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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 

65 



Miguel Sdez 

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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