser humano. Esa fusi6n, objetiva y edifi-

cante bien podria ser la Pedagogla Social.

La Pedagogia Social es conjunci6n de accion y teor[a
que se conceptualiza como disciplina coherente, siste-

matizada, orienta y hace que el ser humano asuma una

actitud de acopio de valores, intereses y compromisos
para convertirse en ser social, reflexivo, con car6cter
politico y critico.

Esta obra, justamente nos muestra como el cono-

cimiento teorico es el 0nico propulsor de la pr6ctica,

ensefia como se produce esa contextualizaci6n en la
sociedad y los seres humanos, para que se vuelvan au-

todeterm i nantes, dem6cratas, sol idos, y activos.

No es una obra concebida y elaborada solo para edu-

cadores, maestros, pedagogos, psicologos o grupos ori-

entados a la educaci6n formal, no, est6 disenada para

profesionales con sensibilidad social, que sean capaces

de crear conceptos educativos con enfoques nuevos, es-

trategias, que entiendan la educaci6n como una acci6n

socializante, que logra que el ser humano se convierta

de ser biol6gico a ser social, y que de inadaptado y mar-

ginado pase a ser ciudadano con conciencia politica y

social para que adquiera competencias que le permitan

desarrollar habilidades y comportamientos que lo con-

duzcan al 6xito.

Es tambi6n para la formacion docente. El docente que

la lee y no renueva o intensifica su labor investigativa, o

no se traza personalmente una nueva dimension aca-

d6mica, debe moverse a preocupacion.

Esta obra obliga al docente a ponerle atenci6n a sus
prioridades de investigaci6n y de que en su labor de

formar profesionales, lo obliga a no llamarse a engafro
y saber que, es ahi, donde est6 la cuota que le corre-

sponde como generador de con-

ocimiento.

Pedagogia Social, est6 sus-

tentada en una exuberante bib-

liografia, fruto del proceso de

investigacion que realizaron sus

autores. Es lectura obligada para

profesionales con inquietudes,

no importa el 6rea social o hu-

mana en que se desenvuelva.
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Nasio, Juan David. Los mds famosos casos de psicosis.
Buenos Aires: Edt. Paidos, 2005.271p.

Por Miriam Michel, Directora de la Biblioteca de UNIBE

teorias, estudios y conceptos, d6ndole continurdad a la
obra de Freud, Lacan, Schreber, Klein y muchos m6s.

En definitiva esta obra impulsa a compartir experien-

cias clinicas singulares, con nanativas que conducen

aunque de manera abstracta, a sutilmente conceptu-

alizar los conflictos interiores de los seres humanos y

hasta teorizar de alguna manera con los casos clinicos

expuestos. Son tan interesantes, que cualquier lector

se entusiasma de tal forma con la riqueza del material

clinico expuestos, que puede hasta elaborar reflexiones
personales sobre lo leido, olvidando incluso su descono-

cimiento profesional de la psicologia y de la psiquiatria.

Los casos estan expuestos por capitulos, tienen en

com[n, la misma organizaci6n,

dividido en tres (3) partes: la

vida del paciente, los sintomas
y la cura. Cada uno tiene una

selecci6n bibliogrdflca sobre el

tema que permite al lector perci-

bir la investigacidn que produjo

cada caso.

't '15

Esta obra contiene comentarios de casos famosos en

la historia del psicoan6lisis, que se hicieron celebres y
esten en la historia de la psiquiatria con una vigencia
indiscutible.

La informaci6n relacionada con el conocimiento de la
mente humana, a nivel biol6gico, todavia est5 por des-
cubrirse, se desconocen muchos de los elementos que

generan los hastornos psiquidtricos, no se sabe por qu6

la mente funciona mal, ni cu6les son los mecanismos
para ponerla a que funcione bien.

Es un problema que crea muchas expectativas, a
pesar de la profundidad de los estudios e investigacio-

nes que buscan la manera de entrar a ese mundo tan
desmnocido.

Sin embargo grandes psicoanalistas han dejado tes-
timonios de las experiencias que a trav6s de los afros

acumulan como Segimond Freid, por ejemplo parti6 de
la intimidad de la mente para presentar hip6tesis de la
paranoia y el narcisismo, y muchos casos tratados por

c6lebres psic6logos y psiquiatras que destacan gran orig-
inalidad de las observaciones clinicas, dejando ver mmo
experimentaban grandes emociones, frente a pacientes

gravemente afectados por alteraciones de la mente. Pre-

senta grandes maestros que acunaron en sus kabajos,
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