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PRE NTACION Esta publicaci6n sobre la ternatica de: Globalizaci6n, 
Desarrollo Humano y Educaci6n es el producto de uno de 
los cuatro ternas-eje que han orientado el trabajo realizado en 
el Programa de Promoci6n de la Reforma Educativa en America 
Latina -Preal- experiencia Republica Dominicana. 

El Programa PREAL se viene desarrollando desde agosto de 
1995 en seis paises de America Latina: Brasil, Colombia, Gua
temala, Nicaragua, Peru y Republica Dominicana con el 
prop6sito de contribuir a la comprensi6n y al diseno de 
propuestas compartidas sobre los cambios requeridos en el 
sistema educacional y sus relaciones con la sociedad en orden 
a colaborar en el desarrollo de capacidades que permitan la 
insercion adecuada de nuestros paises en el contexto 
internacional, en el marco de los esfuerzos por la construcci6n 
de un ordenamiento social equitativo. A mediados de este 
afio de 1996, se suman a la lista de paises Venezuela y Ecua
dor, atraidos por el trabajo realizado y las perspectivas que 
plantea para la Region, 

La experiencia PREAL en Republica Dominicana se ha 
organizado alrededor de cuatro temas-eje que son: 

1. Educaci6n, globalizaci6n y desarrollo 
2. Educaci6n, democracia y	 construcci6n de identidades 

nacionales 
3.Educaci6n,	 ciencia y tecnologia y desarrollo de las 

potencialidades humanas 
4. Concepciones, estructuras y procesos pedag6gicos 

Estos temas abarcan las que a nuestro juicio son las grandes 
lineas de reflexion y preocupaci6n en 10 que respecta a la 
relacion educaci6n-sociedad en el mundo de hoy. AI mismo 
tiempo, el caracter general de los temas abordados posibilita, 
para nuestro caso particular, tener un marco de referencia que 
ayuda a contextualizar los aportes del Plan Decenal de 
Educaci6n, producidos en un momento y situaci6n de 
relaciones sociales y politicas particulares. 

Si bien la elaboraci6n de cada uno de los trabajos fue 
responsabilidad de una 0 dos personas especfflcas, ella fue 
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tambien un proceso de producci6n colectiva. En una primera 
fase de los trabajos, se entregaban para la discusi6n entre 
expertos versiones preliminares de los temas-eje. Estas 
versiones se ampliaban y corregian para despues ser 
presentadas y discutidas en reuniones sectoriales, hasta que 
resultaban documentos validados por un amplio numero de 
personas, aportando sus visiones y experiencias diversas. 

Asl la cosas, el trabajo aqui presentado sobre Globalizaci6n, 
Desarrollo Humano y Educacl6n es tanto una 
responsabilidad de su autor, Miguel Saez, como de las perso
nas que participaron en las discusiones y que aparecen citadas 
por sus nombres e instituciones respectivas. 

Miguel Saez es un reconocido acadernico, fil6sofo y 
economista, que combina el trabajo profesional en el area de 
la economia, desde la cual ha producido importantes aportes 
en to do 10 que tiene que ver con las cuestiones de la 
globalizai6n ,y las posibilidades y exigencias para una inserci6n 
exitosa del pais, con la docencia univesitaria desde la que esta 
permanentemente en contacto con la preoupaci6n por las 
cuestiones educativas. 

En el texto que aqui presentamos, el Dr. Saez desarrolla de 
manera sugerente y rigurosa las exigencias que se le presentan 
al pais para desarrol1arsu capacidad competitiva en el contexto 
de un mundo globalizado. Realiza una aproximaci6n crftica al 
modelo vigente de globalizaci6n indicando sus posibilidades 
y sus limitaciones desde el punto de vista de patses menos 
desarrollados como el nuestro, y reflexiona acerca de los 
cambios que esta globalizaci6n implica y plantea a las que, a 
su juicio, son las principales demandas a la educaci6n para 
facilitar el aprovechamiento de las nuevas condiciones 
convirtiendolas en oportunidades para el desarrollo humano 
y la equidad social. 

Acompaiia este trabajo un documento del profesor Edwin Croes 
Hernandez, economista y academico con especialidad en las 
areas sociales, que desde esta perspectiva aborda 
permanentemente las cuestiones de la globalizaci6n y sus 
implicaciones para nuestras economias y vida social en gene
ral. Este documento recoge algunas recomendaciones para la 
acci6n en el ambito de la educaci6n en ciencia y tecnologia 
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en el contexto actual que vive el pais. El documendo 
corresponde a la segunda fase del proceso PREAL-Republica 
Dominicana- que se orient6 a la confrontaci6n de los materiales 
producidos por el Programa con los documentos de Plan 
Decenal con la intenci6n de producir estas recomendaciones 
que seran entregadas a las nuevas autoridades educativas del 
pais. 

Rocio Hernandez Mella 
Marcos Villaman 

Diciembre de 1996 
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INTRODUCCION
 Este breve ensayo presenta un conjunto de ideas en torno al 
actual proceso de globalizacion y sus repercusiones para el 
desarrollo humano sostenible, con la finalidad de deducir las 
implicaciones, demandas y orientaciones que la educacion en 
general y la dominicana en particular, recibe y debe realizar, 
tanto para adaptarse a ese proceso, como para servirle de 
contrapeso en determinados aspectos negativos. 

La primera parte esta dedicada al analisis de los aspectos mas 
relevantes de la nueva etapa de la globalizacion, Su amplitud 
obedece a la necesidad de esclarecer ese concepto que, al 
poner de moda, se esta utilizando con muy poco rigor. El 
analisis se centra en los procesos economicos de esa 
internacionalizacion, aunque tambien se presentan algunas 
consideraciones sinteticas sobre los procesos politico y cul
tural. En la globalizacion economica, se dedica una atencion 
muy especial a la productiva por su caracter determinante de 
las demas y, al interior de ella, se detalla el surgimiento de un 
nuevo paradigma industrial por considerarlo el elemento mas 
significativo y definitorio de la actual competitividad 
internacional, adernas de ser el que mayores repercusiones y 
oportunidades presenta para paises en desarrollo como R. 
Dominicana. Precisamente el analisis de la globalizacion 
economica concluye con las implicaciones que tiene para los 
paises en desarrollo, no solo por su importancia, sino porque 
permite inferir facilmente una serie de consecuencias para que 
la educacion se adapte a las nuevas exigencias y sirva de 
contrapeso a algunas implicaciones negativas de esa 
internacionalizacion. 

La segunda parte, mucho mas breve por ser mas conocida, 
describe el concepto y los indicadores del desarrollo humano 
sustentable para inmediatamente cuestionar en que medida el 
proceso de globalizacion contribuye a ese desarrollo en los 
paises no industrializados. Las conclusiones son bastante 
negativas y el texto acentua necesariamente su caracter critico. 
Losanalisis, necesariamente sinteticos, que se realizan en estas 
dos partes no pretenden ni siquiera enunciar toda la 
problematica de la globalizacion y el desarrollo humano, sino 
unicamente destacar los aspectos que mayor incidencia pueden 
tener sobre la educacion 
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La tercera parte esta dedicada al analisis de los retos, 
oportunidades yexigencias que sobre la educaci6n se derivan 
de la globalizaci6n y el desarrollo humano. Se inicia esta parte 
con un amplio destacamiento de la importancia que la 
educaci6n tiene para el desarrollo y la inserci6n exitosa en el 
globalizado contexto internacional. Despues, se destacan los 
objetivos basicos de una estrategia educativa acorde con el 
actual contexto mundial y se concluye con algunos 
lineamientos concretos para la politica educativa dominicana 
en sus diversos niveles. 

Aunque en el texto se sacan constantemente conclusiones para 
los paises en vias de desarrollo, se han destacado aquellas que 
tienen mayor relevancia para el caso dominicano y 
frecuentemente esta referencia es hecha de una manera 
explicita. Cada una de las partes del ensayo contiene sus 
propias conclusiones. 
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I. GlOBALIZACION
 1. Vision general 

Globalizacion es una metafora de gran exito y divulgaci6n y 
con la cual se ha sugerido el creciente proceso de 
internacionalizacion econ6mica, polftica y cultural, resultando, 
como consecuencia, una acelerada interdependencia de esos 
fen6menos a nivel mundial y la generaci6n de poderes y 
dinarnicas que rebasan la capacidad de acci6n de los Estados 
y de los actores tradicionales, condicionando sus 
intervenciones. Como resultado y a la vez condici6n de esa 
internacionalizaci6n, se observa una creciente liberalizaci6n 
de los movimientos internacionales de bienes, servicios, 
inversiones y flujos financieros. 

Elaspecto econ6mico de este fenomeno era ya tan obvio desde 
principios de este siglo que fue objeto de diversos tipos de 
analisis y estudios; obedece, entonces como ahara, a la propia 
dina mica 0 16gica interna del capital, la cualle lleva a superar 
las fronteras nacionales, las distancias, las ideologias y cualquier 
otro tipo de barrera en el proceso inherente de creaci6n de un 
mercado mundial para la realizaci6n de la mercancia 
(producci6n, comercializaci6n y consumo) y para la 
maximizaci6n de la ganancia. Se trata, por tanto, de la 
reproducci6n ampliada del capital, pero a escala mundial. 

Sin embargo, esa dinamica inherente al capital no siempre tuvo 
un avance hornegeneo. En el periodo 1914-48, se vi6 
relativamente frenada por las dos grandes guerras mundiales 
y la preponderancia de los esquemas nacionalistas. Su reflejo 
mas claro fue la notable inferioridad de las tasas de crecimiento 
del comercio y la inversion internacionales frente a las de la 
producci6n agregada mundial. Un freno aun mas significativo 
provino del surgimiento del bloque de paises socialistas con 
una 16gica econ6mica diferente a la del capital y el mercado. 
En forma complementaria, la existencia de ese bloque y la lucha 
por la suprernacia militar y politica entre los Estados Unidos y 
la URSS en la demoninada "guerra frfa", fueron fuertes 
obstaculos para la globalizaci6n econ6mica y, sobre todo, para 
la politica. 

La internacionalizaci6n econ6mica toma un nuevo impulso a 
raiz de la segunda postguerra. Inicialmente, el proceso estuvo 
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bastante centrado en los paises del denominado Primer Mundo 
(los integrantes de 10 que posteriormente seria la Organizaci6n 
para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos, OCDE) 
mediante cierta liberalizaci6n del comercio y la inversi6n entre 
ellos. Pero, ya desde mediados de la decada de los sesenta, 
cada vez mayores areas de la periferia de la economia mundial 
"comenzaron a ser sacudidas por la expansi6n mundial de las 
empresas transnacionales, el desarrollo de la nueva divisi6n 
internacional del trabajo, los prestamos bancarios baratos de 
los eurodolares'" y luego de los "petrod61ares". Las tasas de 
crecimiento del comercio y la inversi6n a nivel internacional 
comenzaron a ser notablemente superiores a las de la 
producci6n, ventaja que se ha acentuado en la pasada decada 
y, muy especialmente, en la presente.' 

Pero, desde los inicios de la pasada decada, un conjunto 
multiforme y novedoso de procesos han acelerado la 
globalizaci6n y configurado una nueva etapa de ella. Entre 
esa gran variedad, se destacan los siguientes: 

• Reestructuraci6n de los sistemas de producci6n potenciada 
despues con el apoyo tecnico de la revoluci6n de la 
microelectr6nica, hasta configurar un nuevo paradigma in
dustrial denominado Especializaci6n Flexible en sustituci6n 
del viejo de tipo fordiano de la Producci6n en Masa. 

• Surgimiento y	 rapido desarrollo de un nuevo patron 
tecno16gico conformado por la denominadas "tecnologias 
de punta" (microelectr6nica, informatica, rob6tica, 
blotecnologia, ingenieria genetica, nuevos materiales...) las 
cuales han revolucionado los viejos procesos productivos e 
iniciado otros radicalmente nuevos en 10 que se ha 
comenzado a denominar como la "tercera revoluci6n in
dustrial". 

1. Dabat, Alejandro "Globalizacion mundial y alternativas de desarrollo"	 Revista 
Nueva Sociedad, n" 132, julio-agosto 1994, pag. 147 

2. Tomando como afio base 1983=100, en 1994 la produccion mundial habia 
ascendido a 131.3, el comercio internacional, a 237.7 y la inversion extranjera 
directa, a 468.1. (ver Gundlach y Nunnnenkamp "Some consequences of 
g1obalisationfor developing countries", mayo, 1966.Tomado de SEtA,o.c, pag.9). 
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•	 Creciente unificaci6n de los sistemas financieros 
internacioriales y nacionales en un circuito unico de 
circulaci6n acelerada y casi instantanea del capital a traves 
de la conexi6n electr6nica de los mercados y la proliferaci6n 
de instrumentos financieros. 

• Interrelaci6n cada vez mas compleja, mediante asociaciones, 
alianzas y hasta fusiones totales entre las diversas empresas 
transnacionales. 

• Continua coordinaci6n de las politicas econ6micas de las 
principales potencias mundiales, el Grupo de los Siete, por 
ejemplo. 

• Colapso de los nacionalismos corporativos de muchos de 
los pafses del Tercer Mundo, debido a la acci6n combinada 
de la apertura y liberalizaci6n comercial y financiera, la 
"solucion" impuesta al problema de la deuda externa, los 
procesos de estabilizaci6n y ajuste y la privatizaci6n de las 
empresas estatales. 

• Superaci6n de la geopolitica de los tres mundos	 por otra 
centrada exclusivamente en la l6gica del mercado mundial 
yen el grado de industrializaci6n de los paises. 

• Creciente configuraci6n de tres grandes megamercados 0 

espacios de globalizaci6n regionalizada en torno a la 
denominada "Triada": Estados Unidos, japon y la Uni6n 
Europea. 

• El derrumbe de la casi totalidad del bloque de los	 pafses 
socialistas y su real desarticulaci6n como proyecto hist6rico 
anternativo al finalizarla decada pasada. Este acontecimiento, 
sin duda el mas transcendental en muchas decadas y de 
consecuencias aun no manifestadas en su totalidad, ha 
abierto nuevas y aceleradas perspectivas a la creaci6n del 
mercado mundial y ha perrnitido el avance de la 
globalizaci6n politica y cultural. 

En forma sirnultanea a los anteriores procesos 
predominantemente econ6micos, se han iniciado otros en 
una gran variedad de aspectos de la vida humana a nivel casi 
planetario, tales como los siguientes: 
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•	 Creciente movilidad internacional de las personas, 
especialmente a traves de los flujos migratorios, turismo, 
refugiados, exiliados y trabajadores temporales. 

• Ampliaci6n y densificaci6n de las redes de la comunicaci6n 
de masas. 

• Multiplicaci6n de los organismos, relaciones y	 convenios 
de caracter interestatal. 

•	 Difusion internacional de patrones de organizacion 
econ6mica y social, de formas de vida y de pensamiento. 

La amplitud y heterogeneidad de los procesos globalizados 
tiende a extenderse a casi todas las esferas de la vida humana 
y permite concluir que, por primera vez en la historia, la 
"humanidad ha dejado de ser una abstracci6n para convertirse 
en una realidad material y cotidiana".' 

Este conjunto reciente de cambios ya reales y de tendencias 
manifiestas, permite plantear que la internacionalizaci6n ha 
entrado en una nueva etapa 0 en una fase cualitativamente 
distinta en varios de sus aspectos y modalidades, aunque 
permanezca fiel a su matriz inicial. La multiplicidad de los 
procesos crecientementc internacionalizados, se puede 
organizar, para fines de analisis, en los siguientes: productivo, 
comercial, de la inversi6n, financiero, politico y cultural. En 
este texto, el enfasis se pone en la denominada globalizaci6n 
econ6mica que comprende los cuatros primeros procesos, 
aunque se haran algunas breves consideraciones sobre los dos 
restantes. Por su papel central, se dedica un mayor espacio a 
la globalizaci6n productiva. 

2. Globalizacl6n productiva 

Lainternacionalizaci6n de los procesos productivos ha seguido 
un ritrno creciente y cada vez mas complejo, especialmente 
en las ultimas decadas donde el progreso tecnico ha permitido 
reducir sustancialmente la "distancia econ6mica" (el costa de 
mover capitales, insumos, bienes, servicios, informaciones, 

3. Dos Santos ,Theotonio "Globalizaci6n fmanciera y estrategias de desarrollo" en 
Revista Nueva Sociedad, ng 126, julio-agosto 1993, pag.107. 
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personas...), que las empresas fragmenten y distribuyan los 
procesos productivos a 10 largo y ancho de casi toda la geografia 
mundial y, sobre todo, que se inicien los procesos de 
"globalizaci6n local" de las etapas productiva y comercial 
completas. Tres elementos se destacan en la reciente fase de 
esta globalizaci6n: la irrupci6n de un nuevo paradigma indus
trial, las tecnologias de la telecomunicaci6n y la configuraci6n 
de un nuevo patron tecno16gico. 

El nuevo paradigma industrial 

Desde finales de la decada de los sesenta entr6 en una crisis 
progresiva el paradigma de la Producci6n en Masa 0 de tipo 
fordiano que habia servido de eje en la acumulaci6n capitalista 
durante casi cuatro decadas y generado un tipo de globalizaci6n 
productiva. Esta crisis se manifesto en una desaceleraci6n del 
crecimiento de la productividad del trabajo en los pafses mas 
industrializados, a pesar de la intensificaclon de la inversi6n 
en capital, y en la consiguiente disminuci6n de la tasa de 
ganancia y del crecimiento del salario real que posibilitaba el 
auge del consumo masivo y, en general, de la demanda. 

La ralz de la crisis se inici6 precisamente en los cambios que 
comenz6 a experimentar la demanda final. En efecto, dado 
que los ingresos de la poblaci6n estaban crcciendo, 
especialmente en los parses desarrollados durante la 
denominada "etapa dorada" del sistema (anos 1950-70), el 
consumidor comenzo a dejar de ser sensible unicamente al 
factor precio del producto ya ponderar determinados aspectos 
de su naturaleza: calidad, variedad, innovaci6n creciente, 
diseno, presentacion, respuesta rapida y servicios postventa. 
En forma creciente, las ventas fueron dejando de estar 
garantizadas por una producci6n a bajos costos. En el caso de 
las empresas, este progresivo cambio de la demanda se reflej6 
en una disminuci6n de su cuota del mercado y, en el caso de 
determinados parses, en incrementos significativos de su defi
cit comercial 

Este paradigma fordiano se basaba en cuatro principios de la 
gesti6n empresarial: reducci6n y racionalizaci6n de los tiempos 
operativos mediante la mecanizaci6n y sincronizaci6n de los 
flujos productivos y la estandarizaci6n de las operaciones y 
disefios; jerarquizaci6n estricta entre concepci6n, organizaci6n, 
producci6n y venta del producto, con la primera de estas 
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operaciones comandando el proceso; producci6n de bienes 
estandarizados a bajo costa para una demanda masiva y 
sostenida y, reservaci6n de la parte estable de la demanda a 
las grandes empresas y de la fluctuante y diferenciada a las 
pequeiias y medianas. 

Desde la decada de los cincuenta comienza a gestarse en]ap6n 
y luego a extenderse y enriquecerse en otros paises, un nuevo 
paradigma industrial, el de Especializaci6n Flexible, tambien 
llamado a veces "modelo toyotista" porque fue iniciado en una 
empresa automotriz, la Toyota, con los siguientes nuevos 
principios de gesti6n: optimizaci6n de las capacidades 
productivas de cada uno de los elementos productivos (materia 
prima, equipos, mana de obra, inventarios...); integraci6n hori
zontal de la investigaci6n, los insumos, el proceso productivo 
y las redes de comercializaci6n; primacia de la demanda 
atentamente estudiada para adaptar a ella la producci6n y , 
fabricaci6n de bienes diferenciados de alta calidad y a costos 
decrecientes. 

Estos principios conllevaron importantes modificaciones en la 
relacion laboral: fomento de la creatividad del operario, de su 
responsabilidad sobre la calidad de sus operaciones en el 
proceso productivo y en el diagn6stico preventivo de las 
maquinas realizado por el propio operario, entrenamiento 
multiple y perfeccionamiento constante de sus capacidades y, 
compromisos mutuos de largo plazo entre el y la direcci6n de 
la empresa. 

El enfasis se pone en la eliminaci6n de las perdidas 0 

desperdicios en todas sus posibles variedades: tiempo total 
del ciclo del producto muy superior al real de fabricacion, 
inventarios innecesarios de insumos y de productos en proceso 
o terminados, rutas excesivas del producto en proceso, 
acciones innesarias porque no agregan valor, tiempo de espera 
del producto en proceso, tiempo de alistamiento de las 
maquinas, etc. Este aspecto es de tal importancia que a veces 
se ha denominado al nuevo paradigma como "producci6n con 
cero desperdicio". 

El verdadero secreto de este paradigma productivo reside, no 
tanto en las tecnologias denominadas "duras" (maquinaria, 
insrrumentos), sino en las "blandas" 0 tecnologias organizativas 
y que se han difundido bajo los nombres de ''Justo a tiernpo", 
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"Calidad total", "Planeaci6n estrategica", "Producci6n modu
lar", entre otros. Su esencia reside en una mejor organizaci6n 
del proceso y en la superaci6n de la subutilizaci6n del 
conocimiento, la creatividad y las capacidades humanas que 
tendian a caracterizar las formas de la organizaci6n taylorista 
incorporadas al paradigma fordiano. Estas tecnologfas 
organizativas han mostrado extraordinarios rendimientos 
cuando se aplican a otras areas distintas a la industrial, la de 
servicios, por ejemplo. De manera que 10 que surgi6 como 
paradigma industrial se estaconvirtiendo en una forma generica 
para multitud de actividades humanas. 

La fuerza motriz de la nueva globalizaci6n productiva tiene, 
por tanto, una matriz claramente microecon6mica 0 de la 
unidad productiva y define un nuevo tipo de competividad 
internacional que ya no descansa en una determinada dotaci6n 
de factores de caracter natural, sino en la nueva organizacion 
del proceso productivo, en la permanente capacitaci6n del 
recurso humano y en la potenciaci6n de su productividad. Pero, 
no basta con esta competitividad microecon6mica si la cadena 
productiva completa, desde el insumo inicial hasta la 
comercializaci6n del producto final, en la que se inscribe cada 
empresa, es ineficiente y no competitiva. Y la competitividad 
de la empresa y de la cadena encuentra pronto un limite, si a 
nivel macroecon6mico el pais no la favorece con politicas 
industriales, comerciales y monetarias que mantengan las 
estabilidades, dinamicen el sistema y 10 hagan eficiente y 
competitivo. Y, finalmente, los tres anteriores niveles de 
competitividad tendran serias limitaciones si, a nivel politico
institucional, el pais carece de instituciones publicas y privadas 
s6lidas, eflcientes y democraticas que viabilicen y potencien 
esa competitividad. La conjuncion, complementaci6n y 
potenciaci6n de estos cuatro niveles (micro, meso, 
macroecon6mico y po litico-institucional) definen la 
competitividad sistemica, la unica que tiene exito y porvenir 
internacional porque, en definitiva, compiten los paises aunque 
10 hagan a traves de empresas concretas. 

Los analisis mas detallados del nuevo paradigma industrial 
muestran su total superioridad productiva." su relativamente 

4. Segun un ampIio estudio realizado poe el Instituto Tecnologico de Massachu
setts, MIT, sobee la rarna automotriz a nivel mundiaI, los peoduetos elaborados 
ba]o el paradigrna toyotista utilizan, en promedio, "la rnitad del esfuerzo humano, 
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menos costosa implantaci6n y su adaptacion a empresas de 
menor tamano. Pero, otro tipo de analisis y la experiencia 
muestran algunos de sus requisitos totalmente necesarios y 
que pueden convertirse en debilidades 0, al menos, en 
dificultades para su aplicaci6n: mana de obra altamente 
calificada y comprometida con la ernpresa, fluidez y perfecta 
sincronizaci6n de los proveedores con el productor y de este 
con los consumidores y, la existencia de periodos de transici6n 
del viejo al nuevo paradigma a veces traumaticos en terrninos 
de desempleo en la gerencia media y en obreros poco 
calificados 0 monoespecializados, tal como esta sucediendo 
actualmente en algunas de las grandes empresas 
norteamericanas y de otras nacionalidades. 

Tecnologias de la telecomunicaci6n 

Un segundo factor que ha favorecido la nueva fase de la 
globalizaci6n productiva es el crecimiento e impacto de las 
nuevas tecnologias de la comunicaci6n, basadas 
fundamentalmente en la microelectr6nica, las cuales han hecho 
posible el procesamiento de grandes masas de datos y su 
trasmisi6n casi instantanea y no costosa a grandes distancias. 
Esto ha favorecido la globalizaci6n de la demanda, permitiendo 
a los productores y vendedores de bienes y servicios coberturas 
rapidas a nivel mundial y la consiguiente retroalimentaci6n 
sobre las necesidades yvariaciones de la demanda. Igualmente, 
ha intensificado la internacionalizaci6n de la oferta para res
ponder a esa demanda, no solo a traves de empresas centrales 
que distribuyan mundialmente el producto, las denominadas 
"fabricas mundiales" del paradigma fordiano 0 mediante la 
fragmentaci6n geografica de los procesos productivos 
manteniendo el control centralizado de la gesti6n, sino, sobre 
todo, mediante la "locahzacion global" de los procesos 
productivos y comerciales completos. En el presente ano, esta 
localizacion se ha comenzado a ampliar incluso a los procesos 
de investigaci6n y desarrollo en el caso del japon, a causa 

del espacio de la planta, de las inversiones en herramientas y de las horas de 
ingenieria necesarias para desarrollar un nuevo producto en la rnitad del 
tiempo...y requieren mantener mucho menos de la rnitad del inventario 
necesario, se logran con muchos menos defeetos y generan una mayor y cada 
vez mas grande variedad de produetos..." WomarkJ y Ross D. "La Maquina que 
cambio el mundo", MacMillan, N. York, 1990 
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fundamentalmente de la fuerte revaluaci6n de su moneda 
frente al dolar estadounidense y otras monedas. Las nuevas 
tecnologias de la comunicaci6n han potenciado, ademas, la 
globalizaci6n comercial, financiera y de la inversi6n, asi como 
la politica y cultural, como se vera mas adelante. 

Nuevo patron tecnol6gico 

El tercer elemento que ha potenciado esta nueva etapa de la 
globalizaci6n productiva ha sido el surgimiento y desarrollo 
de un nuevo patron tecnol6gico caracterizado por las 
denominadas "tecnologias de punta": informatica, 
microelectr6nica, rob6tica, biotecnologla, ingenieria genetica 
y nuevos materiales. Su importancia y repercusiones estan 
siendo de tal magnitud y novedad que se ha comenzado a 
hablar de la "tercera revoluci6n industrial" 0 de 10 que los 
expertos caracterizan como el "quinto cicIo de Kondratiev". 
Este nuevo patr6n ha permitido, no solo el inlcio de una radi
cal transformaci6n de los viejos procesos productivos, sino el 
dlseno de una nueva oferta que altera la preeminencia que 
antes tenian determinadas ramas, tales como la de textiles
confecciones, la automotriz y la del calzado. Se ha iniciado, 
por tanto, una perdida del fuerte peso relativo de esas industrias 
basicas frecuentemente intensivas en mana de obra y, en 
consecuencia, de la demanda internacional de los productos 
primarios que requerlan, asi como de la importancia, en 
terminos de estructura de costos, de la mana de obra barata. 

Un analisis mas detallado de estos y otros factores permite 
concIuir que la globalizaci6n productiva ha entrado en una 
nueva etapa distinta en varios aspectos a la propiciada por el 
paradigma fordiano, aunque siguiendo la misma logica interna 
del capital. La globalizaci6n fordista descans6 casi 
excIusivamente en la internacionalizaci6n de aquellas partes 
del proceso productivo intensivas en mano de obra, buscando 
en los paises en desarrollo una reducci6n en los costos 
mediante el uso de su mana de obra barata. En cambio, en la 
globalizaci6n toyotista se esta desarrollando, adernas, una 
localizaci6n global del conjunto del proceso productivo y 
comercial y, no s610 hacia los palses en desarrollo, sino, sobre 
todo, hacia los altamente industrializados. Bastaria con revisar 
la informacion sobre las inversiones productivas realizadas en 
las dos ultimas decadas porjapon, por ejemplo, para confirmar 
su predilecci6n por los mercados estadounidense y europeo. 
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3. Implicaciones para los paises en desarrollo 

El surgimiento y difusi6n de este nuevo paradigma industrial 
tiene sus implicaciones, retos y oportunidades para los paises 
en desarrollo algunos de los cuales ya se han ido apuntando, 
pero que es conveniente explicitar desde ahora. 

Ladifusion de este nuevo paradigma puede constituir un freno 
al tipo de globalizaci6n productiva fomentado por el fordismo. 
En la medida en que en aquel los costos laborales tienen cada 
vez menor participaci6n, especialmente los de la mana de obra 
no calificada (a favor de una mayor participaci6n de los gastos 
de investigaci6n, desarrollo, mercadeo global y diferenciaci6n 
del producto entre otros) , perdera dinamismo el traslado de 
las partes del proceso productivo intensivas en mana de obra 
hacia los paises en desarrollo. En forma paralela, se observara 
el incremento de la feroz competencia de esos paises por 
ofrecer areas de inversi6n con salarios cada vez mas bajos en 
terminos relativos y condiciones mas favorables. Lasrecientes 
leyes de inversi6n extranjera y los procesos devaluatorios que 
abaratan los costos relativos de la mana de obra, son dos 
elementos claros de esa tendencia en los patses en desarrollo 

Elnuevo paradigma industrial exige la mayor proximidad flsica 
posible entre proveedores de insumos, productores y 
consumidores para facilitar la necesaria sinergia que exige el 
Justo a Tiempo y otras de sus tecnologias organizativas. Esta 
modalidad lleva a la "localizacion global" 0 implantaci6n de 
redes completas mas con caracter nacional 0 regional que con 
dimensiones mundiales. La dinarnica globalizadora es, por 
tanto, contraria a la fordiana que enfatizaba la globalizaci6n 
de los proveedores de insumos, de algunas de la etapas del 
proceso productivo y de los consumidores. 

El nuevo modelo productivo tiende a reducir la aplicaci6n y 
los beneficios de las "economias de escala", independizando 
la escala de la planta de la del mercado, y a sustituirlas por las 
"economias de enfoque 0 cobertura": instalaciones fabriles mas 
pequenas hasta llegar a los niveles de minima producci6n con 
eficiencia maxima en una gama mas variada de productos 
destinados a segmentos muy especfficosdel mercado. Estohace 
que el nuevo paragigma tenga mas facil aplicaci6n a los paises 
en desarrollo cuyas reducidas dimensiones de mercado 
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dificultan y muchas veces imposibilitan la implantaci6n de 
economias de escala. 

Los fundamentos de este paradigma residen inicialmente en 
las tecnologfas organizativas y no tanto en las grandes 
inversiones y descubrimientos de la tecnologia dura que 
vendran a sumarse y potenciarlo posteriormente. Esto 10hacen 
mas asequible para los paises en desarrollo y su aplicaci6n 
implica costos muy inferiores. Con frecuencia, el sistema in
dustrial de esos paises, a semejanza de como ocurre con el 
dominicano, es un hfbrido del paradigma artesanal, anterior a 
la revoluci6n industrial, y del fordiano. Los avances en el 
fordiano han mostrado ser lentos y muy costosos, con el 
agravante de que los sectores mas competitivos a nivel mundial 
ya 10 han abandonado. De manera que esos paises, y 
especiflcamente la R.Dominicana, estan ante una oportunidad 
hist6rica sin precedentes: implantar el nuevo paradigma 
productivo que caracteriza y fundarnenta la nueva 
competitividad internacional sin tener que avanzar y agotar el 
lento y equivocado camino de la producci6n en masa, dando 
asf un gran salta hist6rico. 

La experiencia, muy limitada en el numero de empresas yen 
su continuidad, de las denominadas "plantas-piloto" del 
malogrado Proyecto de Reestructuraci6n Industrial en la 
Republica Dominicana, es bastante elocuente sobre las 
posibilidades que ofrece esa oportunidad y sobre su factibilidad 
a bajisimo costo.> El problema no reside, por tanto, en 
intensificar 10 que hasta ahora el pais venia haciendo en 
industrializaci6n (mayor inversi6n, por ejemplo, bajando 
sustancialmente las tasas de interes y creando incentivos), sino 
en hacer algo radicalmente nuevo: la especializaci6n flexible. 
Obviamente, es necesario contemplar perfodos de transici6n 
y la existencia de algunos renglones productivos (electricidad, 
agua, ciertas formas de transporte...) donde predominaran 
ciertos elementos de las economias de escala. 

El fundamento de la nueva revoluci6n productiva reside en 
un recurso humano altamente capacitado y de entrenamiento 
multiple, con participaci6n creativa en el proceso productivo 
y con una rnistica de pertenencia y de fidelidad a la empresa. 

5.Vee Vicens y Saez o.c. 
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Para los parses en desarrollo, este fundamento constituye un 
gran reto por la baja calificaci6n del recurso humano, su debil 
perfil dernocratico, las notables diferencias sociales y las 
frecuentes inestabilidades sociales y polfticas. 

Elnuevo paradigma exige grandes y crecientes inversiones en 
nuevos costos fijos (investigaci6n, desarrollo, diseno, 
diferenciaci6n del producto, capacitaci6n laboral y 
comercializaci6n), 10 cual no es compatible con las unidades 
productivas medianas y pequenas que predominan en los 
patses en desarrollo. La soluci6n apunta, par tanto, en dos 
direcciones, segun muestran las experiencias hist6ricas 
recientes mas exitosas a nivel internacional: los consorcios y 
la subcontratacton." Multitud de experiencias internacionales 
exitosas muestran el rol vitalde las micro, pequenas y medianas 
empresas y explican su importancia creciente en el tejido in
dustrial en la medida en que las economfas de escala estan 
siendo superadas por las de enfoque. La necesaria flexibilidad 
ante las variaciones en la demanda que caracteriza al nuevo 
paradigma, descansa precisamente en el reducido tamano de 
una gran parte de las unidades industriales 10 cualles permite 
cambios rapidos sin excesivos costos. 

4. Globalizacion de la inversion 

Como sustento de la globalizaci6n productiva, se ha ido 
desarrollando otra similar en el area de la inversi6n extranjera 
directa (lED), en la que se destacan las siguientes tendencias: 

• Rapido crecimiento de sus montos:	 en el perfodo 1983-94, 
esa inversi6n se triplic6 ampliamente creciendo a una tasa 
promedio anual de 15.1%, muy superior a la de la producd6n 
(2.5%) y a la del comercio (8.2%). 

• Creciente concentraci6n en la Triada la cual recibfa casi el 
86%de la lED mundial al finalizar la pasada decada, aunque 
ese porcentaje ha disminuido en la presente. 

• Perdida de la preeminencia de los Estados Unidos como el 
principal emisor de esa inversi6n cediendo al puesto a la UE 

6. Vee"Seminaeio Internacional.,." o.c, vol. II. Entre otras ponencias, las de Andrea 
Saba y la de Kagami Mitsuhiro. 
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y convirtiendose, en solo una decada, en el principal recep
tor de ella. En contraste, japon sextuplico ese tipo de 
inversion en el citado pertodo y en un breve plazo puede 
superar a los Estados Unidos como emisor de ella, ya que 
en el subperiodo 1985-90 la inversion japonesa crecio a una 
tasa media anual de 47% . 

Un aspecto novedoso de esta globalizacion es que esa inversion 
de cada pais de la Triada en los restantes de ella, realizada a 
traves de la empresas transnacionales, responde a un criterio 
muy distinto al de decadas anteriores. En efecto, las inversiones 
predominantes, especialmente las japonesas, se estan 
realizando en paises altamente desarrollados, no solo por 
razones de eficiencia (la mano de obra calificada, aunque sea 
costosa, es extraordinariamente mas productiva), sino tambien 
por consideraciones de tipo estrategico: estar bien situadas 
dentro de los grandes bloques regionales de integracion antes 
de que estes se consoliden y cierren, para asi poder participar 
en las progresivas reducciones arancelarias que todo proceso 
de integracion economica conlleva desde su primera etapa. La 
modalidad de la inversion externa de las transnacionales 
japonesas consiste en "crear redes autosuficientes y 
regionalmente sostenibles de filiales en cada uno de los 
restantes paises de la Trfada"? en 10que se ha denominado la 
"localizacion global". 

Como consecuencia de esta nueva Iogica de la lED, los paises 
en desarrollo han perdido el dinamismo que los caracterizo 
en decadas pasadas como receptores privilegiados de esa 
inversion. En el caso de America Latinay el Caribe, esa perdida 
ha sido mas significativa por el conjunto de condiciones 
desfavorables que se generaron a ralz de la crisis de la deuda 
externa, adernas de los extrictos aspectos de regulacion y con
trol sobre esa inversion que existian en la rnayoria de esos 
paises. En la presente decada, esas condiciones desfavorables 
han cambiado y la region ha comenzado a recuperar los flujos 
de la inversion extranjera, pero s610 parcialmente porque una 
gran parte de ella se esta dirigiendo a paises del Sudeste 
Asiatico, incluyendo China. 

7. Calderon, o.c, pag 6. 
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5. Globalizaci6n comercial 

Como consecuencia de la globalizacion de la inversion y de la 
producci6n, se ha desarrollado una creciente internacio
nalizaci6n del comercio de mercancias y servicios con tasas 
de crecimiento anual promedio de 6% en la pasada decada, 
muy superiores a las de la producci6n. Ese distanciamiento 
entre ambas tasas ha aumentado en la presente decada llegando 
a un 9% en 1994 la del crecimiento comercial. Resulta, pues, 
muy obvio que el comercio internacional es uno de los 
elementos dinamizadores de la actual globalizaci6n econ6mica 
y de que 10sera aun mas conforme se vayan materializando la 
resoluciones de la Ronda Uruguay del GAlT. 

Adernas de esta caractenstica general de la internacionalizaci6n 
comercial, un importante aspecto a destacar es el notable 
descenso de la participaci6n relativade los productos primarios 
en el total del comercio mundial y el fuerte incremento relativo, 
de 54% a 70% en la pasada decada, de las manufacturas en ese 
total. En efecto, es ya una clara tendencia el descenso relativo 
en las cantidades que la economia mundial requiere de los 
productos agropecuarios y mineros, no solo porque la 
biotecnologia van encontrando sustitutos de ellos, sino porque 
los propios procesos industriales requieren cada vez menor 
cantidad de esos insumos para elaborar el mismo tipo de 
producto 0 porque van introduciendo nuevos materiales 
creados tecno16gicamente. Este aspecto asume una transcen
dental importancia para muchos de los paises en desarrollo 
cuyo principal y, a veces, unico aporte significativoal comercio 
internacional es el de los productos primarios. Su demanda 
internacional es practicamente inelastica al precio y ha 
descendido notablemente, no solo en las cantidades, sino 
tambien en los precios relativos, aspecto este ultimo reflejado 
en el progresivo deterioro de los terminos de intercambio. En 
smtesis, la producci6n y comercializaci6n de bienes primarios 
carece de perspectivas historicas en el mediano y, sobre todo, 
en el largo plazo, al menos como las han venido realizando 
los paises en desarrollo. 

Hay algunas otras tendencias de esa globalizaci6n que deben 
ser destacadas. Son notorias la irrupci6n de nuevos 
competidores (Iapon y los parses asiaticos de reciente 
industrializaci6n) en losultimos decenios, la apertura comercial 
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de los Estados Unidos y, en menor medida, de la UE, ast como 
incremento de las tensiones y conflictos entre los principales 
pafses competidores. Adernas, esta internacionalizaci6n esta 
altamente concentrada y guiada por las empresas 
transnacionales: 600de el1as realizan el75% de todo el comercio 
internacional, generando la quinta parte del valor agregado 
total mundial; 10 concentran el 65% del comercio de 
semiconductores, 9 el 89% del de telecomunicaciones, 8 el 
82% del de computadoras, 5 el 77% del de cereales , 4 el 87% 
del de tabaco y 3 el 85% del de cacao. 

La Triada concentra el 63% del comercio internacional y al in
terior de ella se da una creciente especializaci6n y 
difcrcnciacion entre los paises que la componen. japon es el 
que presenta los mejores resultados en una gran variedad de 
aspectos entre los que se destacan dos. El primero se refiere a 
la duplicaci6n de su participacion, en el periodo 1970-89, en 
la oferta mundial de productos con base predominantemente 
cientifica (componentes electr6nicos, telecomunicaciones y 
qufrnicos muy puros) que son altamentemente innovadores, 
contienen fuertes inversiones en investigaci6n y desarrollo, 
tienen efectos indirectos en todo el sistema productivo y 
proporcionan insumos de capital e intermedios a muchos otros 
sectores. Y, el segundo es el gran avance logrado en las ramas 
industriales proveedoras de bienes especializados de capital 
y basados en la ingenieria mecanica e instrumental, destinados 
a las ramas de producci6n en gran escala. En contraste, Estados 
Unidos pierde participaci6n en las tecnologias de vanguardia, 
aunque todavia en 1991la conservaba en 43 de un total de 110 
de esas tecnologias de punta; japon tenia la delantera en 33 de 
ellas y Europa y otros palses, en las 34 restantes." 

Esta creciente globalizaci6n del comercio ha forzado la ruptura 
de algunos de los marcos legales y de las barreras arancelarias 
y no arancelarias que 10 dificultaban, logrando un avance 
significativo en la liberalizaci6n comercial mundial a traves de 
la Ronda Uruguay del GATT y la creacion de la Organizaci6n 
Mundial del Comercio, OMC, adscrita a las Naciones Unidas y 
cuyos acuerdos tienen, en consecuencia, caracter de 

8. Ver detalles por paises con respecto a la demanda de la OCDE en Fajnzylber 
"Inserci6n ..." pag. 10. 
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obligatoriedad. La aplicaci6n completa de las resoluciones de 
esa Ronda se traducira, segun los tecnicos de la OMC, en una 
reducci6n global de 37% en los aranceles a las importaciones 
que hacen los pafses en desarrollo. En el caso dominicano, 
hay muchas implicaciones significativas de esa Ronda y de la 
creaci6n de la OMCy entre las cuales al menos dos deben ser 
destacadas. 

La primera se refiere al conjunto de restricciones no arancelarias 
(prohibiciones, permisos, cuotas.. .) a las importaciones 
agropecuarias? que debieron desaparecer a partir del primero 
de enero de 1996 porque a eso se comprometi6 el pais al firmar 
el acta constitutiva de la OMC la cual fue ratificada por nuestro 
Congreso Nacional. Entre esas restricciones, se destacan las 
de 29 productos cuya importaci6n controla INESPRE, las de 
tres que controla la Secretaria de Industria y Comercio, la del 
azucar refinado y la de pasta de tomate. Dado que el pais 
estableci6 ante la OMC un arancel maximo consolidado de 
40% ad valorem y de que, al contrario de una gran mayoria de 
paises, no arancelizo las restricciones no arancelarias antes 
mencionadas, observara una afluencia inrnediata de esos 
productos importados en mejores condiciones competitivas 
que los nacionales y, ante 10 cual, el pais tendra que recurrir a 
la aplicaci6n de la "Clausula Especial de Salvaguarda" con 
aranceles y restricciones si prueba que los aumentos subitos y 
sustanciales de las importaciones ponen en peligro la 
producci6n agropecuaria, 0 a la "Clausula de Trato Especial y 
Diferenciado" para paises pequefios si demuestra que esta en 
ernergencia agropecuaria a causa de esas importaciones. 

Para paliar parcialmente esta situaci6n, hace casi dos afios el 
pais inici6 un largo proceso de negociaci6n, conocido como 
"rectificacion tecnica" y que ya casi esta conduyendo en forma 
parcialmente exitosa, con la finalidad de aumentar 
sustancialmente los aranceles a la importaci6n de 8 productos 
que considera vitales y en los que no puede competir con la 
protecci6n que le otorga el arancel maximo consolidado de 

9.	 En el documento "Determinacion de barreras no arancelarias en el sector 
agropecuario de la R. Dominicana" elaborado por elllCA, la SEA y la JAD, se 
sefialan SO leyes, 52 decretos, 20 resoluciones, 8 reglamentos, 2 circulaes y 1 
oficio que sustentan obstaculos a ese comercio. 
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40%: azucar, carne de pollo, leche entera, ajo, cebolla, 
habichuelas, arroz y maiz. La rectificacion consiste en aplicar 
un "arancel-cuota": una determinada cuota de importaci6n 
sometida al arancel normal y el resto a aranceles que superan 
el 100010 en la mayoria de los casos. Si bien es cierto que los 
bajisimos niveles de eficiencia y productividad del agro 
dominicano no le permiten resistir la competencia del producto 
importado en muchos de esos productos y que ese mismo 
mecanismo 10 estan utilizando muchos pafses de la OMC, 
tambien es un hecho que los altfsimos aranceles al excedente 
de la cuota encareceran esos productos para el consumidor 
dominicano, especialmente si se toma en cuenta que la cantidad 
de la cuota es claramente inferior a las importaciones del pasado 
afio y, obviamente, de los venideros. 

La segunda, es la progresiva eliminaci6n, en un plazo de 10 
anos,'? del Acuerdo Multifibras (AMF) del GAIT que permiti6 
a los paises altamente industrializados, desde hace mas de 20 
afios, imponer cuotas restrictivas a las importaciones de tex
tiles y confecciones provenientes de los paises en desarrollo. 
Frente a esa restricci6n, el pais ha gozado de una parte 
preferencial de esa cuota del mercado estadounidense a traves 
de los Niveles de Acceso Garantizado (GAL, por sus siglas en 
Ingles), otorgados unilateralmente por los Estados Unidos en 
el contexto de la renovaci6n de la Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe (ICC). Estos niveles 0 cuotas, negociados cada afio, son 
tan amplios que el pais casi nunca logra cubrirlos. Al eliminarse 
el AMP y sus cuotas restrictivas, esos GAL perderan efectividad 
y el pais tendra que competir en igualdad de condiciones con 
China, India, Pakistan, Bangladesh y otros parses con mana 
de obra mucho mas abundante y barata que la dominicana, 
especialmente la china, que poseen una antigua y s6lida 
experiencia en ese ramo y que, adernas, disponen de insumos 
de producci6n nacional. 

Para entender en toda su gravedad la importancia de este 
impacto real a mediano y largo plazos, baste recordar que, en 

10. La eliminaci6n de las restricciones cuantitativas a las importaciones de textiles y 
confecciones se realizara en cuatro etapas: ell de julio de 1995, e116% 0 mas 
de 10 importado en 1990; elIde julio de 1998, el 18% 0 mas; elIde julio de 
2002, e118% 0 mas y, eI porcentaje restante, ell de julio de 2005, 
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gran medida gracias a esos GAL, es que mas del 65% de las 
empresas de nuestras zonas francas se dedica a las confecciones 
con impresionantes tasas de crecimiento anual de mas de 30% 
en el perfodo 1990-93; que su ernpleomania directa ha venido 
creciendo a un 20.3% anual en los ultimos 5 anos" hasta llegar 
a 185 mil para el conjunto de las zonas francas al finalizar 1995 
y, que el 95% de las exportaciones de esas empresas van 
destinadas al mercado estadounidense. De alli llegan los 
insumos tejidos y cortados, son montados en nuestras zonas 
francas agregandoles un promedio de 30% de valor y regresan 
a ese mercado; s610 bajo estas condiciones es que el arancel 
del producto se aplica unicamente al valor agregado. 

Las zonas francas son la expresi6n extrema del tipo de 
globalizaci6n productiva que busca afanosamente disminuir 
los costos de las operaciones intensivas en mana de obra 
mediante la utilizaci6n de mano de obra barata. En el caso de 
las dominicanas, es ya obvio para todos los ligados a ese sec
tor que su futuro inmediato depende de la eficiencia y 
productividad, las cuales no pueden seguir fundamentandose 
en mana de obra no calificada y barata. A este tipo de 
competitividad, la CEPAL la calific6 de "espurea" y la 
experiencia internacional esta demostrando 10 eflmera que es, 
al margen de otros calificativos peyorativos que bien pueden 
aplicarsele. 

6. Globallzacl6n flnanclera 

La liberalizaci6n financiera fue la primera y la que mas 
profundamente ha avanzado a nivel mundial, fomentando una 
internacionalizaci6n cuyas dimensiones y complejidades 
tienden a opacar, subordinar y, sobre todo, distorsionar el 
resto de los procesos econ6micos globalizados. 

Tal pareceria que se esta reeditando el mismo fen6meno de 
principio de este siglo: el predominio del capital financiero 
internacional sobre el capital industrial nacional, pero a una 

11. Estas tasas se	 han reducido sustancialmente en el periodo 1994-96 como 
consecuencia del ingreso de Mexico al Acuerdo de Libre Comercio de America 
del Norte (ALCAN 0 NAfTA)y,sobre todo, a raiz de la devaluaci6n de Iamoneda 
mexicana en alrrededor de 1300Al, 10cual ha abaratado los costos relativos de su 
mano de obra. 
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escala asombrosamente mayor y con implicaciones mucho mas 
complejas. 

Un primer aspecto notable del fen6meno, visible desde e1 inicio 
de la decada pasada, es el progresivo y sustancial cambio 
estructural en los flujos de los capitales internacionales debido 
a cuatro hechos fundamentales: se triplica la suma de los defi
cits en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de varios de 
los parses mas altamente industrializados (Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra...) alcanzado cifras cercanas a los US$900 
mil millones; el amplio superavit comercial de los paises de la 
OPEP se transforma en deficit; los patses en desarrollo reducen 
su deficit comercial de 273 a 45 mil millones de US$ y, se 
configura una creciente desregulaci6n del movimiento de 
capitales casi a nivel mundial, proceso iniciado desde el 
comienzo de la decada de los setenta por los pafses mas 
desarrollados y mas recientemente por el resto de los paises, 

Un segundo aspecto significative de esa globalizaci6n es el de 
los montos implicados en estos flujos, asf como su crecimiento. 
Baste sefialar, a modo de simple ilustraci6n, que "The Econo
mist" estim6 en US$990 mil millones las transferencias diarias 
de los flujos monetarios internacionales durante 1994, monto 
que en 1983 s6lo ascendia a US$300 mil. Pero, el hecho mas 
preocupante es que una altisima proporci6n de esos capitales 
corresponde a inversiones de muy corto plazo, por 10 que 
metaf6ricamente se han denominado "capitales golondrinos", 
y constituyen el aspecto mas problematico de la globalizaci6n 
financiera." Ese capital se moviliza en tres direcciones basicas: 
hacia los mercados cambiarios,", a la inversi6n en bonos de 
los paises industrializados, especialmente de los Estados 

12. A nivel mundial, s610 el 2% de los movimientos de capital corresponden al 
intercambio de bienes y servicios (Ver Touraine o.c.), 

13. Los flujos	 netos diarios en los mercados de cambio alcanzan hoy a una citra 
treinta veces superior a la del comercio internacional diario y que representa 
dos veces las reservas acumuladas en los principales bancos centrales del 
mundo, segun jean B. de Foucauld en "La France et I'Europe d'ici 2010", Paris, 
1993. 
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Unidos" y hacia los denominados "mercados emergentes" a la 
busqeda de mejores rendimientos en bonos, acciones, 
dep6sitos y otros instrumentos financieros de corto plazo." 

Esa ingente masa de capitales, con una movilidad casi 
instantanea potenciada por las telecomunicaciones y una 
operatividad de corto plazo, esta claramente sustraida de la 
esfera productiva y comercial porque no logra en ellas la 
ganancia deseada y, por tanto, presenta un marcado caracter 
especulativo. Esos capitales han logrado una verdadera 
autonomia frente a la economia real de la producci6n hasta 
constituir 10 que se ha denominado la "econornia virtual". Es 
frecuente, incluso, su reacci6n negativa frente al buen 
desempeiio de la economia real." La especulaci6n llega hasta 
el extrema de que el movimiento bursatil tiende a 
independizarse de la econornia real con tasas de crecimiento 
muy superiores a las de la inversi6n y producci6n de las 
empresas." 

Existe un conjunto de causas internacionales que propician la 
existencia y vertiginoso crecimiento de ese tipo de capitales 
destacandose lassiguientes: la sustancial reducci6n en las tasas 
de crecimiento de las economias mas industrializadas, las 2S 

14. En la pasada decada, la emisi6n de esos bonos alcanz6 un promedio anual de 
US$200 mil millones, segun Kuwayama, M. o.c. pag. 9. En el caso 
norteamericano, su finalidad era y slgue siendo cubrir el fuerte y creciente 
deficit presupuestal. Como referencia de su cuantia, baste seiiaJar que en 1994, 
el 28.7%del presupuesto norteamericano se destirl6 a pagar los intereses de 
los bonos emitidos para cubrir el deficit, configurandose as! un circulo vicioso 
de extrema peligrosidad. 

15. En la presente decada.varios paises latinoamericanos (Mexico, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia ...) se han incorporado a esos mercados emergentes, En 
conjunto, durante el periodo 1990-93, la regi6n de America Latina y el Caribe 
tuvo un flujo neto de capitales internacionales superior a los US$200 mil 
millones, en abierto contraste con la salidad neta por valor de US$U6 mil 
millones del periodo 1983-89. 

16. Lasmuestras son constantes. Basta con observar como declinan los mercados 
de bonos y valores de, por ejemplo, N. York, cuando reciben buenas noticias 
sobre el crecimiento de la inversi6n, el empleo y el consumo de la economia 
norteamericana. 

17. EI promedio del Indice Industrial Dow Jones, por ejemplo, que en enero de 
1987 alcanz6 los 2,000 puntos, se habia duplicado en febrero de 1995, en 
noviembre del mismo afio lleg6 a 5,000 y en octubre de 1996, a 6,000 y seguia 
su proceso ascendente en noviembre. 
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de la OCDE, por ejemplo, hecho ya manifiesto desde los inicios 
de la decada pasada; la baja rentabilidad de sus inversiones; el 
lento crecimiento de la demanda con persistentes y altos niveles 
de desempleo y, los descensos peri6dicos de sus tasas de 
interes para reactivar el cicIo econ6mico. 

Tres son las condiciones necesarias de caracter general que 
deben tener los mercados emergentes para atraer esos capitales: 
estabilidad polttica, equilibrios macroecon6micos que 
garanticen baja inflacion y minima 0 nulo riesgo cambiario y, 
una sustancial diferencia, con respecto a los paises altamente 
desarrollados, en las tasas de rendimiento de ese capital 
financiero. Cualquier deficiencia en esas condiciones que 
pueda alterar las perspectivas de las ganancias especulativas, 
provoca la salida sublta de esos capitales, tal como sucedi6 
con Mexicoal finalizar 1994,con sus inmediatas repercusiones 
en otros mercados emergentes latinoamericanos cuyas 
condiciones tuvieran algun ligero parecido con las de Mexico, 
en 10 que se bautizo con el nombre de "efecto tequila". 

Esa afluencia de capitales especulativos de corto plazo suele 
provocar en economias receptoras como las latinoamericanas 
diversos efectos negativos entre los que se destacan los 
siguientes: altas tasas reales de interes que frenan 
sustancialmente la inversi6n productiva nacional; fuerte 
revaluaci6n del tipo de cambio real de la moneda con el 
consiguiente deterioro de la balanza comercial; crecimiento 
excesivo de la base monetaria 10 que provoca aumentos de la 
demanda agregada y del nivel de precios que se tratan de 
contarrestar con poltticas fiscales y monetarias austeras y 
restrictivas y, coberturas temporales e inestables del deficit de 
cuenta corriente con este tipo de capitales. 

En el caso de R. Dominicana, el resultado final de ese conjunto 
de causas internacionales y de condiciones internas fue una 
afluencia neta de capitales de corto plazo en el periodo 1991
93, estimada en US$1,290 rnillones." Esa afluencia permiti6 

18. Esa cantidad es muy alta en terminos relativos (4.5% del PIB anual) y superior a 
la de los principales mercados emergentes latinoamericanos (Mexico, Argen
tina, Brasil, Chile, Peru y Colombia) cuyo porcentaje promedio fue el 3.3% de 
sus respectivos PlB. Parece cierto, aunque no se pueda verificar rigurosamente, 
que gran parte de esos capitales que afluyeron ala R. Dominicana pertenecen a 
los propios dominicanos y que, en gran medida, provinieron de los Estados 
Unidos. 
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solventar el deficit en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos y, adernas, la acumulaci6n de reservas internacionales, 
las cuales al finalizar 1993 ascendian a US$736 millones, las 
mayores en la historia econ6mica del pais. Pero, desde 
comienzos del siguiente ano, el pais comenz6 a experimentar 
drarnaticamente la volatilidad y peligrosidad de este tipo de 
capitales en la medida en que se alter6 la estabilidad politica 
en el periodo electoral y la de algunos indicadores 
macroecon6micos (tipo de cambio, inflacion y equilibrio fis
cal) y en tan solo ocho meses las reservas descendieron a 
US$270 millones al finalizar el mes de agosto.'? 

Lacreciente cuantia de esa masa de capitales, su alta volatilidad, 
su movilidad casi instantanea y su forma de operar 
marcadamente especulativa, estan provocando seria alarma en 
muchos paises, en sus bancos centrales y en los organismos 
financieros internacionales. El FMI, por ejemplo, ha calificado 
la crisis mexicana como "la primera crisis del siglo XXI", aport6 
US$ 17.5 mil millones de ayuda a Mexico, el prestamo mas 
alto realizado a un pais en toda la historia de ese organismo, y 
ha creado el Mecanismode Financiamiento de Emergencia para 
hacer frente a crisisparecidas y tratarde evitar sus repercusiones 
en todo el sistema financiero internacional. 

7. Globalizaci6n econ6mica regionallzada 

La globalizaci6n econ6mica no es hornogenea e indiferenciada, 
sino que en su interior se van creando grandes bloques 0 

megamercados en torno a los tres polos de la Triada que los 
hegemonizan y conforman: el de japon con los paises del 
Extremo Oriente, el de la Uni6n Europea y sus areas de 
influencia que recientemente incluyen gran parte de los 
antiguos patses socialistas europeos y el de los Estados Unidos 
con todo el continente americano. La contradiccion entre 
globalizaci6n y regionalizaci6n es, en parte, solo aparente: en 
10 que avanza el proceso de internacionalizaci6n y, dada la 
lentitud e inseguridad con que se desarro1l6 la Ronda Uru
guay del GAIT, los paises centrales de la Triada aceleraron el 
proceso a nivel regional mediante la creaci6n de sus respectivos 
bloques de integraci6n, con los consiguientes procesos de 

19. Ver Abreu, Ly otros o.c. pag 15 
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desgravacion arancelaria, apertura de todo tipo de mercados 
y el posicionamiento mas favorable de la empresas 
transnacionales de la Triada al interior de los pafses de cada 
bloque. 

Es dentro de esta dinamica de integracion regional americana 
que se deben interpretar los progresivos y cada vez mas amplios 
pasos dados por los Estados Unidos para el resto de America: 
la lniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) de 1984 con los 24 
parses de esa area, el Acuerdo de Libre Comercio de America 
del Norte (ALCAN) iniciado en 1994 con Canada y Mexico y la 
reciente propuesta, en la Cumbre de Miami de diciembre de 
1994, de un Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA) 
con los 34 paises del continente, excepto Cuba. 

EI pais firma en esa Cumbre 23 protocolos sobre una variada 
multitud de tematicas y que Ie comprometen, frente al resto 
de los parses del continente, a realizar una serie de 
transformaciones radicales, ya que de 10 contrario quedarta 
marginado del proceso hemisferico. Dos de ellas deben ser 
destacadas. La primera se refiere a la necesaria 
hornogeneizacion de las instituciones, actividades e 
instrumentos financieros del pais con las del resto del 
continente de forma que se pueda lograr la total apertura e 
integracion financieras. La segunda es la eliminacion de todas 
las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio 
hemisferico de forma que en el ano 2005 se llegue a la creacion 
de un area de libre comercio en todo el continente. Para un 
pais como R. Dominicana que posee el arancel promedio mas 
alto del continente y un sector productivo con una de las mas 
altas tasas promedio de proteccion efectiva, la meta a lograr 
plenamente en el ano 2005 implica un enorme reto si quiere 
mantener vigente alguna parte de su sector productivo y poder 
competir intemacionalmente. En la Ultima reunion de Ministros 
de Comercio del continente celebrada recientemente (rnarzo 
de 1996) en Cartagena, se ha establecido el afio 1997 como 
fecha para iniciar las negociaciones formales sobre 
desgravaciones arancelarias. 

8. Globalizaci6n politica 

La globalizacion economica sirve de base y a la vez es reforzada 
por una globalizacion politica cuyo aspecto mas visible es la 
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crisis de la vieja concepci6n del Estado. En efecto, durante 
varios siglos,el Estado-naci6n habia sido el principio ordenador 
de la vida nacional; su soberania era entendida como poder 
supremo y dominio exclusivo sobre una poblaci6n y territorio 
bien delimitados; las relaciones entre los estados respondian a 
equilibrios de poder 0 a la acci6n de los grandes poderes sobre 
sus areas de influencia. 

Aunque esta concepci6n tendia a debilitarse por los procesos 
de globalizaci6n econ6mica, el surgimiento e intensificaci6n 
de la rivalidadEste/Oeste en la denominada "guerra fria", volvi6 
a revitalizar el poder aut6nomo y centralizador del Estado. 
Desaparecido este obstaculo al finalizar la decada pasada, se 
observa una progresiva alteraci6n de la naturaleza del tiempo 
y del espacio en la politica global. El Estado pierde autonornia 
y tiene cada vez menos control sobre los procesos econ6micos, 
politicos y sociales que suceden en su territorio, debido 
fundamentalmente a que estes forman parte y estan 
fuertemente condicionados por otros extraterritoriales con 
caracter globalizado. 

Como sucedia con la globalizaci6n econ6mica, tambien en la 
politica los palses en desarrollo no son generadores, sino 
simples receptores de estos cambios. En forma sintetica se 
presentan a continuaci6n algunas tendencias generales de esta 
globalizaci6n que presentan mayor complejidad y peligro para 
los parses en desarrollo. 

Parece clara la tendencia hacia la homogeneizaci6n politica 
impulsada e impuesta a nivel mundial por los paises mas 
industrializados y que busca disminuir las diferencias y 
especificidades de los diversos pafses y regiones en torno a 
los principios, normas e instituciones que deben regir la vida 
colectiva. Se buscaria asi, la implantaci6n de un modelo unico 
e indiferenciado, basado en la democracia liberal de tipo 
occidental, los derechos humanos y la economia de mercado. 

La tendencia a la implantaci6n de este modelo ha registrado 
una casi total expansi6n geografica, especialmente a partir de 
la disoluci6n de la mayor parte del bloque socialista y de su 
incorporaci6n precipitada a este esquema. Pero, adernas, ha 
sido fuertemente reforzada en sus aspectos estructurales a 
traves de instituciones regionales e internacionales que 
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intervienen en los conflictos nacionales 0 entre paises cuando 
estes no son desarrollados. Cada vez es mas frecuente, por 
ejemplo, la utllizacion de la Naciones Unidas como instrumento 
para regular los conflictos nacionales e internacionales 0 para 
legitimar una intervencion, pero siempre en areas de los parses 
en desarrollo. 

A partir de las nuevas relaciones de poder en claro proceso de 
configuracion, un nuevo procedimiento que se presenta como 
economico, pero que condiciona la politica de los estados, se 
trata de imponer a nivel mundial. Esel denominado "consenso 
de Washington" 0 la ortodoxia del FMI y el Banco Mundial y 
comprende, tanto los aspectos econornicos (equilibrios 
presupuestarios, estabilidad de los precios, privatizacion del 
sector publico, apertura comercial y financiera ...), como los 
netamente politicos. Los integrantes de la Triada imponen sus 
reglas de juego a traves de los diversos organismo multilaterales 
y condicionan todas las decisiones de estos organismos al 
cumplimiento de los requisitos politico-economicos, 

Se avanza hacia la creacion de una especie de protectorado 
politico a nivel mundial donde unos pocos pafses y organisrnos 
internacionales controlados por ellos deciden, en un conjunto 
creciente de aspectos, por el res to de los paises y de la 
humanidad. Las personas y los estados nacionales pierden 
soberania polltica. Se impone una racionalidad tecnocratica 
que excluye de todas las decisiones a las grandes mayorfas y a 
los tradicionales actores sociales. 

El viejo tipo de estado de los parses en desarrollo, con 
frecuencia de caracter corporativo, ha sufrido fuertes 
reducciones en sus funciones y recursos, serios problemas de 
legitimidad y gobernabilidad y un considerable deterioro en 
la realizacion de sus funciones basicas y elementales. Frente a 
este fracaso y virtual eliminacion, se trata de imponer a nivel 
mundial un nuevo tipo de estado basado en una racionalidad 
tecnocrauca, homogeneo en su operatividad, despojado de 
muchas de sus tradicionales funciones y ajeno a las 
especificidades hist6ricas de cada pais. 

Se acelera la perdida de vigencia de los regirnenes nacionales 
autocentrados (ligados al paradigma fordista) frente a la 
creciente Internacionallzaclon de las grandes empresas, con 
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constantes fusiones, adquisiones y acuerdos entre ellas, 
configurando oligopolios globales que condicionan y hasta 
imponen las decisiones y politicas nacionales. Se construyen 
asi contextos internacionales de decisi6n politica yecon6mica, 
pero de caracter elitista porque los pafses en desarrollo no 
tienen participaci6n en ellos. 

El fin de la "guerra fria ha configurado un mundo unipolar 
lidereado por los Estados Unidos, 10 cual ha afectado 
profundamente las agendas politicas y de seguridad a nivel 
mundial y, especialmente, en la regi6n latinoamericana. Uno 
de esos cambiosya muy visiblees el de la denominada "agenda 
negativa": medio arnbiente, pobreza, poblaci6n, migraciones, 
narcotraflco, terrorismo... Varios de estos temas constituyen 
verdaderas amenazas a la seguridad nacional de los pafses de 
la regi6n y ya estan creando tensiones con los Estados Unidos 
porque la redefinici6n de los intereses de seguridad de ese 
pais en el area latinoamericana se impone en forma unilateral 

9. Globallzacfon cultural 

En terrninos generales, se entiende por globalizaci6n cultural 
el proceso de cambio de identidades culturales estructuradas 
en el contexto del Estado-naci6n a otro tipo de identidad de 
caractersupranacional,diseftadae impuesta a traves de la l6gica 
de los mercados: producci6n industrial de los contenidos, su 
difusi6n tecno16gica, asf como su consumo diferido y 
segmentado. En efecto, las innovaciones tecno16gicas, 
particularmente las relacionadas con la comunicaci6n, los 
crecientes movimientosetnicos (emigrantes, turistas, exiliados, 
refugiados, trabajadores temporales...) y el proceso de 
globalizaci6n econ6mica han modificado profundamente las 
condiciones de producci6n y de circulaci6n de las formas de 
expresi6n cultural, asi como el sentido simb6lico de sus 
productos. Se avanza asi, hacia la imposici6n de la "cultura 
global" ya profetizada por McLuhan. 

Sin embargo, esa tendencia homogeneizadora no es tan fuerte 
como quisieran sus propulsores en la medida en que existen 
efectos diferenciadores a nivel de los parses, segun la dinamica 
de apropiaci6n y de modificaci6n de los mensajes y sus 
slmbolos. Incluso,al interiorde cada pais, se observan actitudes 
y respuestas diferenciadas segun los diversos circuitos 
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socioculturales existentes para su difusi6n: cultura de elites 
tradicionales (literatura, artes plasticas...) , comunicaci6n 
masiva (cine, radio, tv, cable, video ...) y sistemas mas 
restrigidos y actuales (fax, internet, satelite ...) 

Algunos de los rasgos mas destacados y negativos de esta 
globalizaci6n se destacan a continuaci6n en forma muy 
sintetica y bastante critica. Todos ellos tienen un caracter 
tendencial y no de hecho consumado e irreversible. 

La evoluci6n y el contenido de la cultura se hallan 
crecientemente condicionados por la industrializaci6n de los 
sistemas de producci6n cultural y la innovaci6n tecno16gica 
en los medios para su difusi6n. La concentraci6n de esos 
sistemas y medios en grupos cada vez mas reducidos de unos 
pocos pafses yempresas, favorece la homogeneizaci6n de los 
productos culturales, su implantaci6n mundial y el absoluto 
predominio de una relaci6n comunicativa de tipo 
unidireccional con consumidores pasivos y acriticos de los 
productos culturales. 

La desnacionalizaci6n de los procesos productivos culturales 
y de sus productos conlleva una desnacionalizaci6n de los 
productores y de sus consumidores, desarrollandose un 
progresiva perdida de la identidad cultural tradicional y 
planteando el grave problema de la construcci6n de una nueva 
identidad que incorpore los aportes valiosos, sin importar su 
origen, pero a partir de la matriz tradicional. 

Eldesorbitado y creciente poder de esos medios de producci6n 
y difusion cultural, pareceria estar impulsando la globalizaci6n 
casi inmediata de la informacion de todo tipo y al alcance de 
todos. Pero esto no pasa de ser una ficci6n por varias razones: 
la informaci6n llega mediatizada por los que controlan los 
medios; existe una deliberada falta de jerarquizaci6n y de 
valoraci6n en la informaci6n la cual promueve una especie de 
cultura de la trivialidad y de la intranscendencia y, con 
frecuencia, el bombardeo masivo provoca saturaci6n e 
indiferencia en el receptor. 

Se difunde e impone, especialmente para la generaci6n mas 
joven, una cultura estandar, con frecuencia vacia de contenido, 
ligada a la denominada "cultura pop" y centrada en valores y 
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metas a los que solo puede aspirar una minorfa (exito social 
rapido, dinero, lujo, autos,...) y que, en gran medida, ni siquiera 
es un reflejo de los verdaderos valores de su pais de origen, 
los Estados Unidos, sino simplemente el resultado de "una 
operaci6n de mercadotecnia mundial creada por un punado 
de transnacionales" (Gerbner). 

Seria muy positiva una globalizaci6n cultural que buscara la 
homegeneizaci6n en base a un conjunto comun de patrones 
(ideas, valores, creencias, pautas de comportamiento...) Algo 
de esto se esta logrando, pero s6lo en tomo a pautas tales 
como la democracia, los derechos humanos, la ecologla, el 
desarrollo y otros elementos. Pero, la tendencia predominante 
es, mas bien, a la implantaci6n forzada de una especie de 
cultura supranacional que resulta de la imposici6n de una 
especifica y de la exclusi6n de las restantes. 
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II.- DESARROLLO 
HUMANO SUSTENTABLE 

EI ser humano constituye el centro de todo el proceso social, 
la raz6n de ser de cualquier proyecto hist6rico yel fundamento 
y justificaci6n de cualquier politica econ6mica, social y cul
tural. EI unico criterio,el Ultimo y definitive que permite valorar 
ctiticamente cualquiera de esas politicas es el cuestionamiento 
de en que medida contribuyen al desarrollo de la persona. EI 
amplio y complejo proceso de globalizaci6n esbozado en la 
primera parte de este texto, debe ser necesariamente 
contrastado con ese desarrollo humano para determinar en 
que medida 10 favorece 0 10 entorpece. 

1. Conceptuallzaclon y medici6n 

Elser humano nace con determinadas capacidades potenciales. 
EI objetivo del desarrollo humano consiste en crear socialmente 
las condiciones necesarias para que pueda realizar esas 
potencialidades. A partir de la caracterizaci6n que en un 
momenta hist6rico tengan esas posibilidades, se define una 
gama variada de necesidades que la sociedad debe estar en 
condiciones de satisfacer, presentando opciones factibles a 
disposici6n de la persona para que esta tenga la oportunidad 
de realizarse como tal. Pero, esa gama variada de opciones 
debe permitir su continuidad yaumento en el futuro, de forma 
que el desarrollo presente permita y no limite el de las 
generaciones siguientes. 

Una forma de medir hasta que punto una sociedad determinada 
posibilita ese desarrollo humano sostenible es a traves de una 
descripci6n detallada del conjunto de necesidades del ser 
humano y de en que medida esa sociedad las satisface 0 no. 
Esa es la idea central de los indicadores del desarrollo humano 
construidos en los ultirnos anos por el PNUD y que 
cornprenden los siguientes grandes grupos en constante 
ampliaci6n y enriquecimiento: 

•	 Vida: esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil y 
materna, condiciones de vida rural y urbana... 

• Salud. poblaci6n con acceso al sistema de salud y salubridad; 
grado de desnutrici6n Infantil, bajo peso al nacer y grado de 
inmunizaci6n; medico, enfermera y cama disporubles por 
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cantidad de la poblaci6n; porcentaje de la poblaci6n con 
acceso a agua potable; gasto publico per capita destinado a 
la salud... 

• Educacion: tasa de alfabetismo adulto y total; promedio de 
escolaridad por segmentos de la poblacion, razon de 
matricula escolar primaria, secundaria y terciaria; grado de 
logro final educacional; porcentaje de repitentes; cantidad 
relativa de cientificos y tecnicos graduados y por areas de 
ejercicio: porcentaje del gasto publico destinado a 
educaci6n; educaci6n tecnica y capacitaci6n para el trabajo... 

• Riqueza y su distribucion: PIBreal per capita y por estratos, 
distribuci6n del ingreso; porcentaje poblacional en pobreza 
y en miseria; consumo diario de calorias, proteinas y 
vitaminas, producci6n de alimentos per capita ... 

• Empleo. porcentaje en relaci6n con la PEA; crecimiento del 
ingreso por empleado; gastos en prestaciones laborales... 

• Sufrimiento bumano: accidentes graves de trabajo y transite, 
homicidios, desempleo juvenil y de la mujer, delitos por 
drogas, inflaci6n... 

• Cuidadania. participaci6n social, integridad flsica, vigencia 
de la ley, igualdad de oportunidades, libertades de expresi6n, 
asociaci6n, sindical y electoral.. . 

• Medio ambiente: equilibrio eco16gico, deforestaci6n, erosi6n 
de suelos, niveles de la contaminaci6n, calidad del agua ... 

A partir de estos y otros indicadores, el PNUD construye un 
Indice de desarrollo humano y procede a clasificara los paises, 
registrando su evoluci6n ano por ano. Como puede verse por 
esta simple enumeraci6n de indicadores, los requerimientos 
del desarrollo humano son amplios y complejos, ast como las 
exigencias que todo esto plantea a cada sociedad y a las 
relaciones entre elIas. 

2. GlobaUzacion y desarrollo humano 

Los paises en desarrollo estan siendo sometidos a un intenso 
proceso de globalizaci6n en todos los 6rdenes de su existencia. 
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En la elaboraci6n de este nuevo orden mundial no han tenido 
ningun tipo de participaci6n y en su ejecuci6n son actores 
secundarios y pasivos. La pregunta central es, por tanto, en 
que medida ese proceso contribuye 0 entorpece el desarrollo 
humano de las personas de esos parses. 

Existe, sobre este punto, una visi6n bastante optimista que 
plantea el triunfo definitivo en la historia de la democracia y 
de la econorrna liberales;" esa vision se complementa con 
otras" que plantean que los avances tecnologicos y del 
mercado a nivel mundial estan transformando el mundo en 
forma beneficiosa para todos sus habitantes, promoviendo un 
desarrollo econ6mico sin precedentes. Esta visi6n tan idilica 
carece de fundamento por dos razones basicas: a) tanto los 
lineamientos como los resultados de la pasada y presente etapas 
de la globalizaci6n econ6mica muestran una distribucion 
crecientemente desigual en el crecimiento y desarrollo 
econ6mico a nivel mundial y, b) no existen una relaci6n segura 
entre crecimiento-desarrollo econ6micos y el desarrollo 
humano. 

En torno a la primera razon, la experiencia de las ultimas 
decadas de la globalizaci6n apunta claramente a una 
distribuci6n muy desigual del progreso econ6mico. A 
continuaci6n se reseiian algunos de sus aspectos mas relevantes 
y negativos. 

La creaci6n de un mercado mundial implica que todos sus 
participantes tienen igualdad juridica 10 cual no pasa de ser 
una mera formalidad porque las desigualdades reales de todo 
tipo entre los pafses no s610 existen, sino que se acentuan. En 
efecto, como ya ha sido destacado hasta por organismos 
multllaterales," se profundiza un pobreza endernica y una 
distribuci6n de la riqueza cada dia mas desigual entre las 

20. Ver , por ejernplo, Fukuyama, F. "El fln de la historia y el iiltimo hombre" Edito
rial Planeta, Buenos Aires,1992. 

21. Autores como Ben Wattenber y George Gildes y obras como "El poder de la 
Triada", 

22. PMI, BM y, sobre todo, el PNUD 
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naciones y al interior de ellas. La disparidad actual, por ejemplo, 
en los ingresos entre los paises desarrollados y los en vias de 
desarrollo es de 150 veces y se ha duplicado en los ultimos 30 
afios. De un PIB mundial ca1culado en US$23billones en 1993, 
18 correspondieron a los paises industrializados y s6lo 5 a los 
en vias de desarrollo, a pesar de que estos ultimos ternan casi 
el 80% de la poblaci6n mundial. La diferencia entre el 20% 
mas pobre y el 20% mas rico de los pafses era abrumadora en 
varios indicadores al finalizar la decada pasada: el primer grupo 
tenia, del total mundial, el 1.4% del ingreso, el 0.95% del 
consumo y el1.25% de la inversi6n; el segundo, el 82.7%, el 
81.2% Yel 80.6%, respectivamente. Como expresi6n extrema 
de esa concentraci6n, se destaca que la fortuna de las 358 per
sonas mas ricas del mundo supera el total de la renta de 2400 
millones de habitantes, e145%de la poblaci6n mundial. Aplicar 
una igualdad formal a paises y personas abiertamente 
desiguales en recursos, capacidades y competitividades, 
equivale a reproducir y ampliar esa desigualdad. 

Los mercados internacionales no son realmente libres como 
plantean las tesis globalistas, sino administrados, no 
permitiendo el flujo libre y neutral de los capitales, del trabajo 
y de los bienes. En efecto, las barreras comerciales, arancelarias 
y de otro tipo (cuotas, prohibiciones...) les cuestan a los paises 
en desarrollo cerca de US$40,000 millones anuales en 
exportaciones no realizadas. Un estudio del Banco Mundial 
estim6 que esas restricciones comerciales reducian el PIB de 
los paises en desarrollo en un 3% y el GAIT calculo que la 
eliminaci6n del Acuerdo Multifibras,vigente desde 1974, puede 
incrementar las exportaciones de los patses en desarrollo en 
US$24,000 millones anuales." Cada ano, 38 millones de per
sonas ingresan al mercado laboral de los paises en desarrollo 
sumandose a los 700 millones de desempleados 0 

subempleados y cerca de 75 millones abandonan todos los 
anos sus paises emigrando a los paises altamente 
industrializados; pero las leyes de inmigraci6n de los 
industrializados bloquean ese flujoy el crecimiento de los cerca 
de US$25,000 millones anuales de remesas que esos emigrados, 
verdaderos "exiliados econ6micos", envian a sus paises de 
origen. 

23. Las infonnaciones antecioces proceden del PNUD "Desarrollo Humano.lnfonne 
1992". 
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De manera que la hbera liz acion de los mercados 
internacionales tan fomentada en la globalizacion, no ha 
tendido a reducir sino a acentuar el distanciamiento entre los 
pafses mas ricos y los mas pobres por dos razones basicas: 
donde hay libertad de mercado (flujos de capitales) los paises 
en desarrollo operan como socios menores y alli donde estos 
paises tienen ventaja competitiva Cmanufacturas intensivas en 
mano de obra, exportacion de mano de obra no calificada), 
no se respetan las leyes del mercado. 

Elsimple seguimiento de la logica de la acumulacion capitalista, 
aunque se presente como leyes del mercado, implica serios 
peligros para los patses en desarrollo por varias razones: tiende 
a asignados como destinatarios de tecnologia de segunda 
generacion y altamente contaminante; pone en peligro sus 
ecosistemas en aras de Ia eficiencia economica y, conlleva una 
division internacional del trabajo que relega a esos paises al 
suministro de mano de obra barata, manteniendo poblaciones 
enteras en niveles de subsistencia. 

La orientacion que se ha dado al proceso de globalizacion 
tiende a acentuar la marginacion economica de las grandes 
mayorias en los paises en desarrollo, dada la virtual extincion 
del estado de tipo populista, proveedor de bienes y servicios, 
inversor y ernpleador, que satisfacia a algunos segmentos de 
esas mayorfas, aunque fuera de forma muy limitada, 
inmediatista y un tanto alienante. Adernas, la nueva 
racionalidad econornica de la competencia y el individualismo 
que impone el mercado, excluye a grandes grupos sociales de 
varias maneras: como consumidores, porque su nivel de 
subsistencia no les permite ejercer en 10 mas minimo la 
capacidad de eleccion que caracteriza al consumidor moderno: 
como productores, porque su bajo nivel de capacitacion les 
excluye de los actuales procesos productivos, alta mente 
tecnificados y competitivos y, como inversionistas, porque 
carecen de la capacidad de ahorro para financiar su propia 
actividad economica. 

En torno a la segunda razon, hay que comenzar recordando 
que todas las evidencias empiricas, tanto la actuales como las 
historicas, muestra contundentemente que el simple 
crecimiento y desarrollo econornicos no contribuyen 
autornaticamente a mejorar el grado del desarrollo humano, 
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ni a nivel internacional ni nacional; aunque tambien es evidente 
que ningun pais ha logrado avances importantes en el 
desarrollo humano sin haber sido relativamente exitoso en el 
crecirniento y desarrollo econ6rnicos. 

La evidencia actual muestra que los vinculos entre crecirniento 
econ6rnico y desarrollo humano estan deteriorados a nivel 
nacional y cortados 0 inexistentes a nivel internacional. En este 
ultimo nivel, el acceso al credito, a la tecnologia y otros 
elementos productivos es muy lirnitado: el 20%mas pobre del 
mundo s6lo tiene acceso al 0.2% del credito de la banca 
comercial internacional, al1.3% de la inversi6n internacional, 
al 1% del comercio internacional y al 1.4% de los ingresos 
internacionales. Adernas, algunos de esos vinculos que se dan 
a nivel nacional, 0 no existen 0 estan fuertemente lirnitados a 
nivel internacional: la libertad de movirniento en busca de 
empleoy mejores nivelesde ingreso esta sufriendo restricciones 
constantes a nivel internacional; los sistemas fiscales de 
impuesto progresivo al ingreso y de distribuci6n a traves del 
gasto publico existentes en muchos paises, estan totalmente 
ausentes a nivel internacional. 

En general, "en los ultimos decenios se ha puesto claramente 
de manifiesto que no existe ningun vinculo automatico entre 
crecirniento econ6rnico y desarrollo humano". 24 No es valido, 
por tanto, esperar pasivamente que el crecirniento econ6rnico 
se acabe filtrando hasta los niveles mas pobres de la poblaci6n. 
Es necesario construir politicamente esos vinculos y vigilar su 
permanencia frente a cambios subitos en el poder politico 0 

en las fuerzas del mercado. 

En conclusi6n, es bastante evidente que el proceso de 
globalizaci6n econ6rnica tal como se ha dado hasta el presente, 
no ha sido favorable para el desarrollo humano, al menos en 
los parses en vias de desarrollo y, de no introducirse cambios 
fundamentales en el, nunca 10 sera. Una afirmaci6n aun mas 
categ6rica puede hacerse con respecto a la globalizaci6n 
politica y cultural: basta con repasar la caracterizaci6n que 

24. PNUD "Informe...l966. EItema central de ese documento es, precisamente ,el 
analisis de la relaci6n entre crecimiento econ6mico y desarrollo humano. Ver 
en especial eI capitulo 3. 
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anteriormente se hizo de ellas. En conjunto, el modelo 
propuesto y en proceso de total implantaci6n no es generali
zable, su total difusion tendria implicaciones eco16gicas 
catastr6ficas, fomenta una creciente concentraci6n del poder 
y de los bienes, implica multiples contradicciones y conlleva a 
la exclusi6n de grupos sociales y hasta de pueblos enteros. La 
globalizaci6n en si parece ser un proceso inevitable e irrever
sible, que podra avanzar aceleradamente como sucede 
actualmente a tener sus tropiezos, pew que acabara 
imponiendose. La que no son ni inevitables ni mucho menos 
aceptables son sus actuales modalidades, los intereses de sus 
principales impulsadores y los efectos negativos que esta 
provocando en amplios segmentos de la humanidad. Mas 
inaceptable aun seria convertir la globalizaci6n en una 
construcci6n de caracter ideo16gico para justificar la 
autorregulaci6n del sistema econ6mico mundial s6lo a traves 
de la simple logica del rnercado." 

25. Vee Touraine o. c. 
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III. EDU(ACION
 
PARA 1A 
GlOBAlIZACION 
YEl DESARROllO 

De las caracteristicas que presenta la actual globalizaci6n y su 
escasa contribuci6n a un verdadero desarrollo humano, 
especialmente para las personas de los paises en desarrollo, 
se deducen una serie de exigencias, uportunidades y retos para 
la educaci6n, asi como la importancia capital de ella. 

1. Importancia de la educaci6n 

A partir de un conjunto de aportes te6ricos y de una 
abrumadora evidencia ernpirica, parece ya casi un axioma 
indiscutible que sin educaci6n no hay ni desarrollo humano 
ni posible inserci6n minirnamente competitiva en el actual 
proceso de globalizaci6n. Sin embargo, es necesario revisar 
esos fundamentos por la importancia que puedan tener frente 
a sectores especificos de la sociedad dorninicana y para ir 
particularizando algunas caracteristicas de la educaci6n que 
se requiere para ellogro de esos objetivos centrales. 

Aportes te6ricos 

Estos aportes sobre la necesidad y las caracteristicas de la 
educaci6n provienen de varias areas diferentes: la teoria 
econ6mica, la gestion empresarial y los analisis prospectivos. 
En el campo de la teoria economica, especialmente en el de la 
neoclasica de tanta difusion actual aunque bajo otros nombres, 
se ha comenzado a dar un viraje importante al conferir un 
caracter mas end6geno al progreso tecnico, elevando la 
produccion de conocimiento al mismo nivel de importancia 
de la de bienes y otros servicios. En efecto, los recientes trabajos 
academicos y los nuevos modelos de crecimiento econornico" 
destacan el papel crftico de los recursos humanos en la 
explicaci6n de las divergencias en el bienestar humano y en 
el crecimiento economico y enfatizan la importancia de su 
capacitacion para mejorar la productividad, adaptarse mejor a 
los cambios en los mercados yen la tecnologia y aumentar el 

26. Los modelos de Roner (986), Lucas ( 1988), Azariadis y Drazen (990) centrados 
en el analisis de las externalidades de la inversion en recursos humanos, asi 
como en la relacion a largo plazo de esa inversion con el crecimiento. 
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ingreso de la poblaci6n. Estos nuevos enfoques econ6micos 
han ido creando un cierto consenso en el campo de los 
economistas y las entidades nacionales e internacionales en 
las que ellos trabajan, en torno a cuatro ideas fundamentales: 

• Elconocimlento y el cambio tecnico no son elementos a[enos 
a la ciencia economica y que s6lo se manifiesten a traves de 
un sistema de precios. 

• En la medida en que la producci6n de conocimientos es una 
actividad plenamente econ6mica y de vital importancia, las 
politicas sobre su producci6n y difusion pasan a ser objeto 
de la politica publica. 

• El rendimiento de la inversi6n en educaci6n, capacitaci6n, 
ciencia y tecnologia debe medirse sin olvidar sus 
externalidades y en pertodos de mediano y largo plazos. 

•	 En el proceso de producci6n, usa y difusi6n de 
conocimientos es crucial el papel de los agentes encargados 
de la realizaci6n de esos procesos y entre los cuales deben 
incluirse las empresas, familias, comunidades y 
organizaciones sociales intermedias, adernas de los 
tradicionales. 

Varios economistas galardonados con el Premio Nobel han 
destacado la invers6n en educaci6n como un elemento 
esencial para el desarrollo. Gary Becker, por ejernplo, a traves 
de numerosos estudios demuestra que la educaci6n es 
determinante en el nivel del ingreso de las personas y c6mo 
la inversi6n en el capital humano posibilita la modernizaci6n 
de los procesos econ6micos. R. Lucas, en varias partes de su 
obra pero especialmente en un articulo titulado "Haciendo 
un milagro", muestra c6mo el exito economico de los paises 
del Sudeste Asiaticose debe fundamentalmente a la inversi6n 
masiva en educaci6n y entrenamiento y llega a la conclusi6n 
de que los milagros econ6micos se explican par la inversi6n 
en las personas. 

En el campo de los especialistas de la gesti6n empresarial, 
hay algunos autores cuyos planteamientos han tenido no
table grado de difusi6n e influencia en el mundo de los 
negocios. Entre esos autores, Peter Drucker ha destacado las 
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relaciones muy especfficas de la informaci6n y la educaci6n 
con determinadas practicas exitosas de la gesti6n empresarial. 
A un nivel de mayor transcendencia, M. Porter ha analizado 
la importancia de los recursos humanos en la creaci6n de 
ventajas competitivas, adernas de la necesaria convergencia 
del sector publico y del privado en esta area de acci6n e 
inversi6n. Omae, por su parte, ha exhortado a no hacerse 
ilusiones de transformar la gesti6n empresarial como 10 han 
hecho los japoneses, si no se se hace 10 mismo en el sistema 
formativo. 

Una serie de analisis prospectivos, de amplia difusion e 
influencia en la opini6n publica, han enfatizado un conjunto 
de ideas entre las que se destacan las siguientes: 

• Eldesfase de fondo entre la concepci6n del sistema educativo 
actual, construido sobre fundamentos que provienen del 
siglo XIX, y las exigencias del mundo moderno, 10 cuallleva 
a la necesidad de cambios radicales en la educaci6n. 

• La inserci6n exitosa de los paises en el cambiante contexto 
internacional depende mucho mas de 10 que las personas 
saben que de que 10 que tienen. 

• Elmundo actual estacaracterizado por una gran proliferaci6n 
e interacci6n de agentes. En el campo de la educacion, sera 
necesaria una correcta interacci6n de muchos agentes 
educativos del mundo del trabajo, de la comunicaci6n, del 
comercio, de la politica, y no solo del tradicional sistema 
educativo. 

• La elevaci6n y extension generalizada de la educaci6n sera 
la unica forma de evitar amplios procesos de exclusion de 
empresas, grupos sociales y hasta de paises completos. 

La eoidencia empirica 

En el campo de las pruebas empiricas sobre la importancia e 
impactos de la educaci6n, la variedad de informaci6n es 
realmente abrumadora. A nivel mundial. una serie de estudios 
de amplia cobertura poblacional" han llegado a conclusiones 
como las siguientes: 

27. Ver Psacharopoulos, o.c. pags 565-97. 
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• Las diferencias en la educaci6n constituyen la variable de 
mayor incidencia en la desigualdad de los ingresos. 

• La baja escolaridad primaria es la caracteristica que mas se 
correlaciona con el hecho de que la persona trabajadora se 
halle en el 20% inferior del ingreso salarial. 

• Existe	 una alta correlaci6n entre la tasa de compleci6n 0 

terminaci6n escolar, especialmente del nivel primario, y los 
niveles de productividad en el trabajo. 

• La tasa de rentabilidad de la inversi6n, tanto publica como 
privada, en educaci6n es mas alta en mujeres que en 
hombres, especialmente por el efecto difusor en la familia y 
por la mejona en la igualaci6n de los salarios femeninos con 
respecto a los masculinos. 

•	 En pertodos de ajuste social , crrsis del empleo y 
reestructuraci6n del trabajo, los mas beneficiados son los 
que poseen una mejor base, pero de tipo general, en su 
conocimiento. 

Recopilaciones mas amplias realizadas por e1 PNUD28 
presentan las siguientes evidencias: 

• Una gran variedad de estudios (331) realizados en el sector 
productivo agropecuario a nivel mundial, concluyeron que 
si el agricultor habia completado cuatro anos de educaci6n 
basica, su promedio de productividad era 8.7% mayor que 
la del productor sin ningun grado escolar. 

• Un estudio de 47 pafses demostr6, en el area industrial, que 
cerca de una quinta oarte de la desigualdad en los ingresos 
se podia explicar por las diferencias en el nivel educativo. 

• Otros estudios revelaron que un aumento de 10% a 60% en 
la tasa de alfabetismo se asociaba a un aumento de 2.8% en 
la participacion en el ingreso del 40% mas pobre de la 
poblaci6n. 

28. Vee"Desarrollo Humano. Inforrne" de 1992, pag. 162. 
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•	 Una investigacion en 88 paises compare sus tasas de 
crecimiento en el periodo 1960-83 y observe que un 
aumento entre 20%y 30% en el alfabetismo de la poblacion, 
se asociaba con un incrementos de entre 8% y 16% en el 
PIB. 

• La tasa de retorno de la inversion en educacion (medida par 
el aumento del ingreso personal par cada nuevo afio de 
escolaridad) en los paises menos desarrollados, casi duplica 
la de los palses industrializados. 

A un nivel mas general, en un estudio realizado por el Banco 
Mundial sobre 192 parses, se llego a la conclusion de que solo 
un 16% del crecimiento econ6mico de esos pafses se debia a 
su capital fisico (maquinaria, instalaciones, infraestructura...), 
un 20%, a su capital en recursos naturales y e164%, a su capital 
humano y social. En pafses como Alernania, Japan y Suiza, 
este ultimo parcentaje ascendia a 80%. 

Estudios especificos de paises" (Singapur, Corea, Japan, Tunez, 
Mauricio ...) revelan la estrecha relacion entre sus niveles de 
educacion y capacitacion con la creciente competividad 
internacional de sus exportaciones, asi como con la 
transforrnacion que estas han sufrido, desde la iniciales 
intensivas en mano de obra, hasta las actuales de mayor 
contenido tecnologico. 

A nivel de America Latina, los estudios empiricos de Behrman 
y otros autores," al analizar el periodo 1960-89 , llegan a 
conclusiones muy similares y entre las que se destacan las 
siguientes: 

•	 La expansion y plena cobertura de la educacion primaria en 
las primeras etapas del desarrollo de un pais, se reflejan en 
mejores resultados posteriores en su crecimiento economico. 

•	 En parses con sistema educativo limitado, el mejor 
rendimiento proviene del mejorameinto de la cobertura y 
la calidad de la educacion primaria. 

29. Ver PNUD, oc. pag5.160 y 55. 

30. Behrman, Jere, o.c. 
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• Lasexperiencias de las ultimas decadas demuestran que las 
politicas estatales favorables a la formaci6n del recurso 
humano son elementos tan criticos como la estabilidad 
macroecon6mica, las politicas para la competitividad y la 
infraestructura ftsica de un pais. 

• Una diferencia inicial de 30% en las tasas de matriculaci6n 
en educaci6n primaria provoca 0 esta asociada a una 
diferencia de 2.1 puntos porcentuales en el crecimiento del 
PIB per capita. 

•	 La existencia de fuertes desigualdades en los ingresos y la 
alta incidencia de la pobreza en la regi6n, especialmente en 
las zonas rurales y en los grupos etnicos, han rnostrado que 
las inversiones en educaci6n son mas efectivas y tienen 
rendimientos en plazos mas cortos si se intensifican en los 
niveles basicos de esos segmentos poblacionales. 

•	 La limitada educaci6n secundaria de los adultos empleados 
suele dificultarla capacidad de una economla para integrarse 
a un mercado internacional en rapido proceso de cambio. 

Los ultimos estudios sobre la educaci6n basica en America 
Latina y el Caribe realizados por la UNESCO,31 enfatizan el 
problema de su falta de calidad, 10 cual contribuye a que casi 
la rnitad de los educandos que pasan por ese ciclo sean 
"analfabetos funcionales", ya que terminan sin estar preparados 
para comunicarse por escrito e insertarse adecuadamente en 
el medio social. 

En conjunto, se ha llegado a un cierto consenso internacional 
en torno a la importancia de la educaci6n, sobre sus problemas 
centrales y c6mo enfocarlos y que podria sintetizarse asf 

• La educaci6ny capacitaci6n del recurso humano es un asunto 
prioritarioy de caracter nacional y no solo sectorial. Su debida 
atenci6n es un imperativo de sobrevivencia para las perso
nas y para los paises. 

31. UNESCO, o.c, 
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• La disponilidad de recursos para esa tarea es fundamental, 
pero el aspecto institucional del proceso suele ser el factor 
determinante de sus resultados. Dado ese caracter central 
de 10 institucional, los acuerdos y estrategias de largo alcance 
a nivel social y politico son indispensables para los grandes 
cambios institucionales que el proceso educativo requiere y 
para garantizar su permanencia. 

• El proceso educativo debe medirse por sus resultados, de 
forma que deben existir procesos de permanente evaluaci6n 
y control. 

• El proceso debe adaptarse, en cobertura, calidad y equidad, 
a las especificidades de cada pais. 

2. Estrategia educativa 

Los dos objetivos finales y basicos de cualquier estrategia 
educativa adecuada a la realidad actual son, como ya se ha 
indicado, el desarrollo humano sustentable y la contribuci6n a 
la competitividad. Las dos metas son necesarias y 
complementarias. lmaginar que se pueda lograr una sociedad 
que posibilite a sus miembros el desarrollo humano sin lograr 
niveles de competitividad que permitan su inserci6n exitosa 
en el actual contexto internacional, es totalmente ilusorio 
porque esa sociedad no podra satisfacer las aspiraciones y 
necesidades de sus miembros al no tener viabilidad econ6mica 
y social en el mundo actual. Pero, imaginar que se pueden 
logar niveles crecientes de competitividad internacional sin 
recursos humanos altamente capacitados y creativos, sin per
sonas plenamente desarrolladas, es tambien una ilusi6n y, sobre 
todo, una aberraci6n, porque la unica competitividad a lograr 
es la que la CEPAL calific6 de espurea, la de grandes masas 
descalificadas ofreciendo un trabajo a destajo y con muy bajos 
salarios, tal como nuestro pais 10 esta haciendo en estos 
momentos en los dos sectores econ6micos en los que tiene 
competitividad internacional, zonas francas y turismo. 

Para poder avanzar hacia esos objetivos centrales, la politica 
educativa debe contar con dos grandes tipos de instrumentos: 
los que permitan enfrentar y corregir las faltas de equilibrio y 
justiciaen la cobertura, calidad y adecuaci6n de los contenidos 
educativos y, los que posibiliten la evaluaci6n constante del 
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desenvolvimiento del sistema educativo. Adernas, debera estar 
dotada de un conjunto de politicas especificas que pueden 
agruparse en torno a los siguientes objetivos: 

• Interrelacionar el proceso y las instituciones educativas con 
los requerimientos y necesidades de la sociedad y del 
contexto internacional en el que ella esta inmersa, 
desarrollando vinculos horizontales en ambas direcciones. 
El sistema educativo tradicional estaba forma do por un 
conjunto de subsistema (primaria, secundaria, terciaria, 
tecnica ...) con escasa vinculaci6n entre si y con la sociedad. 
Gran parte de el se concebia como etapas hacia un destino 
final, la universidad, a la que pocos llegaban. El nuevo 
sistema se esta concibiendo cada vez mas con amplias y 
concretas vinculaciones de cada uno de los subsistemas con 
la sociedad y el mundo de la producci6n, en el sentido amplio 
del tcrmino, y con estrechas relaciones entre los subsistemas. 

• Asegurar a los participantes un acceso rninimo, pero univer
sal, tanto en cobertura como en calidad, a los c6digos que 
definen la moderna ciudadania. Ese acceso minima debe 
lograrse ya en la educacion basica, aunque se amplie despues 
en los sucesivos niveles del sistema. 

• Propiciar una gesti6n responsable y multifocal porque el 
nuevo sistema debera estar conformado por multitud de 
actores, conductas, aspiraciones y enfoques. 

• Profesionalizar y dignificar la funci6n y la figura magisterial. 

• Ampliar el apoyo material al sistema para que otros sectores 
sociales aporten sus contribuciones y no dependa solamente 
de las partidas presupuestarias del gobierno. Siel sistema se 
vincula estrechamente con el resto de la sociedad, deberan 
surgir otros apoyosmateriales. 

3.	 Algunas conclusiones para la politica educativa 
dominicana 

En las ultimas paginas se han ido indicando algunas 
orientaciones, retos y oportunidades que la globalizaci6n y el 
desarrollo humano imponen a la educaci6n en general. Todas 
ellas pueden aplicarse a la educaci6n dominicana. En forma 
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mas especifica , se detallan a continuaci6n algunas 
consideraciones sobre la educaci6n en nuestro pais. 

Lineamientos generales 

La educaci6n dominicana no podra responder plenamente a 
las oportunidades y retos actuales hasta que el pais no redefina 
y actualice su proyecto hist6rico como naci6n y, a partir de 
ahi, derive un plan nacional de desarrollo con polfticas 
especfficas en las areas econ6mica, social y cultural que le 
permitan como pais la insercion adecuada en el nuevo contexto 
internacional y el desarrollo humano de sus ciudadanos. Es 
solamente en este nuevo contexto que la educaci6n adquiere 
sentido pleno y puede definir nitidarnente sus objetivos, 
funciones, instrumentos y plazos para su ejecuci6n. 
Lamentablemente ese entorno redefinido no existe en el 
presente. En su ausencia, hay que proceder a derivar algunos 
lineamientos que la globalizaci6n y el desarrollo humano 
imponen a la educaci6n dominicana, aunque carezcan del 
pleno sentido y de la profundidad que s610 pueden adquirir 
cuando forman parte de un proyecto nacional y de las politicas 
derivadas de el. 

Dado que la educaci6n es un asunto de maxima prioridad para 
la eficiencia y competitividad de las personas y de las naciones 
y hasta para su misma sobrevivencia en el mundo actual, 
nuestro pais debe emprender un esfuerzo amplio y continuado 
por varias decadas para incrementar, tanto la cantidad 0 
cobertura de la educaci6n como la calidad. Esto implica un 
aumento sustancial del gasto gubernamental con un 
determinado porcentaje del presupuesto, no inferior al 20%, 
consignado constitucionalmente. 

Las nuevas formas de la competitividad internacional derivadas 
del paradigma de la Especializaci6n Flexible, imponen algunas 
exigencias al proceso educativo dominicano. A continuaci6n 
se esbozan algunas de ellas . 

• EI nuevo paradigma productivo implica flexibilidad constante 
en el trabajo. La experiencia internacional muestra que la 
adaptaci6n a nuevas situaciones productivas s610 se logra y 
es mayor si las personas poseen una educaci6n basica amplia 
que les permita la posterior adquisi6n de los nuevos 
conocimientos y destrezas que vayan requiriendo las 
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cambiantes situaciones. Por tanto, el primer gran esfuerzo 
educativo debe ser ellogro de una cobertura total y de calidad 
para esa educaci6n basica dominicana. 

• E1 modelo de la producci6n flexible exige en sus participantes 
creatividad, responsabilidad y participaci6n en la soluci6n 
de los problemas. La educaci6n, por tanto, debe fomentar 
esos valores y el proceso educativo, convertirse en una 
practica de ellos en la propia dinamica del aula. Para la 
educaci6n primaria y secundaria, ese objetivo esta 
plenamente contemplado en el "PlanDecenal de Educacion", 
pero no sucede 10 mismo con los niveles superiores de la 
educaci6n dominicana. 

• La importancia que el nuevo paradigma productivo concede 
a la flexibilidad y a la renovaci6n constante, exige que el 
sistema educativo cambie sus mecanismos unidireccionales 
de transmisi6n del conocimiento, sus procesos pasivos con 
casi nula participaci6n del educando y la entrega de 
conocimientos como productos terminados. La educaci6n 
debe lograr que el educando "aprenda a aprender" 0 sus 
contenidos se volveran viejos e inservibles en muy poco 
tiempo. 

• Siel paradigma fordista ha sido rebasado internacionalmente 
en todas las esferas, no es posible que el sistema de educaci6n 
superior 10 siga utilizando "produciendo" profesionales en 
masa de tipo general e indiferenciado. Debe redefinir sus 
metas, cambiar sus planes de estudios ajustandolos a las reales 
necesidades presentes y futuras y preparar profesionales mas 
especificos. 

Las actuales modalidades de la globalizaci6n no favorecen el 
verdadero desarrollo humano, especialmente en los paises en 
desarrollo, y mas bien tienden a relegar a grandes masas 
humanas a condiciones infrahumanas, tal como ya se senalo. 
La educaci6n debera servir de critica y contrapeso a esas 
tendencias de diversas maneras, algunas de las cuales se 
detallan a continuaci6n: 

• La primera y fundamental es la defensa de la dignidad 
humana, explicitando las necesidades para su realizaci6n, 
denunciando cualquier situaci6n que la impida y 
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prionzandola como el objetivo central de todo proceso so
cial nacional e internacional. 

• La educaci6n, especialmente la investigacion universitaria, 
debera proponer cambios en el actual modelo de 
globalizaci6n y hasta idear nuevas formas. De hecho, ya 
existen intentos de paradigmas alternativos de un nuevo 
orden mundial. La difusion de esas ideas en el medio 
dominicano permitira una vision mas clara de las ventajas y 
desventajas de la actual globalizaci6n y de las formas mas 
exitosas de inserci6n en ella. 

• La globalizacion regionalizada, especfficarnente los procesos 
de Integracion ya en curso para el pais, exigen carnbios 
irnportantes en la mentalidad de los dominicanos, 
eliminacion de estereotipos frente a otros paises y culturas, 
erradicaci6n de concepciones chauvinistas, redefinici6n de 
viejos conceptos sobre la naci6n y de los correspondientes 
sentimientos y valores y la reafirmaci6n de una identidad 
nacional depurada que permita convivir en la diversidad sin 
perder la identidad. La educaci6n tiene en cada una de estas 
y otras exigencias afines, amplias tareas a desernpefiar, 

•	 Frente a las negativas tendencias ya senaladas de la 
globalizaci6n politica en marcha, la educaci6n debera 
contribuir ala creaci6n de personas y grupos con su propia 
subjetividad y autonomia bien definidas, a la formaci6n de 
militantes de un sana nacionalismo, a la defensa de una 
politica de inclusion y participaci6n activa frente a la de 
exclusi6n de grandes masas y de regiones enteras del planeta 
y, en sintesis, a la conformaci6n de una oposici6n a las 
actuales relaciones internacionales de poder caracterizadas 
por el dominio, sometimiento y hasta aniquilacion, 

• La actual globalizaci6n cultural presenta graves tendencias y 
consecuencias, como ya se senalo anteriormente. En esta 
area, los retos para la educaci6n dominicana son amplios y 
multiformes. Debera contribuir a redefinir, depurar y difundir 
una verdadera identidad cultural dominicana, enfatizar el 
sentido critico ante los productos de la masificacion cultural, 
fornentar el analisis y depuraci6n del contenido de esos 
productos y eliminar la pasividad de sus receptores. 
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Educaci6n basica 

El primer enfasis largamente continuado debe ponerse en la 
educaci6n basica, tanto en su total cobertura como en su 
calidad, ya que la experiencia internacional es categ6rica sobre 
la importancia de este tipo de educaci6n, tal como se mostr6 
anteriormente, tanto teorica como cmpiricamente. Sobre este 
punta hay que consignar que afortunadamente el pais ya posee 
una amplia estrategia educativa conocida con el Plan Decenal 
de Educaci6n cuyos metodos, directrices y contenidos estan 
relativamente bien definidos y acordes con el mundo actual. 
Sin embargo, hay algunos aspectos que es necesario matizar y 
enfatizar en ese Plan. 

• Hasta ahora, la educaci6n basica dominicana ha puesto todo 
su esfuerzo en la cantidad 0 cobertura, logrando cierto exito 
en su universalizaci6n; es necesario iniciar la batalla por la 
calidad. La experiencia internacional muestra que s610 una 
buena calidad inicial permite la rapida asimilaci6n posterior 
de otras destrezas, tanto educativas como de cualquier otro 
tipo. 

• Las directrices esenciales de esa educaci6n basica estan 
adecuadamente expresadas en los denominados "ejes 
transversales" del Plan Decenal. Sin embargo, estos ejes a 
veces parecen tener un caracter simplemente enunciativo 0 
desiderativo, ya que no se observa su plena materializaci6n 
a 10 largo del resto de la propuesta y su traduci6n en 
objetivos y practicas concretas. 

• La educaci6n basica debera	 poner mayor enfasis en los 
valores y destrezas tecno16gicas 0, al menos, en las actitudes 
y capacidades que permitan su posterior adquisici6n. 

• Su interes en la identidad cultural dominicana es muy valido 
y necesario. Sin embargo, la definicion y caracterizaci6n de 
esa identidad deberia tomar mas en cuenta el impacto de la 
globalizaci6n cultural, tanto en sus aspectos positivos para 
asimilarlos, como en los negativos para enfrentarlos. Una 
correcta identidad cultural no se puede lograr por procesos 
de diferenciaci6n que impliquen la exclusi6n. 

• Deberia crear mecanismos especiales para fomentar una 
mayor participaci6n de educandos del sexo femenino, no 
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s610 para compensar rezagos e injusticias hist6ricas, sino, 
sobre todo, porque la experiencia internacional muestra que 
la tasa de rentabilidad de la inversi6n educativa en ese sec
tor poblacional es mucho mas alta, aunque s610 sea por su 
efecto difusor en la familia, especialmente en paises como 
el nuestro con tantos hogares que tienen como jefe y centro 
ala mujer. 

•	 La deficiencia principal en la aplicaci6n del Plan sin duda 
provendra de sus principales instrumentadores, los maestros, 
por su limitada formaci6n, la escasa capacitaci6n en los 
metodos y las destrezas tecnol6gicas y, sobre todo, por su 
precario ejercicio profesional. Todo intento serio por mejorar 
la educaci6n sera ut6pico sin aumentar sustancialmente el 
ingreso salarial, la capacitaci6n profesional y el prestigio so
cial de los maestros. 

Educaci6n media 0 secundaria 

Varias de las observaciones anteriores hechas a la educaci6n 
basica son validas para la media. Pero, existe un agravanate 
en el caso de esta ultima: las dirtectrices del Plan Decenal para 
este nivel de la educaci6n no parece que hayan sido tan 
elaboradas y acertadas como las de la educaci6n basica. Es 
obvio hasta para los mismos autores del Plan, que debe 
procederse a una elaboraci6n mas depurada de esta parte de 
la propuesta, al margen de su casi nula aplicaci6n hasta el 
presente. Sera necesario enfatizar algunos aspectos clave como 
los siguientes: 

•	 Dado el enorme rezago hist6rico del pais en este nivel 
educativo y el increible tiempo perdido en las ultimas 
decadas, deberia contemplarse seriamente la posibilidad de 
su universalizaci6n. Serta una forma drastica de que el pais 
diera un salto hist6rico que compensara tantas carencias y 
sentara bases firmes para el desarrollo y la competitividad. 
De 10 contrario, cuando querramos llegar por el actual 
camino al nivel que ahora tienen los paises desarrollados, 
estos estaran muy por delante y a una distancia de nosotros 
aun mayor que la actual. 

• Si se desea que el nivel medio deje de ser simplemente una 
etapa para acceder ala educaci6n universitaria y tenga una 
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salida directa al mundo productivo en sentido amplio (cul
tural, poHtico, economico), debe procederse a una revisi6n 
de sus objetivos y contenidos para adaptarlos a las demandas 
derivadas de la globalizaci6n en esos 6rdenes y que ya 
fueron expuestas detalladamente en la primera parte de este 
ensayo. 

• Los dos aiios finales del nivel medio que estan dedicados a 
una cierta especializaci6n en las areas de Artes y en la 
Tecnico-vocacional, deben ser revisadas porque aun faIta 
adecuaci6n entre los contenidos y las destrezas a lograr y el 
futuro ejercicio de ellas. Esta faIta de adecuaci6n es mas 
notoria en la subarea industrial. Aquf cabe la sospecha de 
que el proyecto educativo trat6 de adaptarse a las 
necesidades inmediatas y aparentes del sector industrial 
dominicano, aunque este juicio puede que resulte hasta 
benevolente. Pero, jarnas se contemplaron las reales 
necesidades de ese sector, especialmente las impuestas por 
el actual proceso de globalizaci6n productiva a que esta 
sometido y mucho menos por las derivadas del nuevo 
paradigma industrial que necesariamente tendra que adoptar 
si quiere iniciar el camino de la competitividad. 

•	 La deficiencia principal en la ejecuci6n de esta propuesta 
para la educaci6n media provendra ,de nuevo, de los maes
tros y en mucha mayor intensidad que en el caso de la 
educaci6n basica por razones demasiado obvias como para 
tener que explicitarlas. 

Educaci6n unioersitaria 

Donde el desfase del sistema educativo con el actual proceso 
de globalizaci6n es mas significativo e injustificable es en el 
nivel terciario 0 universitario. Urge la elaboraci6n de una 
especie de Plan Decenal Universitario, ampliamente concertado 
y que luego concluya en una adecuada legislaci6n. Ese plan 
debera redefinir los objetivos de la educaci6n universitaria para 
cambiar el perfil del profesional, ya que el actual esta, en gran 
medida, incapacitado para insertarse adecuadamente en el 
proceso de globalizaci6n; debere someter los curricula a una 
radical transformaci6n porque los actuales, en el mejor de los 
casos, s6lo responden precariamente a los conocimientos, 
rnetodos y destrezas del antiguo paradigrna industrial y de la 
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globalizaci6n econ6mica, politica y cultural de el derivadas; 
debera vincular totalrnente la universidad con la esfera 
productiva y social y, debera preparar a sus graduandos para 
contrarrestar los efectos negativos del actual proceso de 
globalizaci6n. 

En la medida en que no existe claramente definido y 
actualizado un proyecto hist6rico como naci6n y las politicas 
correspondientes, la universidad no sabe con claridad, aunque 
10 quisiera, a que demandas debe adaptarse. Se le ha impuesto 
al pats determinadas areas de crecimiento econ6mico (turismo, 
zonas francas, agroindustria) a las que la universidad no sabe 
responder adecuadamente. Mientras tanto, sigue graduando 
en forma masiva e indiscriminada profesionales en cuatro areas, 
Mercadotecnia, Informatica, Contabilidad y Administraci6n, sin 
cuestionarse su claro desfase cuantitativo con una demanda 
social muy inferior y su notable falta de correspondencia 
cualitativa con los requirimientos presentes y futuros. Con 
frecuencia, la universidad prepara profesionales para la 
economfa informal por la falta de adecuaci6n entre su 
capacitaci6n y la requerida socialmente: profesionales 
condenados de antemano a intentar montar su propio negocio 
en un panorama bastante incierto, dado el alto nivel de fracaso 
existente en esos intentos. 

Todo curriculum universitario debe ser sustancialmente 
modificado. Entre los nuevos objetivos y contenidos hay dos 
aspectos que es necesario especificar. Elprimero es la necesaria 
inclusi6n de un ciclo inicial en donde no puede faltar un 
efectiva capacitaci6n en idiomas (nadie deberfa graduarse sin 
un buen dominio del Ingles), maternaticas y computacion, Sin 
estos tres instrumentos, los estudiantes y futuros profesionales 
estaran radicalmente incapacitados para acceder a los c6digos 
de la modernidad y la globalizaci6n. El segundo se refiere a la 
necesidad urgente de incluir un ciclo especializante al final de 
todas las carreras que permita la conexi6n del futuro profesional 
con areas especfficas de la sociedad y sus demandas concretas, 
el actual sistema de pasantia no cumple a cabalidad esta 
funci6n. No es posible, por ejemplo, que la universidad siga 
graduando ingenieros industriales genericos e indeferenciados; 
debe incluirse una ultima etapa de especializaci6n en ramas 
industriales concretas (textiles-confecciones, plasticos, calzado, 
muebles, metalmecanica...) donde se combine eficientemente 
la ensefianza con el aprendizaje productivo. 
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Las tecnicas universitarias utilizadas en el proceso de 
enseiianza-aprendizaje son obsoletas en la gran mayoria de 
los casos y enfatizan casi con exc1usividad la ensefianza ver
bal, pasiva y manualesca que ni siquiera ciertas destrezas 
te6ricas proporciona al educando. Las nuevas tecnologias de 
la comunicaci6n parecen no existir para universidad 
dominicana, ni siquiera en sus difusiones mas elementales. 

Educaci6n tecnica 

El pais cuenta con un muy limitado sistema de educaci6n a 
este nivel, destacandose el Instituto Politecnico Loyola, el 
Salesiano (ITESA), el INFOTEP y algunas otras escuelas tecnicas 
de menor importancia. 

Con la excepci6n del INFOTEP, el modelo seguido por los 
demas centros es e1 que internacionalmente se denomina de 
oferta, es decir, aquel donde, con el subsidio del Estado, se 
organiza una oferta tecnica al sector productivo en un conjunto 
de especialidades. Las deficiencias de este modelo suelen 
provenir de que sus criterios de rendimiento se derivan con 
demasiada frecuencia del propio sistema educativo y no de 
las demandas de los sectores productivos y de la inserci6n 
exitosa de sus graduados. Adernas, suele exirtir un cierto grado 
de divorcio entre la formaci6n impartida y las demandas de 
los empleadores en la medida en que se siguen esquemas 
educativos un tanto rigidos y se imparten algunos cursos 
te6ricos con poca relaci6n con la practica productiva. En gen
eral, este modelo no presenta la necesaria flexibilidad ante las 
cambiantes demandas del mercado. 

Mayores ventajas presenta el modelo seguido par el INFOTEP, 
el denominado esquema dual 0 modalidad de alternancia, 
aplicado exit6samente en Alemania, Austria, Suiza y otros 
paises, En el se busca superar las rigideces del modelo de la 
oferta, atendiendo a las reales necesidades de la demanda 
empresarial mediante la participaci6n de los propios 
empresarios, tanto en la planificaci6n y gesti6n de la formaci6n, 
como en el diseiio de cursos que permitan desarrollar 
competencias especificas, asi como en la e1aboraci6n de 
estandares de rendimiento. Elcalificativo de alternancia 0 dual 
responde a que el educando pasa gran parte de su tiempo en 
la empresa y complementa su formaci6n en e1 centro educativo. 
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En cualquiera de los modelos que se sigan en el pais, hay 
algunas exigencias basicas derivadas de las necesidades 
presentes y futuras del sector productivo y que deben ser 
tomadas en cuenta, tales como las siguientes: 

• Sin una solida educaci6n basica, la capacitaci6n tecnica se 
torna muy limitada. Esta comprobada internacionalmente la 
estrecha relacion existente entre la calidad de la educaci6n 
basica y la extensi6n e intensidad de la capacitaci6n tecnica, 
especialmente por la gran flexibilidad que la esfera de la 
producci6n esta exigiendo en la capacitaci6n de sus 
trabajadores. Loscentros de formaci6n tecnica deberan exigir 
este tipo de eduaci6n basica como requisito. 

•	 Con frecuencia, en la educaci6n tecnica dominicana 
predomina una formaci6n de tipo artesanal, es decir, de 
dominio de las habilidades requeridas por cada una de las 
etapas del proceso productivo. Pero, en la medida en que 
el sistema industrial dominicano se guia por el paradigma 
fordiano, requiere trabajadores monoespecializados. El 
desfase entre oferta y demanda es, pues, inevitable. El 
resultado mas frecuente es que esa educaci6n tecnica pre
pare futuros trabajadores que buscaran rnontar su propio 
taller automotriz, electrico, de arreglo de electrodornesticos, 
de fabricaci6n 0 reparaci6n de muebles y de otros muchos 
tipos tipos. Si el sector productivo dominicano adoptara el 
paradigma de la Especializaci6n Flexible, tendria mayor 
sentido esa formaci6n artesanal, aunque no bajo la 
modalidad atrasada que ofrecen actualmente muchos de 
esos centros realizada para maquinarias muy rudimentarias, 
del tipo de primera 0 segunda generaci6n. No se pretende 
con 10 anterior exigir una capacitaci6n para maquinaria de 
la quinta generaci6n (de control numerico) que no 
encontrarian en casi ninguna empresa dominicana, pero 
hay soluciones intermedias. 

• Es urgente lograr una relaci6n mas adecuada entre las 
demandas actuales y, sobre todo, futuras de la producci6n y 
la oferta de los centros de formaci6n tecnica del pais. Es 
frecuente que esos centros hayan quedado rebasados por el 
ritmo cambiante de esas demandas. Loque procede es iniciar 
un estudio de las habilidades especificas requeridas por los 
distintos tipos de trabajos. No basta con los estudios 
predominantemente de tipo macroecon6mico y sectorial 
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realizados par el Proyecto BID-FUNDAPEC para determinar 
que tipo de formacion tecnica fomentar y financiar. Elactual 
proyecto UASD-BID-FUNDAPEC parece ir par el mismo 
camino. 

•	 La correcta asimilacion y aplicacion de los paquetes 
tecnologicos medianamente modernos exige un fuerte 
enfasis en la capacitacion maternatica, elementos de 
estadistica y el idioma Ingles. Loscentros que no 10 logren, 
estaran capacitando tecnicos para el pasado, pero no para 
el presente y el futuro inmediato. 

• Tanto par razones practicas de financiamiento como para 
asegurar un distribucion mas equitativa y amplia de este 
tipo de educacion, el Estado dorninicano debe asumir la 
tarea de subsidiarla, ampliarla y mejorarla. En cuanto a esa 
ampliacion, debe contemplarse la necesidad de crear nuevos 
centros, si no provinciales, al menos para zonas especificas 
del pais definidas, no tanto por criterios geograficos, sino 
por necesidades de la produccion, 

Capacitacion de la fuerza laboral 

Lossectores productivos del pais no pueden esperar a que los 
procesos educativos antes senalados den resultados; eso lleva 
cierto tiempo. Mientras tanto, es necesario hace algo urgente 
ante los bajos niveles de capacitacion de la gran mayoria de la 
poblacion laboral. Ya se senalo repetidas veces que en el ac
tual proceso de globalizacion, especialmente en el nuevo 
paradigma industrial, cada vez tiene menos cabida la mano de 
obra no calificada. Se enfatizo que las experiencias 
empresariales internacionalmente existosas han demostrado 
en forma categorica que la inversion en la capacitacion 
permanente y multiple del recurso humano es la unica que, 
no solo posibilita el rendimiento de las dernas inversiones de 
la empresa, sino que, sobre todo, las garantiza y potencia. Se 
destaco, igualmente, que de nada sirve la inversion en 
maquinaria y equipos por muy sofisticados que sean si, previa 
y concomitantemente, no se invierte en la constante 
capacitacion del recurso humano. Se apunto , adernas, que la 
competitividad de las empresas y de las naciones no se 
fundamenta, al menos de una manera estable, en una 
determinada dotacion favorable de recursos naturales, sino en 
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un recurso humano altamente capacitado, ya que las ventajas 
competitivas con garantia de permanencia se crean y no estan 
dadas. 

Frente a esta condici6n basica para la nueva competitividad, 
el empresario dominicano tiene ante si un panorama desolador 
cuyo aspecto mas dramatico es la existencia de mas de dos 
millones y medio de adultos en el extremo mas negativo de la 
descalificaci6n: sin educaci6n formal 0 con niveles tan bajos, 
deficientes y olvidados de escolaridad que practicarnente son 
"analfabetos funcionales"." El gobierno y los empresarios 
deben diseiiar alguna estrategia factible de corto plazo que los 
capacite minima mente 0 a alguna parte sustancial de ellos. En 
esa estrategia se deberan contemplar algunos niveles minimos 
de alfabetizaci6n y algunas destrezas en cada proceso 
productivo concreto, de forma que puedan ser convertidos en 
operarios industriales y, en general, productivos. Pero, mientras 
tanto, cada empresario debera suplir esa deficiencia en el 
recurso humano, a nivel de su propia empresa, con 
entrenamientos especificos para tareas productivas concretas. 
No puede seguir utilizando ese recurso con la escasa 0 nula 
preparaci6n con que llega a solicitar trabajo aduciendo que 
no merece la pena invertir en su capacitacion porque dura 
poco tiempo en la empresa 0 se va si aprende mucho. Tampoco 
puede permitir que la unica capacitaci6n que reciben sea la 
proporcionada por empleados con mas tiempo en la empresa, 
porque eso puede implicar la perpetuaci6n de errores y malos 
habitos, 

32. La cantidad esta tomada de EDUCAo.c, 
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GLOBALIZACION YPLAN DECENAL: ENCUENTROS YDESENCUENTROS
 

Edwin ewes Hernandez 



Este documento tiene por objeto establecer los uacios del Plan 
Decenal de Educaci6n en relacion a la nueva rejlexi6n sobre 
el proceso de globalizacion. 

El documento se divide en tres partes. En la primera secci6n 
se introduce una perspectiua amplia sobre la globalizacion y 
se resumen las recomendaciones mas importantes contenidas 
en el documento de M. Saez a proposito de la relacion 
globalizacion educacion, En la segunda secci6n se identifican 
las partes mas releuantes de la globalizacion que se 
encontraron en los documentos de basepara el Plan Decenal 
de Educaci6n. Y,finalmente, en la tercera secci6n, se establece 
un balance de los uacios encontrados en el Plan Decenal con 
respectoalaperspectioa coruemporanea sobre la globalizacion. 
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La globalizaci6n es un aceleramiento del proceso de 
acortamiento de las distancias entre las naciones. Esta 
disminuci6n de las distancias se produce en todos los 6rdenes: 
politico, militar, econ6mico, social y de manera muy importante 
en 10 cultural. EI resultado mas general de la globalizaci6n es 
el achicamiento del planeta como conjunto de naciones. 

Hist6ricamente se han producido otros momentos parecidos 
en que el acercamiento de las naciones se ha acelerado. 
Ejemplos son el siglo XVI con el descubrimiento de America y 
finales del siglo XIXcon la expansi6n del capital. 

La globalizaci6n presenta peligros muy concretos para las 
naciones de menor desarrollo econ6mico relativo ya que su 
propia existencia como naciones esta en juego. En efecto, 
muchas viejas naciones han perecido y muchas nuevas han 
nacido durante los diferentes momentos hist6ricos de 
globalizaci6n. 

EI peligro de la globalizaci6n contemporanea no es la 
destrucci6n militar de naciones ni del exterminio fisico de sus 
pueblos. Actualmente, el peligro reside en el desfiguramiento 
cultural de los pueblos. Es decir, las culturas pueden pasar a 
ser especies en extinci6n. 

En este momento, la fortaleza de las naciones no reside en la 
de sus ejercitos, sino en la cultura de sus ciudadanos. Los pue
blos de una naci6n pueden estar dispersos fisicamente, pero 
relamente unidos par la fortaleza de su infraestructura cultural. 

Mas aun, ya sabemos que existen articulaciones entre la 
fortaleza cultural y la econ6mica de las naciones. En efecto, se 
sabe que la competitividad internaiconal depende en medida 
significativa de la educaci6n de los ciudadanos. Esto es 
particularmente cierto para naciones pequenas (menos de 15 
millones de habitantes) las cuales requieren de un intenso 
comercio exterior para su funcionamiento y crecimiento. 

De alli que el desarrollo educacional de la Republica 
Dominicana sea de particular interes para establecer las 
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interacciones entre globalizaci6n, desarrollo econ6mico y 
desarrollo humano. 

Las propuestas de Miguel Saez 

El ensayo de Miguel Saez' tiene recomendaciones espedficas 
para el area de la educaci6n de cara a los desafios presentados 
por la globalizaci6n. 

En el area de la educacion basica, las recomendaciones 
principales de Saez son: 

• Desarrollar vinculos horizontales entre la sociedad y su 
contexto internacional. 

• Establecer un sistema educacional en que los subsistemas 
esten estrechamente relacionados entre S1 y tengan amplias 
y concretas vinculaciones con la sociedad y el mundo de la 
producci6n. Este proceso privilegiaria: 

- Defensa de la dignidad humana, 

- Difundir las ideas de paradigmas alternativos con 
respecto a un nuevo orden mundial; 

- Lograruna identidad nacional depurada que permita 
convivir en la diversidad sin perder la identidad; 

- Creaci6n de personas y grupos activos, criticos, 
analiticos, con su propia subjetividad y autonomfa. 

• Asegurar acceso minimo, pero universal, a los c6digos que 
definen la modernidad ciudadana. El principal objetivo es 
lograr que el educando "aprenda a aprender". 

• Propiciar la gesti6n responsable	 tomando en cuenta la 
multiplicidad de actores. 

• Profesionalizar y dignificar la funci6n magistral. 

• Ampliar el apoyo material al sistema educativo. 

En el area de la educacion superior, en donde seplantean los 
mayores des/aces con el proceso de globalizacion, las 
recomendaciones son: 
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- Vincular totalmente la unviersidad con las esferas productivas 
y sociales. 

- Establecimiento de un ciclo inicial comun incluyendo enfasis 
en: idiomas, maternaticas y computaci6n. 

- Incluir un ciclo especializante en todas las carreras, de tal 
forma que se produzcan profesionales mas especfficos. 
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Los documentos y reflexiones constitutivos del Plan Decenal 
de Educaci6n que fueron presentados y discutidos durante el 
Congreso Nacional del Plan Decenal (2,3 y 4 de diciembre de 
1992) han sido parte de los insumos fundamentales para la 
elaboraci6n de las politicas educacionales del pais desde aquel 
enonces. 

A continuaci6n se citan las reflexiones y recomendaciones de 
politica relacionadas al proceso de globalizaci6n que en esos 
documentos se encontraron. Lasrecomendaciones se citan de 
acuerdo a los temas en que se subdividieron los trabajos del 
Congreso. 

En cuanto a losfines y objetioos de la educacion. 

"Son fines de la educaci6n: fomentar la conciencia, identidad 
y la soberania nacionales, dentro del contexto de la solidaridad 
internacional: (serie a, documento 6, pag. 56). 

"Formar seres humanos crfticos, autocriticos y duefios de sf 
mismos (serie a, documento 6, pag. 56). 

"Promover la cultura nacional y popular, la cual debe 
fortalecerse incrementando el acervo hist6rico cultural y valido 
de la humanidad'' (serie a, documento 6, pag. 57). 

En cuanto a la educacion cientifica: 

"Se plantea desarrollar un proceso de ensenanza-aprendizaje 
centrado en la formaci6n de personas con capacidad critica y 
de hacer propuestas alternativas" (serie a, documento 6, pag. 
58). 

"Adoptar una educaci6n tecno16gica que promueva el dar 
soluci6n a las necesidades sentidas de cada contexto: local, 
regional, nacional e internacional" (serie a, documento 6, pag. 
58). 

"Equipamiento de las escuelas e instalaciones de laboratorios 
como condici6n indispensable para la relaci6n entre ciencia/ 

85 



Edwin Crees Hernandez 

tecnologia/educaci6n1desarrollo integral" (serie a, documento 
6, pag. 58). 

"Adecuar el curriculo a los requerimientos de la calidad total 
de la educaci6n en materia de adelantos cientificos y 
tecno16gicos" (serei a, documento 6, pag. 59). 

"Constituir en cada region un equipo tecnico que se dedique 
al seguimiento y adopci6n de las innovaciones que ocurran 
en la ciencia y la tecnologia" (serie a, documento 6, pag, 59). 

En cuanto a la educacion cultural: 

"Crear un instituto de cultura u otro organismo coordinador 
aut6nomo, que organice, oriente y coordine todos los aspecto 
referentes a la cultura en la educaci6n dominicana" (serie a, 
documento 6, pag. 60). 

"Apoyar una programaci6n sostenida de preservaci6n y 
conservaci6n del patrimonio hist6rico y cultural" (serie a, 
documento 6, pag. 60). 

"Retomar y ampliar la educaci6n ciudadana a todos los 
niveles..." (serie a, documento 6, pag, 61). 
En 10 refernete a educacion, trabajo y produccion: 

"Establecer estrategias para incentivar empresas de formaci6n 
que posibiliten la vinculacion de la oferta de la educaci6n para 
el trabajo y la educaci6n nacional" (serie a, documento 6, pag. 
62). 

"Articulaci6n de las instituciones y creaci6n de una red de 
centros que funcionen a nivel regional, coherente con las 
necesidades del factor productivo de dichas regiones (serie a, 
documento 6, pag, 62). 

"Implementar estrategias de vinculaci6n entre los prograrnas 
de educaci6n para el trabajo y los prograrnas de desarrollo de 
ciencia y tecnologfa" (serie a, documento 6, pag, 63). 

En cuanto a la reforma curriculary adecuacion regional: 

"El curriculo debe responder a las caracteristicas de nuestra 
sociedad y propiciar su transforrnaci6n en perspectiva a los 
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cambios dinarnicos que se dan en la sociedad (serie a, 
documento 6, pag. 64). 

"El curriculo debe ser flexible, responder a las caracteristicas 
del hombre dominicano en general que se desea formar, como 
a las caracterfsticas de las diferentes regiones del pais" (serie a, 
documento 6, pag. 64). 

" El nuevo curriculo debe hacer mayor enfasis en los procesos 
que en los contenidos. Preparar al hombre para los cambios 
cientfflcos, el avance de la ciencia y la tecnologia" (serie a, 
documento 6, pag, 64). 

" El nuevo curriculo debe asumir los saberes de las culturas 
populares y los saberes universales. El proceso debe propiciar 
la creaci6n de nuevos saberes y amplios conocimientos de 
nuestra cultura" (serie a, documento 6, pag, 65). 

En cuanto a la calidad de la educacion: 

"Fomentar la conciencia, la identidad y la soberarua nacionales, 
dentro del contexto de la solidaridad internacional, formando 
seres humanos libres, criticos , autocriticos y duerios de si 
mismos" (serie a, documento 6, pag. 69). 

"Establecer una relaci6n estrecha ente la educaci6n y las 
culturas nacionales, regionales y locales, de forma tal que los 
procesos educativos contribuyan ala preservaci6n y desarrollo 
del patrimonio hist6rico y culturaL." (serie a, documento 6, 
pag.69). 

"La educaci6n en ciencia y tecnologia debe promoverse tanto 
para una formaci6n integral de los sujetos como para dar 
soluci6n a las problernaticas sentidas y de significaci6n en cada 
contexto, sea local, municipal, provincial, regional, nacional e 
internaciona" (serie a, documento 6, pag, 70). 

En cuanto a la igualdad de las oportunidades educatiuas 
regionales: 

"Regionalizaci6n del currfculo en los aspectos hist6ricos, 
geograficos y eco16gicos (serie a, documento 6, pag. 79). 
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En cuanto a la investigaci6n y experiemntacion eduactiua. 

"Dotar al servicio de investigaci6n yexperimentaci6n en todos 
los ambitos de la infraestructura electr6nica necesria " (serie a, 
documento 6, pag, 84). 

"Crear una red de informaci6n de las investigaciones y 
experimentaicones que se produzcan en materia educativa a 
nivel nacional e internacional" (serie a, documento 6, pag. 85). 

En cuanto a la participacion para el consenso en educacion. 

"Dar respuesta educativa a la poblaci6n haitiana y a sus 
descendientes dominicanos, reconociendo sus aportes 
culturales a nuestra identidad" (serie a, documento 6, pag. 86). 

En cuanto al sistema de ualorizacion de la profesion docente: 

"Que los estudios especializados en el area de educaci6n... 
sean subvencionados por la Secretaria de Educaci6n, Bellas 
Artes y Cultos, ya sean en universidades y otras instituciones 
nacionales y extranjeras(serie a, documento 6, pag. 103). 

En cuanto a la municipalizacion de los seroicioseducatioos y 
la gesti6n de los centros educatioos. 
"Lamunicipalizaci6n de los servicios educativos sera un medio 
para atender las caracteristicas locales en el desarrollo del 
curriculo y una via de integraci6n de las comunidades en el 
fortalecimiento de la cultura y la identidad nacional" (serie a, 
documento 6, pag. 108). 

En cuanto ala modernizaci6n de la educacion. 

"Impulsar renovaciones curriculares y pedag6gicas que 
estimulen la utilizaci6n e incursi6n de los avances tecnol6gicos 
dentro del aula a fin de preparar a un ciudadano dominicano 
mas competitivo para el futuro" (serie a, documento 6, pag. 
111). 

En cuanto a la comunidad, calidad de vida y mecanismos de 
participacion efecttua. 

"Desarrollar proyectos conjuntos con las embajadas, a traves 
de los cuales se llevaran a cabo intercambios educativos con 
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estudiantes extranjeros, actos culturales, donaciones y otras 
actividades que repercutan en beneficio de la educaci6n y del 
intercambio cultural con otros paises" (sene a, documento 6, 
pag.120). 
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LAS DEBILIDADES 
DEL PLAN DECENAL 
FRENTE ALA 
GLOBALIZACICN 

La globalizaci6n es un desafto que exige un esfuerzo nacional 
especial con el fin de lograr que el pais deje de ser periferia. Es 
decir, que requiere de una estrategia de desperiferializaci6n. 

Los paises que han logrado dicho ojbjetivo en el transcurso de 
este siglo (Suecia, Dinamarca, Finlandica, Korea, Singapur, 
Taiwan entre otros) han implementado estrategias educativas 
muy precisas a tres dimensiones a la vez: 

• Alta calidad y universalizaci6n de la educaci6n primaria y 
secundaria con amplio financiamiento gubernamental. 

• Subsidios para el entrenamiento de la fuerza	 de trabajo 
induciendo a una intensa coordinaci6n entre centros de 
entrenamiento y las empresas de los sectores privilegiados 
por la estrategia de desarrollo nacional. 

• Subsidios a la educacion superior estrictarnente restringidos 
a los estudiantes en las areas c6nsonas con la estrtegia de 
desarrollo nacional, estando el resto de las areas bajo el con
trol delmercado. 

Uno de los problemas claves que enfrent6 la reflexi6n y 
formulaci6n del Plan Decenal fue el de la ausencia de una 
clara y concertada estrategia nacional de desarrollo (0 de des
periferializacion), Losformuladores del Plan Decenal no ternan 
una guia precisa, debian seguir sus instintos y su experiencia. 

El otro problema clave de las reflexiones en torno al Plan 
Decenal fue el hecho de que una gran parte de la educaci6n 
secundaria asi como de la superior ya habfan catdo en manos 
de las fuerzas del mercado debido al marcado deterioro de las 
alternativas publicas, 

En este sentido, el Plan Decenal se concentr6 en la educaci6n 
basica y, dentro de esta, se concentr6 en la superaci6n de las 
carencias fisicas fundamentales del sector asi como en los 
lineamientos generales (muy generales) de la deseable reforma 
curricular de dicho nivel. 

Losdocumentos constitutivos del Plan Decenal de Educaci6n 
fueron producto de la reflexi6n producida durante la decada 
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de los ochenta. Fueron reflexionados en el contexto de una 
crisis educacional domestica con procos referentes externos. 

La percepci6n de la cirsis educacional era con respecto a la 
comparaci6n de parametres locales, mas que de parametres 
internacionales. La sociedad estaba insatisfecha de acuerdo a 
su propia visi6n de 10 que se entendia debra ser una educaci6n 
c6nsona con sus propias aspiraciones. 

En aquel entonces, el proceso de globalizaci6n apenas habia 
comenzado a reflexionarse de manera sistematica. Sus fuerzas 
motrices no estaban claras y el amplio espectro de sus 
consecuencias no se habia mapeado en detalle. De alli que las 
conexiones entre educaci6ny globalizaci6n no se establecieran 
con la nitides y claridad que hoy son posibles, deseables y 
necesarias. 

De todas formas, los elementos basicos de reforma educacional 
para la globalizaci6n se pueden encontrar en muchos de los 
documentos presentados durante el proceso de discusi6n del 
Plan Decenal. 

El enfasis de la reflexi6n del Plan Decenal estuvo en la 
educaci6n basica, ya que se entendia que alli residia el cuello 
de botella fundamental del proceso educativo dorninicanao. 
Las dernas areas no fueron focalizadas de manera particular. 
Es asf como la educaci6n secundaria y superior no fueron 
objeto de reflexi6n importante entre los documentos del Plan 
Decenal. 

Esto sugiere un paradigma educativo que entiende la educaci6n 
como sub-procesos aislados que deben ser autosuficientes, no 
como sub-procesos articulados en que la identidad de los 
individuos se va forjando a todo 10 largo de su educaci6n y 
experiencia de vida 

En aquel entonces, adernas, la globalizaci6n se entendia mas 
como una amenaza que como una oportunidad. Esto queda 
reflejado en el hecho de que casi todas las referencias culturales 
se focalizaron hacia la defensa de 10 poseldo y adquirido como 
acervo cultural e hist6rico de la identidad nacional. 

Mas aun, el objetivo de descentralizaci6n espacial de los 
procesos adrninistrativos y educacionales se acompaiiaron de 
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un enfasis en las especificidades regionales y hasta municipales, 
hasta tal punto que la mayoria de las referencias en este orden 
llaman a una reforma curricular que enfatize las especificidades 
municipales relacionadas a la cultura, historia y ecologia. 

La oportunidad de expandir la cornprension y asimilacion de 
10nacional a traves de la cornprension de los universal no fue 
objeto ni de reflexion ni de politica. Es decir, el paradigma es 
la asuncion de la fortaleza de la identidad nacional como punto 
de partida para la Integracion de los individuos al contexto 
universal. 

Incluso, los planteamientos en los documentos del Plan 
Decenal se concentran exclusivamente en la ensefianza y 
preservacion del acervo cultural nacional, con minirnas 
referencias a la ensenanza del acervo cultural de otros pue
blos nacionales. En este sentido, ni siquiera la ensenanza de 
idiomas extranjeros fue objeto de reflexion importante. 

La multiple identidad de los individuos en tanto su entorno 
historico solo recibe atencion en tanto las regiones dentro de 
la nacion, Las identidades regionales supra-nacionales no son 
reflexionadas ni politizadas. De alli que no haya referencias 
para la construccion de las identidades caribenas, latinas, 
americanas, siendo estas fortalecedoras de la identidad 
nacional. 

No es casual, entonces, que solo se encuentren referencias 
menores al intercambio cultural con otros paises. La mas 
especifica de dichas referencias sugiere a las embajadas 
extranjeras como vehfculo fundamental de dicho intercambio. 

Tampoco existe reflexion con respecto a uno de los fenornenos 
mas importantes de como se expresa la globalizacion en el 
pais: la ernigracion 0 diaspora dominicana. Es decir, no hay 
referencias fundamentales en cuanto a como abordar el proceso 
educativo de los dominicanos viviendo en el extranjero. Es 
como si la formacion de esos dominicanos esca para totalmente 
del alcance del sistema de educacion domestico, No se entendio 
en aquel momenta del Plan Decenal que los dominicanos en 
el extranjero forman familia, las cuales, de una forma u otra, 
influyen en la construccion de la cultura nacional. 
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La otra cara de la moneda es la inmigracion, proceso 
intimamente relacionado con la globalizacion. No existe 
reflexion en cuanto a la educacion de los extranjeros en el 
pais. Los extranjeros no-haitianos tienden a adecuarse en 
colegios privados bilingues, mientras que los haitianos y otros 
caribefios apenas encuentran lugar en el deteriorado sistema 
educativo nacional. Esta es un area de enorme complejidad 
que deberia ser abordada inmediatamente. 

Por otro lado, la forma misma en que se produce la educacion 
no es reflexionada de forma critca de cara a las tendencias 
descentralizadoras contemporaneas. El aula, el libro y el 
profesor se entienden como los instrumentos basicos de 
educacion. No se hace referencia a procesos educativos mas 
descentralizados que no se basen en estos instrumentos. Las 
posibilidades de ensayar e investigar procesos educativos 
alternativos no se reflexiona. El uso de la radio, la television, 
la computadora, el teatro, etc., no son considerados con 
seriedad. 

El enfasis de los documentos del Plan Decenal para la 
formacion de una identidad nacional depurada se concentran 
en la creacion de un instituto de cultura nacional y de museos 
referentes ala cultura domestica (regional y naciona). No existe 
ninguna referencia a instituciones que estudien y alberguen 
referentes de otras culturas que no sea la dominicana. leOmO 
formar una dominicanidad depurada sin ofrecer informacion 
y conocimiento acerca de la no-dominicanidad? 
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