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- PRESENTACION-

EN LA REPUBLICA DOMINICANA, cons-La publicacibn del DIAGNOSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO 

tituye un esfuerzo mnis de esta Secretarfa de Estado de Educacn, y en especial, del Sefior Presidente de la 

Repiblica DominicanaDon Antonio Guzmedn Fernhndez, de dar a conocer Jas interioridadesy problemas que 

desde aflos viene padeciendo la educad6n dominicana. S6o comenzando a reconocer cidles son nuestros vicios 

y dificaltades,podemos cstar en disposiabn de encontrar mejores alternativasde solucin 

Aunque este estudio, elaborado por calificados wccnicos de nuestra dependencia, se realiz6 durante el pasa

do aflo 1977, ahora es cuando realmente sale a ia luz pzblica"y se pone en manos de todos los directivos y 

tecnicos de educaci6n del pals, y de las instituciones oficiales y particularesque se dedian a la formacibn 

del dominicano. 

EL DIAGNOSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN LA REPUBLICA DOMINICANA, pasa de los linderos 

de la identificacibn de..'problemasy entra a pronosticarla situaci6n que encontraremos en la educacifn, de 
continuar los males presentados; indicazndo/ posibles soluciones a dificultades prioritarias,las que habrn dc 

servir de gula a administradores, t~cnicos y docentes del Sistema Educativo Dominicano. 

Teniendo definidos los problemas bdsicos y las posibles medidas que pueden llegar a solucionarlos,este 

estudio habrd de servir de referencia a las actividades que en lo adek'nte implemente la Secretartade Estado 

de Educaci6n, Belkas Artes y OCdtoa As[ corno a organismos internacionalesque tengan el prop6sito de fina.1

ciar acciones en algunas de las 4reas de la educaci6n nacional 

EL DIAGNOSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN LA REPUBLICA DOMINICANA, considerado como 

un complemento del Mapa Educativo, estd constituido por ocho Secciones la primera, se refiere al contexto 

socio-econ6mico en que ubicamos la educaci6n dominicana; la segunda, trata sobre los aspectos de tipo orga

nizativos y estructura del sistema formal de la educaci6n; a tercer, analiza los aspectos pedag6gicos, como 

son curriculo, capacitacibnde docentes y contenido de la educaci6n en todos sus niveles; la siguiente, se refie

re a la planificaci~nde la planta fisica (construcciones de escuelas y mantenimiento de las mismas); aqul se 

plantea el d6ficit de aulas y se establece una proyeccibn de la construccibn de centros docentes, para los 

prbximos cuatro aflo& En la Seccibn cinco, se analiza el financiamiento de la educacibn formal; en la sL.:ta, 

la educacibn de adultos, la educaci6n no formal y el uso de la tecnologla en la educaciL. Las altimas dos 

pjrtes (septima y octava), son resultados de las anteriores: la Seccibn VII, trata de interpretar la estrategia 

y poIltica del Gobierno Dominicano en materia de educaci6n, hasta ese momento. La Secci6n VIII, consti

tuye un resumen de los problemas y sugerencias que aparecen en las secciones anteriore 
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Xo terminamos esta presentaci6n sin expresar nuestro agradecimientoa la Agencia para el Desarrolk Inter
nacional por medio de su Director en el pats, el seflor Patrick Morris, por la valiosa colaboraci6nprestada 
al financiarparte de esta investigacin; grackis a su esfuerzo vinieron al pals y asesoraron con entusiasmo al 
personal national que le correspondib dirigir los trabajos, los especialistas;John Elmendor6 (AED), adminis
trador de la educaci6n; Murray Simbn (AED), curriculista;Phillip Blair (AED), economista de h2educacibn; 
Donald Swanson (AED), educacibn no forma" James Theroux (AED), tecn6bgo de la edueaci6n; Stephen 
Bende; planificadorde edificaciones escolares; Donald Winker, economista de la educaci6n; Francisco Swett 
(AED), planifiadorde la educaci6n; Claude Boyd, curriculista.Ademds al sefior Alfred Ravelli, Director de 
la Oficina de Educacibn en el pats del sefialado organismo internaciona Art Dolio, Charlotte Jones, Ken 
Martin, Henry Welhouse y Olga Men6ndez. 

Asinismo, nuestra inuestra de satisfaccibn a otras personas de AID, la Seretarlade Educaci6n e institu
ciones visitadasque por razones de espacio resulta imposible incluir sus nombres
 

El grupo de trabajo recopilb un conjunto de infornaciones my superiora las aquf presentadas, las cuales 
no figuran en este documento por cuesti6n de espacio y presentacibIL Un volumen mayor que ste, quizds 
hubiera resultado inoperante para los prop6sitos que se perseguir(an. 

Consideramos sin embargo, que con este estudio debe iniciarse una etapa investigativa del sector educatio
nal que con criteriosrigurosamente cientificos presente las ratces de los problemasy alternativas de solucibn 
a los mismo& La SFEBAC, cino centro motor del sistema educativo del pats, debe mnantenerse en estudio 
permanente de kos problemas que aquejan al sector que representa,y presentar resultados que habrdn de ser
vir de gufa a maestros y estudiosos interesadospor el desarrollo y madurez de la educaci6n nacional 

EL DIAGNOSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN LA REPUBLICA DOMINICANA, se presenta como 
originalnente fue publicado por el equipo investigador, y en el anexo se incorporan 'is conclusiones de los 
grupos de trabajos que participaronen el seminario organizado para discusibn del mismo, celebrado en Jara
bacoa, en el mes de agosto de 1978. Este encuentro cont con la presencia de los principales directivos, en 
ese inomento, de la Secretarla de Ed-.cad6ni, calificados t6cnicos de la misma, y represenantesde las univer
sidades e instituciones de ensefianza del pa& 
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-ACLARACION-

En el desarrollo de los seis meses de labor que el Equipo Central de Trabajo contb para realizar el DIAG-

NOSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN LA REPUBLICA DOMINICANA, se presentaron dificultades que 

de una u otra manera incidieron en la caidad del estudio y que merecen ser destacadas. 

No obstante al supremo esfuerzo por mantener la mayor uniformidad en las informaciones utilizadas. de 

seguro que el lector encontrarfi contradicciones, producto del mal sistema de recolecci6n y organizaci6n de 

datos con que siempre ha contado la Secretaria de Educaci6n. Esto explica el porqu6 se recomienda la 

puesta en marcha de manera inmediata, de un departamento de estadistica como lo requiere el sistema y 

las circunstancias. 

Otras limitaciones que el equipo de trabajo encontr6 durante el desarrollo del estudio pueden resumirse 

en las siguientes: 

- La indisponibilidad de condiciones fisicas adecuadas y materiales requeridos. 

- El reducido equipo humano responsable de los trabajos de parte de la Secretaria, en las etapas de inves

tigaci6n, redacci6n, correcci6n, presentaci6n y producci6n. 

- Ineficiencia, muchas veces, de nuestras estructuras burocrAticas. 

- El corto tiempo permitido para la cristalizaci6n de las etapas anteriormente mencionadas. 

Estas dificultades deben ser tomadas en cuenta al leer y estudiar el presente documento. Debemos de tener 

presente, ademds, que por mis esfuerzos que se realicen, es imposible lograi que un estudio tan ampio como 

6ste, quede terminado: siempre existirin desacuerdos, "lagunas" que llenar, formatos que mejorar. 

MANUEL RODRIGUEZ BONILLA 

Director del Equipo de Trabajo 
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SECCION I 

EL CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO DE LA EDUCACION I)OMINICANA 

Toda sociedad aspira a que, cl sisterna educativo que impulse su desarrolto, responda a las necesidades 
detectadas, a la conservaci6n de su identificaci6n a trav6s de los valores penianentes que ]a dis
tinguen de otras y al mantenimiento dc las posibilidades dc libre deterininaci6n en la clecci6n 
de alternativas conductuales dc cada uno dc sus miembros integrantes; todo clo dentro de tin 
marco dc prioridades y recursos dc ]a sociedad quc hace presente en cada nionlento el problema 
econ6mico en las diversas situaciones planteadas y por eide la elaboraci6n de modelos macro y 
micro-educativos que respondan al contexto nacional que les ha dado origen. 

Las condiciones sefialadas para estableccr un sistema educativo adecuado a tin detrminiatlo con
texto 	 serdin analizadas en detalle en otras secciones dc este documento. En estj Sccci6n s6io se 
analizardn los cleinentos sociales y econ6micos que en forma t irecta o indirecta afecien cl alcan
cc y 	 desempefio de la educaci6n dominicana. Especfficamente ins aspectos cmnsiderados incluirfin: 

* la 	 estructura sectorial dc la economfa 

* la 	 participaci6n econ6mica y ]a ocupaci6n 

* las 	variables demogrfificas 

Esto har, posible la forniulaci6n de fines y objetivos educacionales dcnlro de ese marco d prio
ridades y recursos condicionantes de todo sistema educativo. 

A. 	 DESEMPENO ECONOMICO: ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PRODUCTO INTERNO Y DIS-
TRIBUCION DE LA RENTA. 

No siempre existe una alta correlaci6n entre el des rrollo ccon6mico y el asperado coillo coIlSe
cuencia- en el sector educativo. 

- En primer lugar tenemos por cierto qu todo dcsarrollo econ6mico (en trmios de crecinilen
to de 	Producto interno) ha contado con niveles nuis altos de escolarizacion y formaci6n de los 
recursos humanos clue integran la "fuerza de trabajo" d una sociedad; cabe indicar adeli,1s tie 
dicho desempefio econ6mico se traduce er disponibilidad de recursos (humanos y financieros), y 
a su 	 vez, la distribuci6n de los recursos genera desarrollo economico y bienestar social. No obs
tante, la educaci6n conio inversi6n afin no ha logiddo una conciencia generalizada en tlods los 
sectores sociales. 

- Por otra parte, cierto es tambi6n qlie la distribuci6n de la renta refleja en cierta inedida las 
oportunidades educativas quc tin sistema ofrece, ya que la participaci6n econ6mica d los indi
viduos esti parcialnente determinada, come se ha dicho por su grado o nivel de instrucci6n, sill 
embargo, los nivclcs dc ingreso cstdn condicionados no s6io por la productividad individlual de 
quien trabaja sino por la productividad del capital con ei cual se trabaja. 

- Finalnente el origen sectorial del producto revela la magnitud y desempefio de las actividades 
econ6micas que sc llevan a cabo en los varios sectores dc la economfa. De acuerdo a la evoluci6n 
de estas variables es posible obterer una primera aproximaci6n de las necesidades dc desarrollo de 
los recursos humanos y de la magnitud, contenido y secuencia dc las polfticas que se deben im
plementar. 

t1. Desempefio Econ6mico. 

El Cuadro 1-I muestra series hist6ricas dc las tasas dc crp~cimiento del Prodtcto Interno Bruto 
(PIB) 	 y del PIB per cApita en tdrminos reales, esto es no afectado por las distorsiones inflacio
narias. Los afios considerados, 1963-1975, revelan 1os e'fectos de 6pocas crfticas y dc transici6n 
polftica del pafs, asi tambi6n el resurgimiento econ6mico en perfodos de mayor consoiidaci6n 

0 politica. El desc, Iabro mis agudo ocurri6 en 1965, en tanto que los afios de 1961) a 1973 niar-
DP4 caron un perfod. sumamente boyante al haberse alcanzado tasas de crecimiento por arriba de 

10% en t6rminos i'eales. Debido al crecimiento acclerado de la poblaci6n las tasas de crecifliento 
del PIB per cApita ha estado tres puntos por debajo de ]a tasa global de crecimiento. 



24 

A partir del afilo 1974 el desempeflo ha disminufdo sensiblemente como resultado de k.qs facto
res externos que afectaron a la economfa mundial y de la regi6n: cl alza de los precios del pe
tr6leo, las fuertes presiones inflacionarias concurrentes, y la consecuente contracci6n de la deman 
da agregada. La determinaci6n externa del desempeflo econ6mico es particularmente fuerte en 
parses como ]a Repfiblica Dominicana, cuya economfa depende de sus exportaciones y de la cap
taci6n de capitales a mediano y largo plazo. En vista de estos descalabros, la polftica guberna
mental es encomiable puesto que ha mantenido niveles satisfactorios de crecimiento a pesar de 
]a reciente cafda del rubro mis importante de exportaci6n: el azficar. 

Si bien ci desempefio econ6mico ha sido satisfactorio en trminos del crecimiento generado, la 
distribuci6n dc la renta nacional deja todavfa bastante que desear. A pesar de lo inadecuado de 
la informaciOn disponible, sc tiene conocimiento que en 1973 el 50% de la poblaci6n de mds 
escasos recursos percibia ci 12.8% de los ingresos disponibles, en tanto que el 6.2% superior de 
la poblaci6n percibfa el 43% de I os ingresos. Una encuesta del Banco Central que recogi6 los 
niveles de ingreso de la poblaci6n de Santo Domingo en 1969 indica que el nivel de renta men-

CUADRO I-I 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB 
(en por cientos) 

Aflos del PIB Real Del PIB Real Per 
Capita 

1963 6.5 3.5 
1964 6.7 3.5 
1965 -13.9 -14.7 
1966 13.3 10.4 
1967 3.4 0.4 
1968 0.8 - 3.6 
1969 10.7 7.8 
1970 10.8 7.9 
1971 10.6 5.4 
1972 12.4 9.1 
1973 12.1 8.9 
1974 7.5 4.3 
1975 5.1 2.2 

Fuente: Banco Central do ]a Reptiblica Dominicana 
sual de mayor concentraci6n (la moda de la distribuci6n) era de RI)S17.8 que 50% de ]a pobla
ci6n percibfa menos de RD$27.9, si bien el promedio aritm6tico era de RD$45.87. Los grupos 
privilegiados, percibiendo desde RD$60 hasta RD$200 semanales sumaban por debajo del 27% 
dentro de cada subgrupo de la distribuci6n. La relevancia de esta observaci6n radica en el liecho 
que, como lo demuestra el Grfico 1-I, hubo una degeneraci6n sensible de la distribuci6n de la 
renta familiar desde 1969 a 1974 en Santo Domingo. Los frutos dcl crecimiento acelerado con
tribuyeron a incrementar la desigualdad econ6mica de la poblaci6n. A partir de esta fecha es 
posible que ci deterioro haya continuado debido a quc la combinai:;6n de inflaci6n y contrac
ci6n de a economfa afecta particularmente a los grupos mdis dcsf~ai)recidos. 

Tomando por separado las Areas rurales y urbanas, la informaci6n existente indica que en las Areas 
rurales del pals 64% de la poblaci6n percibe hasta RD$50 mensuales, lo que constituye 44% del 
total de los ingresos percibidos en las Areas rurales; al otro extremno, 8%de la poblaci6n percibe 
entre RD$100. y RD$300, constituyendo of 21% de los ingresos totales.* 

*c.f. SEA, Diagn6stico y Estrategia del Desarrollo Agropecuario para 1976-1986, en USAID, 
Statistical Data Book, Dominican Republic 1976, Cuadro II-A4. 

http:RD$45.87


25 

En todo caso, la distribuci6n rural es m.s equitativa que la urbana ya que en esta'61tima el 29% 
inferior de la poblaci6n percibe el 6%de los ingresos totales (con niveles de ingreso de hasta -
RD$50 semanales), en tanto que el 14% superior percibe 55% de los ingresos totales. 

La distribuci6n de la renta es una manifestaci6n de la diskrih,;ci6n social. 3i se toma como ejem
plo los indicadores de nutrici6n, quc de hecho se relacionn con el desempefio educativo de los indivi
duos, encontramos que, en promedio a nivel nacional, 75%/ de las familias mantienen tanto d6ficit cal6
ricos como de insumos prot6icos diarios.* Solo cuando los niveles de ingreso familiar alcanzan los 
RD$200 mensuales se suplen las necesidades diarias de insumos cal6rios y prot~icos. 

GRAFICO 1-I 
CURVA DE LORENZ SOBRE LA DISTRIBUCION VE LOS 

INGRESOS "AMILIARES EN SANTO DOMINGO 
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Fuente: "Posibilidades del Desarrollo Econ6mico-Social 

dc la Repfiblica Dominicana, 1976-1988". 

•Especfficamente, en el primer cuartillo de ]a distribuci6n de ingresos (promedio mensual de Ingreso 
familiar de RD$35.07), donde se Ialian 49.8%ode las familias, se estima que los insumos cal6ricos 
diarios per c pita son de 1,423.9 (contra un mfnimo recomendado de 2,318.8 calorfas), y los insu
inois un mfnimo recomendado de 59.58 gramos en promeprot~ioos soil de 28,23 gramos (contra 
dio). Enl el segundo cuartillo (con un promedio familiar de ingresos mensuales de RD$)85.62), clue 
recoge a un 25.09%oadiciona) de las familias, el nivel dc insuro cal6rico diario es de 20S4.2 calo
rfas en promedio, mienitras que el dc protefnas cs dc 51.70 gramos. CF. SEA, Diagn6stico ob. cit. 
en USAID Statistical Data. Cuadro XI-A.7 

http:RD$)85.62
http:RD$35.07
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Origen del Producto Interno 

En orden de importancia, los sectores de mayor ponderaci6n en la determinaci6n del producto 
son Manufactura (17.3%). Si se toma el sector agropecuario (agricultura, ganaderfa, pesca y bos
ques) la participaci6n sube al 17.8%4 Afiadiendo, por filtimo, el sector minerfa se obtiene una 
participaci6n global del 23.6% que puede ser adscrita propiamente a las Areas rurales de la eco
nomfa. (ApIndice A, Cuadro 1). 

CUADRO I-H
 

EMPLEO, VALOR AI&ADIDO Y PRODUCTWIDAD, 1970
 

Valor Afiadido 
Empleo Valor Afiadido Per Capita 

N6mero de personas Millones de RD$ En relaci6n 
personas RD$ Precios RD$ por al total de 

Sector empleadas % de 1962 % Persona los sectores 

Agricultura 594,924* 55.5 301,2 23.3 506 0.42 
Minerfa 927 - 18,1 1.4 19,525 16.23 
Manufactura 81,619 7.6 216,0 16.7 2,646 2.20 
Electricidad 2,398 0.2 19,7 1.5 8,215 6.83 
Construcci6n 30,130 2.8 64,2 5.0 2,131 1.77 
Sector Pfiblico 68,725** 6.4 137,4 10.6 1,999 1.66 
Servicios 293,784 27.-1 533,4 41.3 1,186 1.51 

Total 	 1,072,507 100.0 1,290.0 100.0 1,203 1.00 

* 	 Representa una estimaci6n del nfimero ininimo de personas que conforman lafuerza laboral en las Areas
 
rurales.
 

** 	Excluyc a las personas que trabajan en construcciones del Sector Piblico. Estas estin incluidas en e.1sector
 
de construcci6n.
 

Fuente: 	 Bases para Formular una Polftica de Empleo en laRep6blica Dominicana Oficina Nacional ditPlanifica
ci6n, Julio 1970. 

La distribuci6n del producto en su perspectiva hist6rica indica un deterioro gradual, pero noto
rio, de la participaci6n del sector agropecuario en la economia. El Cuadro 1-I1 que utiliza datos 
correspondientes a 1970 pero los cuales dan indicaciones pertinentes a 1977, revela en detalle la 
crisis agraria del pafs.* Mientras que el sector agropecuario ocup6 el 55% de lafuerza laboral en 
1970, el valor afiadido constituy6 el 23% del valor afladido global. En t6rminos comparativos, el 
valor afiadido per cdpita fu de RD$506 contra RD$2,646 pacra el sector de manufacturas y -
RD$1,186 para los servicios. 

Sin entrar en los detalles estructurales del sector agropecuario cabe anotar que el sector agrope
cuario en si constituye el agregado de por io menos dos subsectores. Uno se caracteriza por el 
predominio de la agro-industria mientras que el otro es caracterizado por las actividades de sub
sistencia. Al sumar los valores de las actividades imperantes dentro de cada uno el promedio arit
m6tico distorsiona la medida de lo precario de la situaci6n en laagricultura tradicion. A pesar 
de este rasgo favorable en la detcrminaci6n del producto sectorial, cabe indicar que entre 1960 
y 1976 el producto per cApita agricola computado en t6rminos reales, a precios de 1962, declin6 
de RD$86 a RD$83. Al mismo tiempo el producto per cApita total subi6 de RD$258 a -
RD$428.** 

* 	 En todo caso ladeterioraci6n de laposici6n del sector agropecuario a partir de 1970 (ver Cuadro I Ap6ndice A) 
implica que eldesempefio de dicho sector experiinent6 un estancamiento con relaci6n a los otros sectores. 

** 	 Calculado de las Cuentas Nacionales, Banco Central; en USAID, Statistical Data Book, 1977. Cuadro VI-3. 
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B. PARTICIPACION ECONOMICA Y OCUPACION. 

En 1974, de un total de 1,202,500 personas consideradas econ6micamente activas, 647,500 -
(61.4%) estaban ubicadas en el sector agropecuario. (Ap6ndice A, Cuadros 2 y 3). En 1970, de 
una poblaci6n econ6micamente activa estimada en 1,109,029, un total de 504,327 personas ocu
paban los escafios de menor especializaci6n: peones y trabajadores agrfcolas, pescadores, cazadores, 
lefladores y grupos afines. Los resultados del censo de 1970, que arrojan una poblaci6n activa 
computada sobre la base de los 10 afios de edad, indican que de un total de 1,241,000 personas 
en la poblaci6n econ6micamente activa 756,571 se hallaban en las dreas rurales y 484,429 en las 
dreas urbanas. 

Durante la d6cada de 1960 a 1970 la tasa de crecimiento de ia fuerza laboral fu6 de 3.304 Debi
do a la migraci6n del campo a las ciudades, la tasa de crecimiento rural fu6 del 2%en tanto que 
]a urbana fu6 de 5.50 

Se nota un incremento en las tasas de participaci6n laboral femenina. Mientras que la pob!aci6n 
femenina de 15 o mis afios creci6 al 2.8% anual, la tasa de participaci6n laboral subi6 al 12.44* 
El fen6meno es esencialmente rural ya que ]a tasa de crechiiento poblacional fu6 de 1.3%, en 
tanto que la de participaci6n laboral femenina fud de 18.77. Si bien los resultados estin condi
cionados por una serie de factores espfireos o transitorios tales como flujos migratorios principal
mente masculinos en el perfodo, una base exfgua de participaci6n al principio del perfodo, y 
variaciones en los criterios estadfsticos de participaci6n, el incremento de la participaci6n feme
nina en la fuerza laboral rural es de significaci6n ya que no deja de ser atfpica, y tiene claras 
implicaciones econ6micas y educativas. 

1. Absorci6n Laboral en los Mercados de Empleo. 

El rfpido crecimiento de ]a poblaci6n, conjugado con un lento desarrollo del sector agropecuario 
y limitada capacidad de absorci6n de la manufactura y servicios, conspiran de manera inequfvoca 
contra el desempefio de los mercados laborales. 

Las tasas de ocupaci6n para los grupos de edad en los afilos mis productivos (desde los 10 a los 
55 aflos) fluct6 entre 56%y 50% de acuerdo a los resultados del censo de 1970. (Ap6ndice A, 
Cuadro 4). Los datos localizan el problema en ]a baja participaci6n antes que en la desocupaci6n. 
Al partir las cifras de participaci6n por sexo (Apdndice A, Cuadro 5), encontramos que la participa
ci6n masculina es alta, tanto en las dreas urbanas como en las rurales - lo cual es normal. La par
ticipaci6n femenina revela que solamente una de cada cuatro 6 una de cada tres mujeres en edad 
activa participan en la fuerza laboral. Los inoentivos para la participaci6n laboral femenina no 
dejan pues de ser exfguos. 

Ademis de los resultados del Censo, existen los datos arrojados por un estudio llevado a cabo por 
la OIT en 1973 sobre la situaci6n ocupacional en la Rep6blica Dominicana. El aporte adicional de 
dicho estudio es que permite vislumbrar el fen6meno del desempleo visible y el del sub-empleo. 
El fndice general de desempleo calculado para ]a ciudad de Santo Domingo fu6 de 20% aunque su 
incidencia en los diferentes grupos de la poblaci6n fue hallada desigual. Asf, se estim6 que-, de
sempleo afectaba al 30% de las mujeres pero solo al 15% de los hombres; casi la mitad de os 

desempleados eran j6venes menores de 25 afios; el 36%eran personas sin dependientes L'(;o 

mientras que 13% erian jefes de familia. Se estim6 que el 60%de los trabajadores en Santo Domin
go no estaban plenamente ocupados, en tanto que en las zonas rurales se calcul6 un 40% de desa
provechamiento del potencial de trabajo de la poblaci6n activa. La afluencia migratoria hacia San
to Domingo es un factor de fondo en la determinaci6n del desempleo y sub-empleo urbano. 

La expansi6n econ6mica de los 6ltimos aflos no ha generado un consecuente incremento de ab-. 
sorci6n de la mano de obra. Si se toma en cuenta los resultados de ]a encuesta Ilevada a cabo 
por ]a OIT en 1973 y se los compara con las cifras de ]a encuesta realizada en 1969 por ei Ban 
co Central, se obtiene que entre los jefes de familia ]a tasa de desempleo permaneci6 al nivel dc 
6%, y que entre los hombres no jefes de familia bdj6 del 24% al 16%. Esta (ltima es una dismi
nuci6n sensible pero, en lo agregado, de impacto limitado. 

* Cf. USAID, 1977 ob. cit. Cuadro VII-7 
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C. DEMOGRAFIA Y PARTICIPACION EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

El censo de 1970 es ]a fuente principal y mas reciente de datos sobre la poblaci6n. La poblaci6n
dominicana creci6 a una tasa de 2.9% durante la d6cada 1960-1970, registrandose una disminu
ci6n considerable con respecto al crecimiento obtenWo durante la d6cada anterior de 1950-1960 
al alcanzar una tasa de crecimiento poblacional de 3.6%, una de las mAs altas dc Am6rica Latina. 
El factor precominante en ]a determinaci6n del descenso en la tasa de crecimiento de la pobla
ci6n fue el intenso movimiento anigratorio en ]a ddcada de los afios 60. 

En lo que va de ]a presente dtcada, la tasa de crecimiento ha vuelto a incrementarse. Para julio
de 1976, la Rep6h;-i Dominicana tenfa una pobl2c,6n estimada en 4,835,207 habitantes, lo que
implica una tasa cu,.tpu:esta anual de incremento de 3.12% sobre la base de poblaci6n de 4,006, 
405 en 1970.
 

La densidad poblacional en t6rminos globales es de alrededor de 100 habitantes por kil6metro 
cuadrado. Empero, dsta oscila entre los 16 habitantes por kil6metro cuadrado en ]a provincia de 
Pedernales y 180 en ]a Provincia Duarte*. La densidad estA por debajo del promodio observado 
en los pafses europeos, pero mnuy por encima de aquella observada en los parses latinoamericanos. 
El alto creciniento desla poblaci6n est, determinado por una elevada tasa de natalid-d de 47.5 
por cada 1,000 habitantes (1970), conjugada con una relativarmente baja tasa bruta de mortali
dad de 13.5.** El r'pido crecitniento de la poblaci6n determina el predominio de los cohortes 
inas j6venes lo cual a su vez baja la tasa bruta de mortalidad. En todo caso, la tasa de mortali
dad infantil es alta y las estimaciones fluctian entre 95 y 104 (1970). La esperanza de vida al 
nacer es de 52 afios (1965-1970); entre las mujeres es de 53.5 ahos, y entre los hombres es de 
50.8 afios. Estas cifras revelan una situaci6n de salud phblica que como causa primaria coloca al pals 
por debajo del promedio latinoarnericano en los indicadores de poblaci6n y mortalidad. Cabe 
destacar como principales causas de mortalidad las enfermedades infecciosas y parasitosis, las 
cuales constituyen la segunda causa de mortalidad general (95.7 por 100,000 hbts.), y la mor
talidad perinatal es la tercera causa (58.4 por 100,000).* 

Como es de esperar, las diferencias entre los indicadores del ,irea urbana y los del ,Area rural son 
significativos, lo cual refleja diferencias en los niveles de vida. Toinando como ejemplo las tasas 
de mortalidad por edades especfficas, estas son de 73.9 en las Areas urbanas y 127.9 en las Areas 
rurales para el grupo 0-1 afios de edad; en los grupos de 20 a 50 afilos cl rango fluctia entre 
2.4 y 4.9 en las Areas urbanas y 4.0 y 13.4 en las 'reas rurales** 

1. Distribuci6n Espacial y Migraciones 

El crecimiento deinografico ha sido acompafiado de un ripido proceso dc urbanizaci6n, registran
dose un canlbio drdstico en la distribuci6n urbana/rural durante los (iltimos 41 aios.*** A partir
del aflo 1935 hasta 1970 la proporci6n de la poblaci6n urbana en rclaci6n a la poblaci6n total 
subi6 de 18% a 40%; (Ap6ndice A, Cuadro 6) al mismo tiempo la poblaci6n rural baj6 de 82% 
a 60%. Cemparando el crecimiento de los agregados urbanos de 10,000 o mis habitantes con las 
Areas rurales (campo), se obtiene que entre 1960 y 1970 Ia poblaci6n en los primeros subi6 a 
un ritmo de 6.4%, en tanto qu eon las Areas rurales el crecimiento fue de 1.5' 

* Datos provistos en el ('Censo de l'oblaci6n de 1970. 

** Las cifras disponibles para 1970 indican quc durante los afhos 60, tanto las tasas brutas de natalidad como
de mortalidad subieron. En el caso de la natalidad, esta subi6 de 36.8 por mil a 47.5 .por mil. La mortali
dad subi6 de 9.0 por mil a 13.5 por mil. Las variaciones observadas reafirinan ci argumnento pertinente a ]a
adopci6n dc difcrcntes crilerios estadfsticos cn los dos perfodos. 

* SESPAS, Divisi6n de Estadfsticas. Los datos corrcsponden al afio 1970. cf. USAID ob. Cit. Cuadro IX-7. 
La causa de mayor incidencia es la senilidad y causas indefinidas (243.2 por 100,000).
 

** SESPAS, Diagn6stico del Sector Salud; citado en USAID ob. cit. Cuadro IX-6.
 
Para los fines ccnsales en cl pal's se considera urbana "a toda la poblaci6n que habita en las cabeceras de los 
municipios y distritos municipales". cf. V Censo Nacional de Poblaci6n 1970, vol. 1,p. XI. 
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Las diferencias de crecimiento poblacional reflejan en buena parte ]a migraci6n campo/ciudad que 

es a su vez atribuible a ]a disponibilidad de oportunidades econ6micas en ambas Areas. Asumiendo 

una tasa de crecimiento demogrAfico de 3%, la poblaci6n total serfa dc 6.43 millones para 1985 

y 10 millones para 2,000. La poblaci6n total serfa de 6.43 millones para 1985 y 10 millones 
para 2,000. La poblaci6n urbana, estimada en 2.20 millones en 1975, subirfa a 3.67 millones en 

1985 y 7.15 millones en 2,000. La poblaci6n rural, por contraste, subirfa de 2.58 millones en 
1975 a 2.76 millones en 1985 y 2.89 millones en el 2,000. Tomando en cuenta que la tasa "natu

ral" de crecimiewto de las Areas urbanas se puedes~nanter en 3%, el diferencial con las tasas obser

vadas y proyectadas (5.5% segfan el Censo de 1970, bajando al 5%en 1985 y 4.5% a partir dc 
1990) es constitufdo por el "saldo migratorio". En consecuencia de lo cual, la migraci6n neta de 

las Areas rurales esti destinada c onstituir una proporci6n creciente de ia poblaci6n rural. En 1970 

se estima que.esta constituy6 25.8%dc la poblaci6n urbana, y habfa subido a 34.2%para 1975. Para 

1985 la cifra pertinente estimada es de 46.8% mientras quc para 2,000 es de 5/.1 % (Ap6ndice 

A, Cuadro 7)*. 

La ponderaci6n del componentemigratorio y sus proyecciones no dejan de ser draniticas. Tienen 
en sus aspectos econ6micos implicaciones evidentes para la polftica de desarrollo del pals tanto 

sociales. La migraci6n forzada por la falta de oportunidades ccon6nmicas trae consigo dislocacomo 
ciones sociales y no constituye la modalidad mlis eficiente de movilizar los recursos humanos del 

pals. La ingerencia de dicho fen6meno sobre el queliacer educativo es tambi6n directa porque este 

puede tanto influenciar el robustecimiento econ6mico del sector rural, y amainar la migraci6n 

forzada, o acelerar el abandono del campo si no va acompafiado con accioncs conjuntas dc desa

rrollo rural.** 

2. Estructura por Edad de la Poblacibn. 

Las altas tasas de crecimiento caracterizan a la poblaci6n dominicana como una poblaci6n joven. 

Como el Grdfico I-1I lo demuestra, su estructura es piramidal debido a la preponderancia dc los 

cohortes ms j6venes en la poblaci6n. En t6rminos agregados, 83% de la poblaci6n se halla por 

debajo de los 40 afios y el 75% debajo de los 25 afios. En t6rminos demogrficos, la tara de depen

dencia es de 1.57.* Sin embargo, a] ajustar por la participaci6n laboral fenenina, ha tasa dc depen

dencia sube a 2.87.** Esto es, cada individuo que trabaja contribuye en promedic al mantenimien

to de 3 personas. 

que resu!ta del predominio de la poblaci6n jovcn y de la lirnitada participacibnLa dependencia 
laboral femenina es onerosa no tan solo a nivel individual, para los que trabajan, sino tambi~n 

para la economia en general pues genera una carga dc "manutenci6n" bagtante fNerte. -sto es 

7, Ap6ndicc A, se basan en hip6tcsis quc esencialmentc constituyen extrapola* Las proyecciorles del Cuadro 
clones 	de las tendencias hist6ricas. Se postula quc el creciniiento de la poblaci6n global continuari a una tasa 

1985 y el 4.5 %hacia 1990. l)ada Ia
del 3%; el dc la urbana a una tasa de 5.5% 	hasta 1980 para bajar al 5% hacia 

la poblaci6n, cl crecimiento (lel contingente rural contintiara al 1%.ponderaci6n de los dos grandes sectores Cn 
postula una tasa "natural" dc crccimiento dcl 3% para la pobla

4n raz6n de los resultados obtenidos en 1970 se 
crecirnicnto "natural"

ci6n urbana. Por lo tanto, el crecirniento total de las ,reas urbanas cst'i detcrminado por el 

mis el saldo nigratorio - que es lo que s estimna en el Cuadro. 
6 

** En su proyecci6 n externa, no existen datos precisos sobre la emigraci n doaninicana liacia el extranjero. Se calcula 
Estados Unidos y que el flujo anual, no siempre mi-

CIue aproximadaniente unos 300,000 dominicanos residen e 

gratorio, se aproxima a las 50,(000 personas. 
poblaci6n nacional estaba cons

La principal irnigracion al pals es la haitiana. Para 1976 sc calcula quc el 3%dc la 
cran haitianos. La mayor concentraci 6n de 	 iaitianos se encuentra el has

tituida por cxtranjeros, de los cuales 60% 

zonas caficras y la capital, predomninan los varones con tn 75%.
 

* Se define la tasa de dependencia en t6nninos de la relacibn entre la poblaci6n de 15 a 65 afios y la pobla

cibn 	 total 
IEnln dados en el documnento "Base para Formular una P1olitica de

** Calculando los datos sobre participaci6 

sc obtiene que ]a participaci6n femenina global
pleos en la Rep~ablica Dominicana" (Cf. USAID ob. cit.) 

es 27.38% lo que, toniando el inverso de esta relaci 6n dfi un cbclicicnte de ajuste de 3.65. Abora bicn, si 

- 'a mitad del grupo en cdad econbmnicamente activa el
%easurne con el contingente femenino constit. 

coeficiente revisado de ajuste,
coeficiente revisado es de 1.83. Al multiplicar Ia tasa de dependencia por el 


la carga rcsultante para cada individuo que trabaja es de 2.87.
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GRAFICO I-II 

DE LA POBLACION 
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Fuente: Ccnso de 1970. 

evi'dcnte en el Campo educativo donde los requerimientos da expansi6n de la cubertura Crean una 
fi~erte prcsi6n financicra sobre la naci6n dominicana en general. Usando una expresi6n familiar, 
el sisterna "tiene que corrcr para mantenierse en el mismo sitio", y, por supuesto, tiene que coffer 
mis r~pido si desca ganar terreno. Al Ofadir a] aspecto puramente cuantitativo las presiones exis
tentcs para efectuar cambios cualitativos puede apreciarse la magnitud del esfuierzo que se requiere 
para lograr el desarrollo educativo. 

3. Perri Educativo de la Poblacibn. 

El Grfico 1-Ill muestra cl pert i educativo de ]a poblaci6n dominicana a partir del grupo de 
5 aflos y con int6rvalos quinquenales. El Grfico es revelador en varias dimensiones: muestra por 
una parte el crecimiento de los sucesivos cohortes que entran a la poblaci6n y el concomitante 
creciniento enla magnitud de los servicios educativos que se deben ofrecer. El GrAfico contiene 
ademAs un mensaje hist6rico pues muestra a experiencia educativa de diversas generaciones. 
El sistema educativo dominicano ha podido ampliar si cubertura de usuarios por encima del 
crecimiento natural de la poblad6n. Tomando varios de los grupos anotados en el Grpfico d-eil 
se obtienen las siguientes reaciones de experiencia escolar, en p asrcentajes*. 

NIVEL ESCOLAR 

Sin Pre-Prim. y nntemi. y 
Grupo Instrucci6n Primario Secundario Universitario 

5 a 9 .49 .37 
10 a 14 .21 .68 .06 
15 a 19 .19 .50 .23 .01 
20 a 24 .18 .52 .19 .03 
25 a 29 .21 .53 .15 .02 
35 a 39 .30 .49 .11 .02 
45 a 49 .40 .39 .09 .01 
55 a 59 .44 .32 .09 .01 

* 'El porcentaje restantc de los grupos anotados corresponde al de los no especificados, scgin ei .-enso del 1970. 
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Las cifras siguen las tendencias esperadas. A partir del grupo de 10 afios de edad los porcentajes 
de individuos sin instrucci6n experimentan tin alza bastante continua, en particular a partir de 
los 30 aflos en adelante. La experiencia educativa por niveles tiende a disminuir conforme se al
canzan los niveles mds altos de especializaci6n acad&.ica. Sin embargo, es re ielador el hecho que 
la experieficia educativa total de las cohortes de los 15 a los 30 aflos es bastante pareja. Ahora 
bien, es en los afios mds recientetes (cohortes de 5 a 14 aflos) donde se observa una expansi6n 
mis sostenida *de la cubertura educativa. Puesto que las cifras reflejan la situaci6n prevalente en 
el aflo 1970 es de esperar que se ha suscitado una absorci6n mayor afin en el Oiltimo periodo 

debido a la c*antfnua expansi6n del sistema edcativo del pais. 

Se ha ganado asimismo algo de terreno en il campo de la alfabetizaci6n. A nivel agregado, la tasa 
de alfabetismo ha subido del 43.2% en 1950 al 67.8% en 1970 (Ap6ndice A, Cuadro 8). Estas ci
fras, no obstante, deben interpretarse a la luz de una 6ptica realista. En primer t~rmino, Ia defi
nici6n de alfabetismo: "una persona que puede leer o escribir su nombre", tiene escaso valor 
normativo. Si bien la posesi6n de la habilidad de lectura y escritura es uno de los requisitos para 
e;tpandir la oportunidad econ6mica de cualquier individuo, el valor del alfabetismo reside en su 
utilizaci6n funcional, lo cual transciende el mero hecho de poder leci y escribir el nombre. Apar
te de esto, cl hecho es que la poblaci6n considerada analfabeta que era de 830,570 personas* en 
1950, subi6 a 841,520 en 1970. Las tasas de alfabetismo son con-parables para hombres y muje
res; mAs, no es asf cuando se comparan las tasas urbanas y las rurales. Especfficamente, en los 
primeros la tasa de alfabetismo es dc 80.3% mientras que en las Oiltimas es de 56.6y En t6rmi
nos absolutos, durante el perfodo 1950 a 1970, el nfimero de analfabetos en las Areas rurales 
experiment6 tan solo un descenso de 721,230 personas a 679,290 personas. El contigente migra
torio de las Areas rurales a las urbanas contribuy6 a subir el n(tmero de analfabetos en las Areas 
urbanas de 111,460 a 217,360 personas. 

4. La Participaci6n en el Sistema Educativo Formal 

El acelerado crecimiento demogrdfico ha suscitado un crecimiento concomitante del sistema edu
cativo dominicano. El Grdfico I-IV muestra que en el perfodo 1965-1975 Ia matricula de pri
maria subi6 de 556,7000 a 895,500 estudiantes (a una tasa implfcita de crecimiento del 4.90%). 
Por sostenimiento, la matricula en las escuelas particulares subi6 de 40,700 a 110,000 (9.80%p.a.), 
mientras que en las escuelas pfiblicas subi6 de 516,000 a 785,500 (4.32% pa.). Por sector, en las 
Areas urbanas la matrfcula en las escuelas primarias subi6 de 185,100 a 366,400 (7.18% p.a.), y 
en las Areas rurales de 371,600 a 529,100 (3.67% p.a.). 

La pirAmide educativa dominicana sin embargo demuestra que la experiencia educativa de la poblaci6n 
en edad escolar es, en promedio, atn precaria. El GrAfico I-V muestra c6mo, de una base que en el 
primer grado acumula un excedente de sobre-edad consistente en 131.8%para los varones y 118.4% 
para las mujeres, declina precipitosamente de ahi en adelante. En segindo grado el excedente de varo
nes es de 24.5% (124.5%oen total) mientras que el de mujeres es de 26.3% A partir del t .'ccr grado el 
superavit so convierte en d6ficit: en el sexto grado las proporciones de retenci6n en el sistema 
son de aproximadamente 35% para ambos sexos, y al fim del nivel secundario el guarismo alcanza 
tan solo el 8% . 

Para el riclo escolar 1974-75, cdlculos hechos por la Oficina Nacional de Estadistica indicabar, 
que ]a cobertura en el nivel primario con respecto a la poblaci6n de 5 a 14 afios era de 62%. 
En el nivel medio** con respecto a la poblaci6n de 15 a 19 afios la participaci6n era de 38%. 

*Do 10 anos o ,:is de edad 

** 	 Las modalidades de ]a educad6n media son: intermedia, Secundaria, Tdcnico Proftsional y Normal (Ver 
Ap6ndice A, Cuadro 15). 
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GRAFICO I-IV 
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1965/66 -1975/76)
 

900 -900 

800800 
|
LICA"TOTAL 

700 700 

-600 All 600 

RURAL 

500 ........ 500
 

4 0 .400.......... 

URBANA
 ' ' 

-L. -0..I ..... 

300 Ar....'''" . .. 300 

200'" . 20 0 
PARTIC ULAR 

100100 • 
.. ,B,-..-- - --.. 

I I I I I I I 

65/66 66A7 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 

A NO TOTAL PUBLICA PARTICULAR URBANA RURAL 

1965 /66 556.7 516.0 40.7 1 85.1 371.6 
66/67 584.5 540.0 44.5 20 1.6 362.9 

67/68 649.1 595.1 54.0 238.9 410.2 
68/69 685.6 626.5 59.1 257.4 428.2 

C9/70 726.4 660.0 664 278.3 4 41.1 
70/71 764.9 685.6 79.2 294.1 470.8 
71/72 820.2 72).0 I 0 0.2 329.5 49 0.7 

72/73 833.4 728.3 I 05.1 343.6 48 9.8 
73/74 837.0 730.1 I 06.9 348.4 4 8.6 
74/75 867.6 757.4 I 1 0.2 365.7 501. 9 
75/M 895.5 785.5 I 1 0.0 3 66.4 5 29. 1 

FU ENTE "E'ARTAMENTO DE ESTADISTICAS SEEBAC. 



BRAFICO I-V 

PIRAMIDE DEMOGRAFICA 
1968- 1969 

Y DE MATRICULA 

N IVIELES Y 6H ADOS 
DE INSTRUCCIOW 

MAT RI CU LA 
TOTA L 

(Ambos Seas) 

MEDIA 

12 

1 0 

POM.AC IO0N 1,.3 % 

. % 

.00.0% 

m63%6.3% 

l.3% 

6.4 % 

POSL..AC IO0N 

91.4 

17.0% 

7 

PR IMARIA 

* 

240) 

31.5% 

as.2% 

W7% 

4 ORA% 087 % 666.4 
10.2% 

2. 

I 

LOS 

MR 

70 

PORCENTAJES 

60 0 

MUESTRAN 

40 s 

HOMB;,ES 

LAS TASAS 

20 

DE 

I0 0 10 20 

(I MILES ) 

MATRICULA POR EDAD. 

50 40 

MUJERES 

60 TO 

FUENTE BANCO MUNDIAL. EDUCATION 

APPRAISAL, 1970. 

LOAN 



35 

En el nivel universitario, cop respecto a la poblaci6n de 20 a 29 aflos, la participaci6n era del 
5%. Como el Cuadro I-IlI lo demuestra, estas cifras representan un progreso sostenido de la co
bertura tomando como base el afio 1960. 

CUADRO I-I1 

PORCENTAJE DE EDAD ESCOLAR CUBIERTO POR EL 
SISTEMA EDUCATIVO 1960-1975 

1960-1961 1965-1966 1970-1971 1974-1975 

Poblacion 5-14 afios 881.2 1,052.0 1,240.9 1,393.8 
Matricula Primaria* 504.0 556.7 764.9 867.6 
Cobertura (Porcentaje) 57.2 52.9 61.6 62.2 

Poblaci6n 15-19 afios 286.1 357.0 453.0 508.8 
Matricula Media* 30.6 65.3 126.3 191.1 
Cobertura (Porcentaje) 11.0 18.3 27.9 37.6 

Poblaci6n 20-29 469.9 530.0 580.9 633.8 
Matrfcula Universidad* 3.4 7.1 21.4 33.7 
Cobertura (Porccntaje) 0.7 1.3 3.7 5.3 

Fuente: Dcpartamento de Estadisticas, SILEBAC 
*Matricula y Poblaci6n en miles. 

El Ap6ndice A, Cuadro 9, muestra los detalles dc participaci6n por edad en los afios 1969
1970, de acuerdo a la localizaci6n de los usuarios en Areas urbanas y rurales. El comporta 
miento de las cifras en el Cuadro sugiere que los nifios de las dreas urbanas: esto es, comienzan 
la escuela mis tarde y la abandonan mds raipido. La experiencia escolar de los nifios rurales es 
esenciahnente hinitada al nivel primario. 

a) La Ed,.'1,-i6n Particular en los Niveles Primario y Secundario. 

Una de las caracterfsticas m~is salientes del sistema educativo dominicano es la alta ponderaci6n 
de ]a educaci6n particular en la matricula total. El Grdfico I-IV mostr6 ]a cvolici6n de la ma
trfcula de acuerdo al sostenimiento de las escuelas. Dc acuerdo a estadfsticas compiladas por -
SEEBAC, en el perfodo 1965-66 a 1975-76 la matricula en las escuelas p6blicas urbanas subi6 
de 144,400 a 256,400 estudiantes; en las escuelas particulares urbanas la evolici6n fu6 de 40,700 
a 110,000 estudiantes. Quiere esto decir que en el perfodo mdis reciente, 30%de la matrfcula en 
las direas urbanas era en las escuelas particulares. 

CUADRO l-IV
 
MATRICULA ESCOLAR EN LOS GRADOS I A 6
 

DE ACUERDO AL SOSTENIMIENTO Y A LA LOCALIZACION DE LAS ESCUELAS (1974-1975)
 

Fuente de Sostenimiento 

Area Pfiblica Pfiblica/Particular Particular W Ital 

Urbana, total 256,515 40,138 69,083 305.736 
Capital* 63,668 27,515 45,437 123,080 
(Fuera de la Capital) 192,847 12,668 23,646 242,656 
Intruc, en el Hogar** 14,281 - - 14,281 
Rural, Total 500,860 996 501,856 
Area Cafetalera 81,732 - - 81,732 

Total 757,375 40,138 70,079 867,592 

*El Distrito Nacional incluyc las ciudades de Santo Domingo, Boca Chica, Villa Mella y Victoria. 

Fuente: Dcpartamcnto de EstadIstica, SI-TAC 

**En el 1976 ostas pasUon a ser aulas de la escuela p6blica mfis cercana. 
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El desarrollo de la educaci6n privada es un fen6meno eminentemente urbano. El Cuadro I-IV presen
ta la distribuci6n de la matricula de acuerdo al sostenimiento. Se afiade el sostenimiento semi
oficial lo que revela el hecho que el gobierno, a travds de subsidios y transferencias, apoya a la 
educaci6n particular. Esta es una polftica consciente que permite la ampliaci6n de ]a cobertura 
de los servicios educativos con costos compartidos entre el eraric nacional y los usuarios. 

CUADRO I-V
 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA DE LOS NIVELES INTERMEDIO Y SECUNDARIO 
POR ESPECIALIZACION Y SOSTENIMIENTO (1975-76) 

Nivel y Especializacion 

Sostenimiento Intermedia Secundaria Normal T6cnico-Profesional 

Pfiblico 26,722 103,412 1,389 
Semi-Oficial 5,411 6,573 -
Privado 7,379 8,594 -

Total 69,512 118,579 1,389 19,320*** 

Nota: 	 Las cifras de matriculaci6n correspondientes a los colegios privados y serni--oficiales ticnen un rasgo de 

subestimaci6n debido a que muchas instituciones no reportan datos adecuados y completos a SEEBAC. 

* No se puede desagregar por falta de datos 
Fuente: Estadistlcas proporcionadas por SEEBAC. 

En la capital la educaci6n particular y semi-oficial, aproximadamente enrola a ]a mitad de los 
estudiantes; esta proporci6n es menor en otras Areas urbanas. En el nivel secundario ]a participa
ci6n del sector privado es mfis limitada. Como el Cuadro I-V lo demuestra, es mayor la partici
paci6n de la educaci6n privada en el nivel intermedio. Si bien los colegios particulares enrolan 
el 15% de la matrfcula total, se sabe que la proporci6n es sensiblemente ms alta en Santo -
Domingo. 

b) Flujos Escolares y Retenci6n en el Sistema Educativo. 

La pirmide escolar del Grfico I-V es reveladora de una profunda ineficiencia del sistema edu
cativo dominicano. En la medida en que la experiencia educativa promedio de los niflos se limita 
a tin par de ailos, es poco lo que puede esperarse en t6rminos del impacto de la escuela sobre la 
determinaci6n del aprendizaje. Dicho de otro modo, es pertinente preguntar qu6 es lo que se pue
de esperar de una ensefianza en la cual el dominio de fireas bisicas como la lectura, escritura y 
cdlculo no estfi lo suficientemente desarrollado? 

El Grfifico I-VI presenta un diagrama de flujo del sistema educativo dominicano en el aflo 1970. 
Es evidente que el primer grado del nivel primario constituye un verdadero "cuello de botella" en 
el sistema ya que la participaci6n del primero al segundo grado baja en un 50%de 300,000 a 
195,000. La tasa de promoci6n es de .38 en tanto que la de repetici6n, la de mayor ponderaci6n, 
es de .60. Por cada 1,000 estudiantes que ingresan al primer grado 160 emergen d'el nivel primario 
6 aflos mis tarde. De los 160 que emergen, 120 ingresan a la intermedia y 30 emergen del nivel 
secundario. La participaci6n en la secundaria t6cnica y en las actividades no-formales de equiva
lencia secundaria es sumamente reducida. 

La deserci6n y la repitencia son indicadores de fen6menos mis profundos que afectan la eficiencia de 
la empresa educativa. Si se advierte que por cada estudiante que participa en el sistema educativo, la 
inversi6n social es el equivalente de costo unitario de un estudiante/afio, se tiene por medida que el 
sistema educativo debe gastar 4 afios/estudiante para Ilevar a un individuo a la consecuci6n de 4 gra
dos, 6 afios/estudiante para 6 grados, y asi sucesivamente. La repitencia constituye, desde este punto 
de vista, una r~mora para el sistema pues se estd gastando mfis de un afio/estudiante por individuo. 
De manera similar, al abandonar -I estudiante la escuela antes de lograr, digamos, el cuarto o sexto 
grado, esto puede concebirse como una pdrdida ya que, a pesar de la inversi6n efectuada, no se logr6 
el objetivo deseado. Puede ademAs suscitarse el agravante que sea un repetidor el que eventualmente 
abandone el sistema, lo que ocasiona p6rdidas cuyo valor es afin mis ingente. 



GRAFICO I-VI 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA EDUCATIVC, DOMINICANO EN EL AIRO DE 1970 
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Nuevamente, pueden hacerse las debidas distinciones entre las Areas urbanas y las rurales. Para el 
cohorte que ingres6 a la escuela en el afio escolar 1967/68 y emergi6 en 1972/73 ]a retenci6n Nu6 
de 50.6%en el Area urbana y de 8.5% en el Area rural*. La incidencia de repetici6n fu6 especialmente 
critica en el Area rural en el ciclo 1971-72. En comparaci6n a las estadfsticas del Area urbana los 
siguientes son* los resultados:** 

Incidencia de la Repetici6n de Curso 1967/68-1972/73 

ler. 	Grado 2do. Grado 30 Grado 40 Grado 50 Grado 60 Grado 

Area Urbana 18.6 4.1 4.4 3.5 2.2 1.7 

Area Rural 70.4 21.8 13.4 5.8 1.9 0.7 

En trininos globales, estos resultados indican que en dicho ciclo aproximadamente un cuarto del total 

de los estUdiant~s urbanos eran repetidores mientras que en las escuelas rurales 57% cran repetidores y 
43% no lo eran. 
La estadisticas ! flujo escolar indican quc el sisteina educativo dominicano se halla afin muy corto en 

relaci6n al cuml,imiento dc sus propios objetivos impuestos por Ley y dictados por las necesidades del 

desarrollo soci, ,-con6nlico del pais. El Cuadro I-VI calculado cn base a los datos dc 1970 muestra 

que si sC tomiw. los tres niveles del sistema formal: primaria, secundaria y superior, el c6niputo prome. 

dio de pcrmaci;,:ia N6 de tan solo 6.) arios***. Este es un promedio ponderado que es determinado 

por la distribucin de 1a matricula enl los niveles****. Dada la estructura de la poblaci6n (esto es, con 

predominio de los cohortes j6vencs) y asimismo pr el hecho de basarse en datos dc 1970, los resulta

dos deben tornarse con las reservas del caso, ya que es natural esperar mn nivel promedio bajo de per

manencia escola. Aparte dc esta consideraci6n, empero, el cuadro mnestra el iecho que en el pais ci 

nivel dC desarioli, educativo esi todavia en su fase bAsica inicial debido a la preponderancia del nivel 

primario. ('onf )rme aumenta h'i fluid z del sisteina edocativo puede esperarse que mayorcs ninicros, y 

una mayor prip ici6i doe estudiantes del nivel primario continuarAn a los niveles sccUndario y superior. 

Esto de hecho c:IIi sucediendo ya e implica una mayor presi6n demogrifica y concomitante denanda 
sobre los recurso edticativos del pais. 

c) Proyecciones de P'articipaci6n para 1977-82. 

La utilidad de las proyecciones reside en la utilizaci6n que de 6stas se ptede hacer para estimar, entre
 

otras, las necesidades presupuestarias, de construcci6n, y Ia futura conformaci6n de los mercados labo

rales. La confiabilidad de las proyecciones. sin embargo, depende de la calidad de los supuestos en que
 

estos se basan. En las proyeccioiies que se ofrecen aquf, se asume que las tendencias del pasado pueden
 

extrapolarse al fitro. Esto es, so asunie que no habrd cambios dristicos en la politica dc absorci6n al
 

sistema. Si se cumpliera el objetivo de suplir una educaci6n universal de 4 grados a los niflos rurales
 

en el pr6ximo quinquenio. esto constituiria un camnbio drAstico. MAs, cor(o se verA adelante, la conse
cuci6n de este obletivo afin escapa a las posibilidades del sistema.
 

Las proyecciones dc la matrfcula total de la primaria se han obtenido al ajustar una lIfnea de tendencia
 

a los datos de- participaci6u de 1966 a 1974 y extrapolar esta lendencia al futuro. Los resultados son
 
presentados en el (uadro --VII.
 

Sc proyecta que la matrfcula eil cl primer grado ser doe 351,300 en 1982-83, lo cual representa tn
 

incremento de 13° sobre la matricola de 1974-75. Debido a un mejor flujo escolar, la matricula
 
total se proyecta crecera en un 3,, sobre la base de 1974-75: esto es dle 867,600 a 1,166,680.
 

Usando la misita metodologfia es posible estimar el nivel y la distribuci6n por grado de ia matrfcula
 
do las escuelas primarias ruralc:;.
 
Los resultados d esta estimaci6n estin dados en el Cuadro I-VIII.
 

* 	 Datos de SI I BAC. LISAID, 1977, oh. cil. y X.8, (Compendio Estadistico SEEBAC 

1971- 7-. 
Iastditicf, Uf 	 Cuadros X.7 

* 	 La nictodologia ic dcrivaicio) puicdc %'crsc en cl Apndice A Cuadro A -X. 

**** ('oi1io Cl Ctadro o indic. dcitiro dcl nivcl primario la rotenci6n promedio es do 4.3 afios. Tonando tan solo lI 

scctnkiria dicha rt:te1nukii implica 9.7 afios do pri naon ecie el :isterna. hi el nivel superior la cifra correspon
dicntC Cs do 14 aios. 



CUADRO I-VI
 

PERMANENCIA PROMEDIO DE LOS USUARIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, 1970
 

Grados 


y 


Niveles 


Total 


1 a 6 (incl.) 


Total 


7 a 12 (incl.) 


Total 

1 a 12 


Total 


13 a 16+ 

TOTAL 

1 a 16+ 

(TOTAL SISTEMA) 


Matr'cula 

en 1970 


764,200 


114,000 


878,200 


18,300 

896,500 


Nfimero de Personas Abandonando
 
el Sistema (incluye finalistas 


y desertores) 


en 1970 


36,910 


12,180 


49,090 


9,150 

58,240 


Permanencia Promedio en el
 
Sistema de los Finalistas y
 

Desertores, 1970
 

4.3 afios
 

(Primaria Solamente)
 

9.7 ajios
 

(Secundaria Solamente)
 

5.6 afios (Primaria y
 
Secundaria Combinados)
 

14 ailos
 

(Universidad Solamente-est.)
 

6.9 afios
 
(Primaria, Secundaria y
 
Universidad Combinados)
 

Fuente: Derivados con datos provistos en el estudio Schiefelbein, et.al., 1976.
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CUADRO I-VII
 

PROYECCIONES DE LA MATRICULA EN EL NIVEL PRIMARIO, 
1977-1982 (En Miles) 

Ahio 10 20 30 40 50 60 Total 

1977-78 326.2 187.1 161.0 126.6 104.9 82.0 987.8
 
1978-79 331.5 189.5 170.4 136.3 111.1 89.8 1,028.6
 
1979-80 336.4 194.6 177.3 142.7 117.3 94.8 1,063.1
 
1980-81 341.2 199.8 184.1 149.1 123.5 99.7 1,097.4
 
1981-82 346.1 204.9 190.9 155.5 129.7 104.7 1,131.8
 
1982-83 351.3 210.1 198.2 161.9 135.8 109.6 1,166.9
 

Fuente: Elaborado de datos de LaOfichia de E adit:"-, SEEBAC. 

CUADRO l-VIII
 

PROYECCIONES DE LA MATRICULA EN EL NIVEL PRIMARIO RURAL,
 
1977-1982 (En Miles)
 

Grados 

Afio 1 2 3 4 5 6 Total 

1977-78 215.4 114.2 91.4 64.8 44.2 31.5 561.5
 
1978-79 215.8 118.3 97.7 71.6 47.0 37.3 587.7
 
1979-90 217.2 120.3 100.8 74.9 49.8 39.7 601.7
 
1980-81 218.7 122.3 103.9 78.3 52.6 42.0 617.8
 
1981-82 220.1 124.4 107.1 81.7 55.4 44.4 633.1
 
1982-83 221.5 126.4 110.3 85.1 58.1 46.7 648.1
 

Fuente: Elaborado de datos de la Oficina de Estadistica, SEEBAC. 

Se estima que la matricula en primer grado de las escuelas rurales oficiales serA de 221,500 en 1982-83, Jo 
que implica un crecimiento de la matricula de 8.8% a partir de la base de 1974-75. (Ap6ndice A, -
Cuadro 13). Mientras, la matrfcula total primaria creceria en un total de 34% sobre la base del mismo 
aflo. (Ver p. 23). El diferencial entre el crecimiento de lk matricula total y aquella del primer grado 
es mayor debido a que existe muchco mayor campo para mejoar ]a retenci6n en este sector del sistema 
educativo. 

CUADRO I-IX
 

PROYECCIONES DE LA MATRICULA EN EL NIVEL SECUNDARIO
 
POR CICLOS Y ESPECIALIZACIONES, 1977-1982, (EN MILES)
 

Afio Total Intermedia Secundaria Normal T6cnico Profesional
 

1977-78 233.2 79.7 131.3 1.55 20.6 
1978-79 247.8 83.8 140.6 1.58* 21.8 
1979-80 262.2 87.9 149.9 1.61 22.8 
1980-81 276.7 92.0 159.2 1.65* 23.9 
1981-82 291.2 96.0 168.5 1.68* 25.0 
1982-83 305.7 100.1 177.8 1.71* 26.1 

Fuente: Calculado de datos estadisticos dc SEEBAC. 
* Estimado 

Las proyecciones representan c6lculos estimativos, los cuales pueden variar en funci6n de una serie de 
factores. Por ejemplo, la matrfcula en las escuelas pfblicas serd afectada en gran parte por la percep
ci6n real o subjetiva que los usuarios tengan acerca de la calidad de la ensefianza. Es evidente, por lo 
tanto, que al mejorar la calidad de la ensefianza en las escuelas pfiblicas, esto aunari la demanda en 
dichas escuelas. Asimismo, al mejorar el flujo en el nivel primario esto conducird a una mayor deman
da en el nivel secundario y tenderi a cambiar la forma de la pirdmide escolar dominicana. 
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SECCION II
 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS: ESTRUCTURA DEL SISTEMA FORMAL
 

La teorfa de anfifisis de sistemas ha demostrado la interrelaci6n que debe existir entre todos los elemen
un fin 6nico. El control detos de una organizaci6n y la direcci6n de las acciones de todos estos 	hacia 

se consigue cuando existe un ordenamiento en la estructura, delas acciones dirigidas al logro de ese fin 
uno es complemenmanera tal que todos sus componentes se sientan atados entre si, pues la funci6n de 


to de la de otros.
 

es uno de los factores claves para determiiar el nivel de efi-El tipo de organizaci6n de una instituci6n 

cacia y eficiencia de su funcionamiento.
 

En esta secci6n se estudiard el aspecto organizativo del sistema de la educaci6n formal, su funcionamien

to y tipo de administraci6n. 

A. 	 LA ADMINISTRACION 

es muy centralizada y congestionada. LaEn general, la administracibn del sistema educativo dominicano 
delegaci6n de funciones, comfinmente es encargada a personas y no a estamentos administrativos de la 

organizaci6n. Esta centrainzaci6n institucionalizada, explica el porqu6 dependen tantas oficinas del Secre

tario de Estado (alrededor de 40). El exceso de centralizaci6n de poderes y toma de decisiones en la 

estructura central es un reflejo del sistema de administraci6n global que predomina en el sector oficial 

comunes servicios que pueda recibir la escuela (materiales, arreglos, etc.)del pals. Los principales y mis 
central (en Santo Domingo). Se podriason suministrados por estamentos establecidos en la estructura 

decir que los centros de ensefianza son supervisados, financiados y evaluado,. por oficinas centrales de 

la SEEBAC. Los programas de las escuelas son preparados por una unidad central y son comunes (los 

mismos) para todo el pals. 

Es de aclarar que los 61timos pasos dados por el sistema revelan que se tiene la intenci6n de lograr 

una mayor descentralizaci6n y descongestionamiento, al proporcionar mayores responsabiliddes a los 

directivos regionales, como podri leerse mis adelante. 

En los 61timos dos aiios se han venido tomando medidas para descongestionar el sistema educativo, 

aunque todavfa permanece con funciones muy centralizadas, restfindol agilidad y eficacia. Existen ser

vicios y actividades de apoyo que deben ser suministrados a todas las escuelas desde la misma regi6n 

donde 6stas se encuentren. El arreglo de los locales, el-suministro de materiales, asistencia t6cnica, 

son servicios que ya no deben ser suministrados desde oficinas de la estructura central. De lo contra

rio el sistema verd aumentar sus problemas asi como su impotencia para solucionarlos. 

El sistema central debe buscar descongestionarse de cuestiones simples para que se concentre plena

mente en la-s.cosas de m~s envergadura, como es el de la planificaci6n global y el es*tdio de los pro

blemas generales que afectan el sistema mismo. 

B. BASE LEGAL 

Las Leyes, Decretos y Reglimentos relacionados con la educaci6n y aprobados por el Congreso Nacio

nal, constituyen el basamento donde se fundamentan las estructuras y acciones del sector educativo en 

general. (Ver apondice: Disposiciones Legales). 

el 27 de junio del aflo 1951, es el principal instrumentoLa Ley Orginica de Educaci6n, promulgada 
que rige el sistema educativo en particular. Los cambios y adiciones a que 6sta se ha visto sometida 

continuamente, la han hecho en la prdctica inmanejable y confusa, siendo este un factor que ha difl

cultado su iplicaci6n. 

La base legal del sistema educativo ha sido configurada con criterios 	idealistas. Son muchas las cosas 

loables y plausibles que desde hace mfis de dos d6cadas se encuentran en las legislaciones del sector 

Previous Page Blank 
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educativo, pero a estas en la prActica se les ha hecho caso omiso*. 
Es necesario hacer la Ley General de Educaci6n, donde se encuentren ordenadas las legislaciones quetienen que ver con la educaci6n. Este cuerpo legal contempor~neo debe reflejar ]a realidad del sistemaeducativo dominicano y las necesidades que tiene el pals de programas y procesos que le permitanalcanzar sus objetivos educacionales. Adem~s, la Ley OrgAnica de Educaci6n debe ser reformada, ajustdndola a los avances cientificos de la educaci6n y a las reales aspiraciones del pais. 

C. FUNfIONES 

El sistema educativo, en general, tiene ]a funci6n de coordinar y supervisar la educaci6n ptiblica y establecimientos particulares que se dedican a ]a formaci6n. Ademrs, se encarga de todo lo relacionado conlos certificados y tftulos de la educaci6n Primaria y Media, de las escuelas pfblicas y privadas. Ademds,hace y revisa estudios, planifica y eval(ia proyectos, y elabora los presupuestos de los programas que le 
componen. 
Seg6n la Ley Orgnica de Educaci6n, el Consejo Nacional de Educaci6n y el Secretario do Educaci6n son losresponsables de la direcci6n del sistema educativo dominicano. Dentro dc las funciones del Consejo estOn las de reformar el actual sistema, establecer los planes de estudios y aprobar los libros do textos que deben ser utilizados para ]a enseflanza, entre otras. 
El Secretario de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos es el Presidente del Consejo Nacional deEducaci6n y tiene el deber de dirigir la marcha de los servicios y hacer cumplir las disposiciones lega
les emanadas del organismo. 

Las funciones de los sub-secretarios son do acuerdo al 6rea de actividades donde so desenvuelven. -Actualnente, existen sub-secretarios encargados de asuntos administrativos, t6cnicos y culturales, Otrosfuncionarios del sistema, do manera honorifica, tambi6n disponen dc este rango; en ]a actualidad sonocho los sub-secretarios con quo cuenta el sistema educativo.
 
Las Direcciones Generales do 
 mayor amplitud son las de Primaria, Mfedia y Educaci6n de Adultos (verGr,1fico I1-I). Estas administran los centros do ensefianza do sus respectivos niveles. La primera, ademds del nivel primario tiene que ver con la educaci6n Pre-escolar que inparte el sistema. La Direcci6n General de Educaci6n Media, tiene que ver con los liccos Secundarios (tradicionales), los del Plande Refornia y los centros de educaci6n Tkcnico-Profesional (vocacional), segfin ]a Orden Departamen
tal No. 13'77 do fecha octubre 12 del presente afio (1977). 
Las Direcciones Generales tienen una relaci6n directa con el Secretario. Adenins lasi: ya moncionadasestfin las do Fornento do las. Bellas Artes, Instituto T'6cnic:o Pedag6gico, Planeamiento y Presupuesto,PAimentaci6n y Nutrici6n Escolar, Edific:aciones Escolares, Cultura, Capacitaci6n, Formaci6n y Perfecciolamiento del Magisterio. La Direcci6n General de Edificaciones Fscolares pertenoce al Subsecretario 
Administrativo. 

Alrededor dc una docena dc Departamentos dependen directamente del Secretario v tienen funcionesespeciticas dentro del sistema. Algunos dc estos, son: Curriculum, Supervisi6n y Educaci6n Musical Integral, entre otros. La coordinaci6n quo existe entre cada uno do estos, al igual que ontre las Direcciones (;enerales, es muy reducida por no decirse nula. Cuando una comisi6n integrada por t6cnicos6e laSEEBAC y )a UNESCO' hizo cl cstudio dc reestructurci6n administrativa (1976) propuso unanueva estructura buscando una mayor agilidad y coordinaci6n do las actividades del sistema (ver grd-Fico 1l-l1). Alguras dc las recomendaciones han sido cumplidas, pero abin ]a actual estructura so aleja
mucho do esa aspiraci6n.
 

Fuera 
 del sistema central, el Secretario cuenta con representantes que son los Directores Regionales(actualmente son 13; Ia meta es quc scan 7). Las principales funciones do estos es ]a de planificar lalabor educativa a llevar a cabo on su jurisdicci6n, utilizar los comorecursos materiales y humanosmejor Ioconsideren, supervisar los centros de cusefianza (principalmente del nivel Medio), y coordinaracciones de ensefianza con los distintos representantes de los organismos oficiales y privados existentes 
en la regi6n. 

* A manera de cjernplos %-citan partes de ]a Ley Orgfinica de Educaci6n cuya aplicaci6n en ]a prfctica es dudosa:letras c y ch del Art. 29; letras c y ch del Art. 30; letras c, Art. 34; Art. 35; Art. 70. 
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GRAFICO 11-1 
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Las 	 Direcciones Regionales cuentan con Asesores T6cnicos para el servicio de orientaci6n que 6stas 
deben ofrecer a los maestros. El nOmero, la motivaci6n y lacapacidad de 6stos a~n no es lo desea

do. En su mayoria son los Directores Departamentales* y ex-lnspectores de Educaci6n** removidos 
a esa posici6n en el sistema con la reestructuraci6n administrativa regional que sc hizo a principios del 

presente afio, 

Las 	Direcciones Regionales estin constituidas por Distritos Escolares, los que a su vez est.in compues
tos por los Centfos Integrales de Desarrollo Educativo (CIDE) o N~icleos. que actualnente operan en 

la zona rural del pals. La escuela como unidad, continba funcionando en los lugares considerados urba. 
nos. 

D. NIVELES ADMINISTRATIVOS 

El Art. 3 del capftulo I de la Ley Orginica de Educaci6n, previo al Nivel Primario, define la Educa

ci6n Maternal, mnis conocida en la pr:ctica como pre-escolar; en esta se encuentran: el Maternal, Kin

derg y Pre-primario, denominaciones mis utilizadas por las instituciones privadas. Aunque este nivel 

educativo es de on alcance muy reducido en el pals, las principales acciones en el mismo son desarro-

Iladas por clsector privado, b~sicamente en las principales ciudades del pais. En el sector oficial, son 

muy pocos los cursos anteriores al Nivel Primario que funcionan; para estos existe la secci6n de Pre

escolar en laDirecci6n General de Educaci6n Primaria, la cual estAi constituida por un Director y un 
ayudante tcnico. En la prictica, el ntmero de nifios que se encuentra en este nivel educativo es insig

nificante y de poco impacto, ms en el sector oficial. 

El Nivel Primario cs el de mayor prioridad para el Estado Dominicano, en estos momentos. Estd diri

gido p-r ]a Direcci6n General de Educaci6n Primaria, laque estA compuesta por un Director General, 
Sub-drectores. Encargados de Secciones y T6cnicos, ademis del personal de apoyo con que cuenta. 

Su personal, como lamayoria del de laSEEBAC, atm no es adecua('o para las exigencias presentes y 

futuras de ]a educaci6n dominicana.*** 

La Educaci6n Primaria comprende seis afilos, denominados grados, y se ofrece tanto en la zona urbana 

como en larural. De una poblaci6n estudiantil de 867,592 nifios en Primaria, en el afio escolar 1974

75, un poco mls de medio mill6n vivia en el campo. 

Dentro de las metas que a corto plazo el Gobiemo ha establecido en el Nivel Primario, estin la de 

Ilevar a todas las escuelas existentes al cuarto grado y lade proporcionar a toda comunidad del pais 

una 	 escuela primaria. 

con 	losPara el funcionamiento del Nivel Primario de la Educaci6n en la Regi6n, el sistema cuenta 

Directores Regionales (representantes del Secretario para atender todas las acciones educativas), los 

Directores de Distritos (encargados del funcionamiento administrativo del Nivel Primario en sus res

pectivos Distritos Escolares), los Directores de Nficleos (que en la zona rural constituyen el primer 

estamento directivo con que cuenta la unidad del sistema) y los Directores de las escuelas, en la 

zona urbana del pals. Estos 61timos estar~n funcionando hasta que en esa zona se implemente la 

nuclearizaci6n. 

Adem.s del Sector Oficial, se dedica a impartir este tipo de ;ducaci6n el privado o particular (indus

trias, grupos cat6licos y,protestailtes, entidades gremiales). En el Sector Oficial, la ensefianza Primaria 

es gratuita (establecida por !a Constituci6n) y obligatoria entre los 7 y 14 afios de edad. No obstan

te esta obligatoriedad legal, aproximadamente 200,000 nifios en edad escolar estdn fuera de las aulas; 

el sistema no suple ia demanda de la poblaci6n por recibir educaci6n. 

En la organizaci6n de la estructura del sistema, el Nivel Medio todavia presenta una diversidad de mo

dalidades que parecen no tener relaciones entre si. Intermedia, Secundaria (tradicional). Plan de Refdr-. 

* [loy Directores Regionales de I-ducaci6n. 

** 	 Hoy Directores de Distritos Escolarcs. 
Hoy en dia serequicren especialistas en evaluacibn, administraci6n, curriculum y economla de laeducaci6n, 
entre otros, para atender con criterios cientificos los requerimientos de laeducaci6n. 
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ma (Secundaria reformada), T6cnico Profesional y Normalista, son modalides que s ezicuentran en 
este nivel de Ia educaci6n. La Direcci6n General de Educaciem Media (reci6n creada) dirige estas modalidades, a cxccpci6n de la Normalista, que estAi bajo la administraci6n de hi Dirccci6n General de
Formaci6n, Capacitaci6n y Perfeccionamiento del Magisterio. 

En general, el Nivel Medio de la ensefianza esti compuesto por seis afios escolares (grados o cursos).
Las unidades centrales del sistema que se encargan de la lFducaci6n Media, cuentan con cl apoyo dclos Directores Regionales, quienes vigilan (aInivel Regional) el funcionamicnto de estos centros de 
ensefanza. 

A] igual que li Educaci6n Primaria, este Nivel es asistido por el sector privado, quienes cuentan con
pecqeilos y grandes colegios en la mayoria de los centros urbanos del pais. Casi ]a totalidad de estos 
desarrolla sus acciones en la modalidad Secundaria (tradicional). 
En la zona rural son escasas las escuelas que imparten Educaci6n Media, algunas imparten s6lo los dos 
primeros cursos (niodalidad intermedia). Se tienc previsto que, en un ticmnpo hasta ahora indefinido,todas las escuelas rurales Centros de N(icleos ofrecerin estos dos primeros del Nivel Medio. Loscursos
Directores de Nficleos supervisan la labor en dstos (donde existen) y los Directores Regionales Jo hacen 
en Ia zona urbana. 

Fn el Nivel Superior se encuentran las Universidades e Instituciones que sc dedican a .la formaci6ni 
su perior. 

La Ley No. 273, de feccha 27 de junio del 1966 (Gaceta Oficial No. 8991), regula cl estableciniento yfuncionamiento ic (as entidades Universitarias y de estudios superiores privadas; dispone, ademis, la
equivalencia de sos tftulos con los de organismos oficiales y aut6nomos. 

Li Universidad Autbnoma de Santo l)omingo (UASD) es el f(nico centro oficial de educaci6n superior
existente en el pafs. Esta goza de autonomia, Cs deck administra los fondos que le proporciona cl Go
bierno y elige sus autoridades por tiempo definido. 

Lis instittici-:ies privadas que imparten educaci6n superior son: En Santo Domingo, la Universidad -Nacional Pedro Ilenrfquez Ureia '(UNPHU), Institutoi de Estudios Superiores ([ES) e Instituto Tecno
l6gico de Santo Domingo (INTEC); en Santiago de los Caballeros, la Universidad Cat6lica Madre y -Maestra (UCMM) y la Uni;'"ridad Tecnol6gica de Santiago (UTESA); en San Pedro de Macoris, la 
Universid:d Central del Este (UCE). 

Los centros dc IFducaci6n Superior en el pais son instituciones aut6nomas, sin ningfin tipo de relaci6n 
con el sistem:i educativo propiamente dicho. Tambi6n escasaes ]a relacibn entre cada uno de los cen
tros de educaci6n superior en el pais, cada uno tiene su propia filosofia, fines y objetivos. 

Li Secrelar hi de Itducaci6n inedia s6lo en el suministro de los Ifridos que ei Gobierno les asigna comoiyutida ecoll6mnica. No exist III) organismo oficial donde el Secrelario tic Educaci6'i tenga voz y voto 
en este nivel Ie forniacirm. 

Es dc reconocerse (1e en el pa Is existe una limitada disponibilidad de ofertas educativas despuds delbachillerato: sin cimbargo, parcte indicar quc existe la correspondiente demanda de los servicios exis
enles. Los cursos son ino lierosos, no es extrafio encontiar de 60 1 90 estudiantes en uima clase; lasinstalaciones estin sobreutilizadas, a(ini no siendo muchos los protesores bien calificados y los.atracti. 

vos generales quo ofrece I profesi6n de profesor (salarios, beneficios y seguridad de empleo) son
 
iii niillos.
 

El sistema de educaci6n formal, puede afirmarse que s61o sigue una promoci6n lineal hacia la Universidad, comenzando con los seis grados de la escuela elemental, terminados los cuales se toman exWine
nes que otorgan a los estudiante. aprobados el certificado de escuela primaria. Con este certificado, clestudiante tiene garantizada su adnisi6n al ciclo de la Secundaria, otro perfodo de seis afios que alcompletar s Ic otorga el grado del bachillerato, el cual sirve como documento que acredita al estudian
te para ser admitido a la Universidad. De ahi en adelante, el estudiante queda fuera del sistema contro
lado por el Gobierno y contintia su educaci6n superior p6blica o privada, hasta recibir el grado de 
licenciado u otro grado profesional inferior o superior a 6ste. 
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Mayores conceptos y caracterfsticas de cada uno de estos niveles son tratados en la siguiente secci6n 
de este estudio. 

E. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO 

1. En la Estructura Central 

La Secretarfa de Estado de Educaci6n, Beflas Artes y Cultos, como su nombre lo indica, esti dividida 
en tres grandes Areas de las cuales la mayor es la de educaci6n propiamente dicha. 

Segfin cl Art. 1 de la Ley No. 5893, expedida por el Congreso (en fecha mayo 10 del 1962), el Conse
jo Nacional es el 6rgano de direcci6n y cuerpo legislativo del sistema educativo dominicano. El Secre
tario de Educaci6n lo preside; ademds lo constituyen los rectores de las Universidades, algunos Direc
tores Generales de ]a SEEBAC, representantes de los docentes, estudiantes y colegios privados, asi como 
algunos profesores nombrados por el poder Ejecutivo, por sus condiciones personales y labor en el ser
vicio. 

Visiblemente, el Secretario es quien dirige el sisteina educativo en el pats, aunque la Ley confiere este 
derecho tambidn al Consejo Nacional de Educaci6n. Como elementos de ayuda inmediata, dentro de la 
organizaci6n el Secretario cuenta con aigunas oficinas, como son: La Oficialfa Mayor (que es una espe
cie de la Secretarfa Administrativa del Secretario), Asesorfa T6cnica, Relaciones Internacionales, Rela
ciones Pfiblicas, Oficina T6cnica de Planeamiento y Presupuesto y Consultorfa Jurfdica. Los Sub-secre
tarios de Asuntos Administrativos y Tdcnicos constituyen los brazos de acciones principales del Secre
tario, dentro uie ;. estructura de la SEEBAC. 

Los Departamentos de Personal, Contadurfa e Impresos y Publicaciones, dependen del Sub-secrewario 
Administrativo, asf como la Direcci6n General de Edificaciones Escolares. 

El 	Sub-secretario Tdcnico cuenta con la Oficina de Coordinaci6n de Servicios T6cnicos. Ademfs de 
estos Sub-secretarios, existen otros funcionarios que ostentan este rango, presidiendo o no algunas 
oficinas dentro de la estructura. 
Actualmente la SEEBAC cuenta con nueve Direcciones Generales y con 11 Departamentos que depen

den directamente del Secretario (ver organigrama actual, grAfico II-I). 

2. 	 En la Estructura Regional 

En la Regi6n, el sistema cuenta con 13 Direcciones Regionales distribuidas por diferentes puntos del 
pals; los funcionarios que las encabezan son responsables ante el Secretario de Estado, a quien repre
sentan en la jurisdicci6n (ver grAfico II-III). Anteriormente (antes del presente aflo) existian 22 Direc
ciones Departamentales, nombre oficial con que se denominaban;* casi existfa una por provincia (el 
pals estfi dividido en 27 provincias y un Distrito Nacional). 
Esta oficina era. asistida, adems del Director Departamental (Regional), s6lo por su Secretario y se en
cargaba del estudio y trmite de los expedientes que pasaran por la misma, supervisar todos los centros 
de 	Educaci6n Media del Departamento o Regi6n y representar al Secretario en la jurisdicci6n, entre 
otras cosas. 

Aunque sus mismas funciones-han seguido a partir de las Ordenes Departamentales 1'77 y 3'77, cuenta 
con asesores tdcnicos en las Areas de Matemdtica-Ffsica, Lengua Espaflola e Idiomas, Biologia-Quimica, 
Educaci6n de Adultos, Educsci6n Tdcnico-Profesional y Ciencias Sociales. Pocas Direcciones cuentan 
con este personal completo. 

Las siete Direcciones Regionales se denominarin Sur, Santo Domingo, Este, Cibao A (Norcentral), Ci
bao B (Nordeste), Cibao C (None) y Noroeste; el asiento de 6stas estarfin en Azua, Santo Domingo, 
San Pedro de .Macorfs, La Vega, San Francisco de Macoris, Santiago y Mao, respectivamente (ver grd
fico lI-IV). 

* 	 Este sigue siendo el nombre legal de las hoy Direcciones Regionales, hasta que el Congreso Nacional no promulgue 
una Ley modificindolo. 
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Las Direcciones Regionales, a su vez esttn constituidas por Distritos Escolares (63 en total). Estas uni. 
dades estAn dirigidas por los Directores de Distritos (antes llamados Inspectores de Educaci6n). En el 
pasado ailo eran 129 los Distritos Escolares que existfan en el pais y estaban encargados de la super
visi6n de las escuelas bajo su responsabilidad. 

Los Centros Integrales de Desarrollo Educativo (CIDE) o Nbcleos, constituyen la unidad bisica del 
sistema educativo en la zona rural del pais. Aproximadamente 4,000 escuelas est1n agrupadas en 403 
CIDE (Nficleos), proporcionando educaci6n Primaria completa a las poblaciones comprendidas en una 
drea aproximada dc 10 kms., cuadrados. El Ncicleo esti compuesto por una escuela central programa
da a ofrecer hasta el segundo aflo de la Educaci6n Media, por escuelas sub-centrales que llegardn al 
6to. grado y escuelas sat6lites que tendrdn los primeros uatro afios de ia educaci6n Primaria (ver 
grAfico Ii-V). 

F. LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS 

Los pasos mis importantes dados para reformar la administraci6n del sistema educativo, son los siguien
tes: 

1. En la Estructura Central 

El Departamento de Personal de la SEEBAC se reestructura y se establecen los procedimientos admi
nistrativos relativos a sus funciones (Orden Departamental No. 25'76). 

En este Departamento quedan establecidas las secciones de: 

a) Sclecci6n y Nombramientos
 
b) Licencias
 
c) Certificaciones
 
d) Disciplina
 
e) Archivo
 

Los jefes de las secciones se constituyen en "Comisi6n de Coordinaci6n", bajo ]a presidencia del jefe 
del Departamcntc,. 

Dentro de las innovaciones de importancia que trae esta legislaci6n estfn: 

- La integraci6n de una Comisi6n de Selecci6n de Docentes, en los Distritos Escolares, compuesta por 
los Directores de Nicleos y de Distritos y un profesor de reconocido prestigio local que ensefie en 
ha jurisdicci6n del Distrito, seleccionado por el Secretario de Estado de una terna que somete el -
Director Regional. 

- La Comigi6n de Sclecci6n dirigird el concurso de m6ritos (de oposici6n) entre Is interesados y mo
diante oficios someterd relaciones de candidatos calificados en orden de preferencia al Secretario de 
Educaci6n, vfa Director General de Educaci6n Primaria o Media, segfin el Nivel en el cual laborarfa 
t! candidato. Esta parte aOn no se esti levando a la prictica. 

- Los traslados dentro de 6n Nficleo los harA el Director del Nficleo; de un Nficleo a otro dentro de 
un Distrito, el Director de Distrito; dentro de una Regi6n los hari el Director Regional; de una Re
gi6n a otra los harAi el Dire-for General de Educaci6n correspondiente: (Primaria o Media). Anterior
mente ia decisi6n de traslado estaba centralizada en el centro del sistema. 

- Los Directores de Nficleos podrdin dar licencias hasta por cineo dfas a sus subalternos. El Director 
de Distrito puede otorgar de 6 a 30 dfas de licencia sin necesidad de esperar que la estructura 
central Ic responda. 

Todos los tr~mites del proceso administrativo, de cumplirse, son agilizados, ahorrando tiempo y dinero 
al Estado Dominicano. 
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Se crea el Departamento de Curriculum (Orden Departamental No. 3'77 de fecha febrero 18 de 1977),
descongestionando y ampliando tan hnportante actividad que antes se encontraba en ]a Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

Con la Orden Departamhentl No. 6'77 (arl del 1977) se establece un sistema de evaluaci6n permanente 
de las personas e instituciones que integran el sistema educativo nacional. Este proceso deberd ser orga
nizado y dirigido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Departamento de Supervisi6n. -
Actualmente se est6 llevando ]a evaluaci6n del personal del sistema regional. 

Se establecen normas para la administraci6n de calificaciones y diplomas en los niveles Primario y Me
dio de la educaci6n. Esta disposici6n confiere al Director de Nt'cleo la expedici6n de los certificados 
de calificacioncs del Nivel Primario; los del Nivel Medio deberin hacerlo el Director de Nficleo y de 
Distrito, conjutamente. 

Anteriormente estas acciones se hacian desde cl centro del sistema, proporcionando un volumen de 
75,000 (aproximadamente) certificados de 6to. grado y 18,000 tftulos. (Orden Departamental No. 7'77 
de fecha 12 do abril del 1977). 

2. En la Estructura Regional 

Con ]a Orden Departamental No. 24'76 do fecha octubre 6 del aflo 1976, se organizan los Centros 
Docentes del pals en Centros Integrales do Desarrollo Educativo o Nfcleos. 

Los Centros Integrales son asignados a los Distritos Escolares, defini6ndose en consecuencia a jurisdic
ci6n territorial de Directores de Distritos y de Directores Regionales; antes, estos estaban definidos 
s6lo por el nfimero de escuelas, 1o que aislaba a los funcionarios regionales de las comunidades mismas. 

El Nfacleo pasa a ser ]a unidad t6cnico-administrativa del sistema -ducativo, cuya direcci6n se asenme
ja a la de establocimientos docentes. 

Con la Orden Departamental No. 26'76 (noviembre 2 del 1976) se designan interinamente los Directores 
de Centros Integrales de Desarrollo Educativo (CIDE) o NMicleos por un perfodo de seis meses, para 
entonces, previa evaluaci6n de la labor realizada por dichos Directores, recomendar al Poder Ejecutivo 
su nombramiento definitivo. Cuatrocientos tres Nhcleos comienzan a funcionar en la zona rural del 
pals. Estd proyectado que 119 se iniciardn m.s adelante en ia zona urbana, para totalizar entonces 
522 a nivel nacional. 

El territorio nacional queda dividido en 7 Direcciones Regionales y 61 Distritos Escolares que las inte
gran, y se crean equipos t6cnicos a nivel regional.' 

Mediante ]a Orden Departamental No. 4'77 se designan los Directores Regionales y de Distritos en todo 
el pals, quedando el sistema regional encabezado por 13 directivos regionales (temporalmente, luego 
serfn 7) y 61 distritales, do 22 y 129 respectivamente, que existian. 

G. PROBLEMAS GRAVES QUE AFECTAN EL SISTEMA 

1. El Consejo Nacional de Educaci6n 

Constituye un grave problema administrativo el rol que desempefla actualmente el Consejo Nacional 
de Educaci6n. I-lay necesidad de que en ese organismo, a nivel de ]a fijaci6n de politicas, participe un 
grupo de ciudadanos profesionales y no profesionales, interesados en la educaci6n, preocupados en di
lucidar y debatir asuntos de filosoffa y objetivos nacionalos globales. El papel del Consejo deberla ser 
el de asesorla y no ejecutivo. De otro modo, el Secretario de Educaci6n, como funcionario ejecutivo 
principal en ese campo, legalmente pierde toda la capacidad que podria tener de liderazgo creador, de 
estimulo innovador de los nuevos programas de educaci6n y la direcci6n ofectiva y oportuna del siste
ma educativo. 

Actualmente existen 13 Direcciones Regfinales y 63 Distritos Escolares. 
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El reconocimiento de este problema podrfa conducir a una redefinici6n del papel que desempeflia el 
Consejo como grupo asesor superior que representa tOnto los intereses p6blicos como privados en la 
educaci6n. Es tambi6n muy probable que esto lleve a incluir en el Consejo una representaci6n mis 
amplia del sector pfblico, con la correspondiente mejora del alcance de la toma de decisiones y una 
polftica educativa. Asuntos tales como la relaci6n entre la educaci6n y el empleo y el papel de las 
escuelas en el desarrollo nacional, se fortalecerlan notablemente por la presencia en el Consejo de re
presentantes del comercio, agricultura e instituciones financieras; y el Secretario podria tener a su dis
posici6n ciudadanos serios que le mantuvieran informado de sus preocupaciones mientras, a la vez, 
6ste podria asegurarse de que 6stos estuvieran al tanto de la forma en que el sistema educacional res
ponde a sus necesidades' 

2. La Educaci6n Particular 

En proporci6n a la magnitud a que ha ilegado la educaci6n particular, son muy pocas las disposiciones 
existentes que regulan ia administraci6n y la labor en este sector, de parte del Gobierno. Las pocas ]e
yes que existen en relaci6n a 6ste, reflejan una extremada liberalidad con respecto a la educaci6n pri
vada, de parte del Estado. 

Cualquier persona o grupo puede abrir una escuela de cualquier nivel, ejerciendo sobre los mismas muy 
poco control, de parte de la SEEBAC. Por consiguiente, aparece una gran cantidad de escuelas particu
lares, alcanzando desde escuelas maternal s y kindergs, donde constituyen prdcticamente las finicas 
escuelas del pals, pasando por niveles prinarios, medios y hasta superiores. Por ejemplo, en el aflo es
colar 1974-75, segfn el Departamento de Estadfstica, en ]a zona urbana existian 560 colegios (escuelas 
privadas) con 109,221 estudiantes del nivel primario. La relaci6n en el inismo orden, del sector oficial, 
era 661 escuelas y 256,000 estudiantes. En Santo Domingo, estas cifras sobrepasan el 50%10 en relaci6n 
con cl sector oficial. 

En el aflo escolar 1975-76 existlan ya 602 colegios privados, de los cuales 376 quedaban en el Distri
to Nacional (mis del 50% de la totalidad del pals), seg(n datos del Departamento de Colegios Privados. 

Es necesario sefialar que el sistema no cuenta con mecanismos eficientes que le permitan detectar real
mente el nimero de colegios que surgen cada afilo. Estos, cuando Ilegan al grado que amerita dar titu
lo oficial (Oltimo curso de Primaria, Intermedia y Secundaria), es cuando se acercan a los estamentos 
encargados del sistema, buscando el reconocimiento de ]a Secretarla de Educaci6n. 

Actualmente se discuten las razones de este aumento en Ia educaci6n privada. Se sefialan que pueden 
ser las siguientes: 

- La escasez de escuelas en el sector pfiblico (oficial) en proporci6n con la demanda educativa. 

- Las condiciones inferiores de las escuelas piblicas, en cuanto a la escasez que sufre de materiales
 
didficticos, equipos, instalaciones, etc.
 

- La inseguridad reinante en muchas escuelas pfiblicas durante determinadas 6pocas (principalmente del 
nivel medio), producto de los choques entre studiantes y policfas. 

- Desmoronamiento de la autoridad del maestro en las escuelas pfiblicas. 

En general, las escuelas privadas constituyen un comercio establecido para el lucro. Varias pertenecen a 
Directores y Docentes de escuelas p6blicas, como una forma de complementar su salario. 

El precio de la enseflanza en los colegios (denominaci6n de las esculas privadas) oscila entre los RD$ 
3.00.9 RD$30.00 mensuales; es decir, entre los RD$30.00 y R,$35b O0 anuales. Esto no incluye el 
pago de uniform*., materiales y transporte. 

En el sector de la educaci6n privada existen sub-sectores representados por la Asociaci6n de Colegios 
Cat6licos y la Uni6n de Colegios Privados (laicos). 

Los Colegios, despu6s de establecidos y reconocidos por la SEEBAC, tienen derecho a recibir subsidios 
(ayuda econ6micas) del Gobierno. Para egto necesitan reunir un conjunto de requisitos minimos, segfin 

http:RD$30.00
http:RD$30.00
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la Ley. A mediados del presente aflo (junio 1977) 480 instituciones educativas del sector privado esta
ban recibiendo un monto de.RD$148.711.66 mensuales del Gobierno, a trav6s de la Secretaria de Edu
caci6n. De esta cantidad 275 se encontraban en el Distrito Nacional, recibiendo RD$89,377.66. A los 
colegios que reciben algfin tipo de ayuda econ6mica del Estado se les denomina Semi-oficiales. 

La Secretaria de Educaci6n ha tomado el primer paso en ]a confrontaci6n de los problemas en esto 
sector, creando una oficina especial para orientarlo y controlarlo (Departamento de Colegios Privados), 
pero afin su estructura y personal no responde a la complejidad de la situaci6n. So podria decir que 
estos colegios son tanto una ayuda como un obstfculo para el desarrollo de ]a educaci6n: son ayuda 
en cuanto a que provee maestros, salones de clases, y prograrnas educacionales para grandes cantidades 
de alumnos, ahorrando al Gobierno en costo; son un obstficulo al venir operando con un minimo de 
supervisi6n por parte del Gobierno y por lo tanto ellos podrfan tener un inipacto negativo sobre el 
rendimiento del sistema nacional de educaci6n, sin que 6ste lo est6 percibiendo. Parece que existe ]a 
necesidad do legislar sobre nuevas fonnas de supervisi6n, control , orlentaci6n y evaluaci6n en el sec
tor privado de la educaci6n. 

Es saludable que el Gobierno mantenga una posici6n abierta sobre la libertad de la educaci6n; sin eu
bargo, resulta nocivo que un sector tan grande dentro del sistema oducativo (colegios privados) no sea 
supervisado, controlado y evaluado en la medida mis deseada y requerida. Es de reconocerse qic el 
sector privado est6 cubriendo una cantidad do necesidades que no son cubiertas por el sector oficial, 
beneficio que no componsa aspectos negativos quo se originan, como son: 

- Promover discriminaci6n de clases no s6lo en el aspecto social sino en cuanto a calidad inteloctual 
del alumnado. 

- Favorecor cl lucro do aquellos que anteponen los valores econ6micos a cualquier otro, lesionando 
la economfa familiar. En otros casos contribuyen a deformar la personalidad del alunino, al serle 
cerradas las oportunidades de continuaci6n en la oscuela por ]a presencia de dificultades o problo
mas comunes y rutinarios del queliacer docente. 

- Dar testinionjo de un crecimiento desorbitado que tiende a ir anulando la responsabilidad guberna
mental en ]a funci6n educativa, lo cual constituye el aspecto nogativo de mayor prcocupaci6n. 

Entre las familias de condici6n econ6mica regular, la educaci6n pfblica es cada vez menos utilizada, 
por razones ya sefialadas anteriormente en este trabajo. 

Existen irregularidades palpables en los colegios. La ausencia virtual de una supervisi6n efectiva y del 
control de calidad, produce (en muchos casos) el empleo de maestros con poca preparaci6n y con 
bajos salarios, y de plantas ffsicas inadecuadas: 

En los me*lores casos, por suerte los que tienen el mayor ncinero de estudiantes, las condiciones de 
trabajo son mejores de las quo dispono ol sector gubernamental. 

Se podria decir que la Secrtaria de Educaci6n encara un dilema delicado con respecto a la educaci6n 
privada. Por un lado, controles fuortes puoden dar como rosultado el cierre de tn gran nfmmero de 
colegios (escuelas privadas) de baja categorfa, lo que desarrollaria una inmediata necesidad de profeso
res y facilidades para absorber los alumos que estos dejarian. Por otro lado, continuar con el escaso 
control existente serfa peligroso pues ]a Secretarfa no podrfa saber qu6 inexactitudes pueden cometer
se en el proceso de aprcndizaje de los nifios y proporcionar las orientaciones de lugar de manera opor
tuna. La realidad de la educaci6n en el sector privado exige quo so tomen medidas cuidadosas pero 
rfpidas. Es necesario legislar en oste sentido, de manora que so mejore la supervisi6n y el control sobre 
los mismos. 

La Comunicaci6n Dentro y Fuera del Sistema 

Ultimamente, se ha realizado esfuerzos por mejorar los procesos administrativos en el sistema educativo 
nacional, y se ban reestructurado estanentos en la organizaci6n para tratar do interrelacionar mnis las 
actividades que unos y otros desarrollan. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, es niucho lo quo en 
este sentido ain queda por hacer para el logro de una mayor eficiencia y eficacia on el sistema. 

http:RD$89,377.66
http:de.RD$148.711.66


57 

Es obvio, por ejemplo, que existe multiplicidad de funciones entre algunas dependencias, principalmente 
en la estructura central del sistema. En otras, con funciones complementarias, no existe ]a comunicaci6n 
ni la coordinaci6n necesaria para el logro real de los objetivos propuestos. El intercambio de infornia
ciones para el logro real de los objetivos propuestos. El intercambio de informaciones entre estas unida
des es muy minimo, siendo este un factor que hace duplicar el esfuerzo y los gastos, y contribuye a la 
inacci6n. 

Un ejemplo de duplicidad de funciones es en cuanto a la supervisi6n de los centros docentes de la moda
lidad Secundaria; en la actualidad 6sta viene hacindose por los t6cnicos de la Divisi6n correspondiente, 
el Departamento de Supervisi6n Escolar y el Director de la Regi6n donde se encuentre el Liceo. 

Es notoria la confusi6n reinante entre un gran n6mero del personal de la Secretaria de Educaci6n, al no 
tener precisi6n de sus funciones y de las de otros niveles y oficinas relacionadas a la suya. Entre otras 
causas, esto se suscita porque no existe un manual de funciones ni un entrenamiento y capacitaci6n 
sistemAtica del personal. El desconocimiento de cuestiones vitales como esas, afecta negativamente la 
comunicaci6n en el sistema. 

La no planificaci6n de las acciones por cada uno de los niveles y oficinas del sistema, es otra de las 
razones que dificultmi una mayor comunicaci6n y coordinaci6n dentro del sistema. Los planes a eje
cutar por la mayorfa de las unidades en un periodo de tiempo determinado, se podrfa decir que s6lo 
existen en las cabezas de quienes los van a ilevar." Estos no aparecen escritos ni dados a conocer pre
viamente entre quienes los van a implementar o entre quienes podrian ayudar en la irnplementaci6n 
de los mismos. Urge el funcionamiento de unidades de planeamiento dentro de cada Direcci6n Gene
ral y Departamento, las que elaborarfan los proyectos a ejecutar en el siguiente aflo por cada depen
dencia; estas unidades trabajarfan en coordinaci6n con la Direcci6n General de Planeamiento y Presu
puesto de la SEEBAC. 

Es 16gico que un alto nfimero de Direcciones Generales y de Departamentos dependientes del Secreta
rio de Educaci6n (ver grAfico 1I-i) dispersa las acciones, dificultando la comunicaci6n entre sI. Las 
funciones pedag6gicas del sistema (orientaci6n, supervisi6n, mfisica, curriculum, etc.) deben estar direc
tamente bajo el sub-secretario de Asuntos T6cnicos (Acaddmicos). Asignarle estas dos Areas de fun
ciones a oficinas paralelas bajo este Sub-secretario, aclararia los papeles y facilitaria notableme.nte el 
mejoramiento de la comunicaci6n dentro del sistema. 

Un problema que es un pooo mis dificil de observar pero que tiene incidencia negativa sobre la tota
fidad del esfuerzo educacional, es la ausencia de enlace entre la SEEBAC y otras dependencias del -
Gobierno (Secretarfa de Trabajo, Oficina de Planeamiento Nacional, Instituto Agrario Dominicano, Ins
tituto de Desarrollo y Crddito Cooperativo y Oficina de Desarrollo de la Comunidad, entre otras), que 
ofrecen servicios educativos de uno u otro tipo. Como excepci6n, puede citarse el establecimiento de 
un acuerdo inter-secretarial Salud-Educaci6n, para el funcionamiento de cursos de enfermerfa a nivel
medio (t6cnico). 

Es razonable que ia Secretarfa de Educaci6n establezca una Oficina de Coordinaci6n Educacional, para 
facilitar el contacto permanente de las dependencias que componen la SEEBAC, y de dsta con los de
mns organismos del Gobierno que tambi6n se dedican a la formaci6n y entrenamiento de los domini
canos. Otra de las funciones de esta uridad serfa la de proveer informaciones al Secretario, de progra
mas que realizan otros organismos y viceversa, mantener informadas a esas instituciones sobre las acti
vidades y programas que desarrolla la Secretarfa de Educaci6n. 

La coordinaci6n con las Universidades puede resultar en el mejoramiento de la comunicaci6n entre el 
sistema escolar y las facultades de .Educaci6n, lugares estos de donde salen los profesores que irAn a 
enseflar en el Nivel Medio de la educaci6n. 

Es necesario seflalar los esfuerzos que ha venido desplegando ]a Direcci6n General de Educaci6n de -
Adultos, por establecer un plan intersectorial de acciones con otros organismos del Estado. Hasta el 
momento no se visualiza si se alcanzarin los objetivos y metas propuestos, es impreciso saber si esto 
tendrA 6xito. 
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Las Informaciones Estadisticas 

Uno de los problemas mAs criticos de la Secretaria ha sido durante largo tiempo la falta de la cantidad 
adecuada de datos fidedignos en los cuales basar sus decisiones. 

El Mapa Educitivo, realizado en 1973, es una excepci6n importante a esta aseveraci6n y dcbe ser evi
dente para todos los interesados que ha sido de gran ayuda en la planifieaci6n educacional en los ilti
mos aflos. Ain ha; muchas informaciones necesarias que no son en forma alguna tan exhaustivas ni 
tan complejas como las que contiene el Mapa Educativo, pero igualmente importantes o aim mAs vita
les para planificar ]a educaci6n. Entre el tipo de cosas necesarias se encuentra el nhmero preciso y 
actual de estudiantes y profesores a todos los niveles, por Area geogrifica, sexo y edad. La informaci6n 
sobre el sector privado es casi inexistente, no obstante las estadfsticas sobre las escuelas semioficiales 
como privadas tener un rol vital que desempefiar en el planeamiento educacional. 

Se sabe muy poco sobre la relaci6n que existe entre el grado de educaci6n y el mercado del trabajo. 
No existe un sistema ordenado de flujo dc datos desde las unidades operativas y por consiguiente no 
se dispone de una distribuci6n real de la informaci6n, para la propagaci6n y utilizaci6n de tales datos. 
Con frecuencia, el investigador se encuentra con varios juegos estadfsticos diferentes. 

El actual Departamento de Estadistica no dispono de los recursos humanos calificados suficientes ni de 
la eztructura organizacional que lepermitan atender los requerimientos de la educaci6n do.minicana. Es 
indispensable organizar un sistema de recolecci6n y anilisis de datos, bajo la direcci6n de un estadistico 
o un economista de la educaci6n, a fin k, que se puedan detectar necesidades globales para el planea
miento educativo y determinar los tipos de informaciones adi.onales que ameritan investigaciones 
especfficas. 

5. Precipitaci6n y Discontinuidad de las Acciones 

Amn no pasa el tiempo que necesitarfan los componentes del sistema para "ambientarse" a las nuevas 
m -didas, cuando ya estin saliendo otras que ellos deberfn asirnilar y ejecutar. 

/ 

La Nuclearizaci6n de las escuelas rurales del pals se inicia al final del afilo 1976. Meses despus, la 
reforma del curriculum con la salida de los nuevos programas de primero y segundo grados; luego, la 
capacitpvi6n masiva entre los maestros en servicio. La concentraci6n de los recursos disponibles y la 
atenci6n de la comunidad educativa y el pueblo en general cambian rfpidamente, olvidfindose las accio
nes originales. 

Todas estas medidas son necesarias e importantes para lograr una mayor eficiencia del sistema educativo 
dominicano, pero es necesario que entre una y otra transcurra el tiempo prudente, para que la socie
dad y el sistema educativo en particular las puedan asimilar; y antes de la marcha,.que se prevean los 
obstdculos posibles a encontrarse en el proceso, los recursos humanos y financieros con que realmente 
se contard para la acci6n a emprenderse; en fin, que se cumpla con el proceso global de la planifica
ci6n. 

Un sin nfimero de disposiciones de gran importancia han sido lanzadas, sin que hasta el momento se 
hayan aplicado. Este es el caso de la Orden Departamental No. 25'76 que reestructura el Departamento 
.de Personal. 

Nuevos estamentos han sido cfeados o redefinidos en el sistema, sin que estos est6n ilevando las fun
ciones que se ha previsto desarrollar. Los directivos regionales del sistema son claros ejemplos de estos; 
los asesores t6cnicos cr. !as regionales, a veces se encuentran perdidos sin estar seguros de la funci6n 
que deben desarrollar. 

Es necesario, ademAs, crear equipos de trabajo que den seguimiento a estas disposiciones, hasta finali
zar con una evaluaci6n de los resultados de las mismas. Debe transcurrir realnente el ciclo del proceso 
de la acci6n, nutri6ndose de las reacciones oportunas de las bases del sistema educativo nacional. La 
reforma en si habrA de Ilevarse en el aula, en la relaci6n maestro-alumno; en el proceso mismo del 
aprendizaje, por lo que el sistema debe asegurarse de que esta flegue hacia estos con la efectividad 
deseada. 
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Urge ]a puesta en funcionamiento del Departamento de Organizaci6n y M6todos, dentro de la Oficina 
T6cnica de Planeamiento. Esta, entre otras cosas, se encargarfa de facilitar la aplicaci6n de los proce
sos administrativos que se legislan, de llevar a la prictica las recstructuraciones y reformas administra
tivas que disponga el sistema en su estructura o la Regi6n, de escribir y dar a conocer el manual de 
funciones para los empleados del sistema; en fin, de organizar la estructura organizacional que requiere 
la Secretarfa de Educaci6n y de establecer los m6todos, el "camino a seguir" para el logro de este 
prop6sito. 

6. El Personal y la Actuaiizaci6n Profesional 

E mayor nfimero del personal dirigente y t6cnico con que cuenta el sistema educativo, es egresado de 
]a Universidades del pafs, con el titulo de Licenciado en ('iencias de la Educaci6n (mcnci6n Letras, 
Sociales, Pedagogfa, MatenAtica, etc.) o en vias de obtencr dicha tittlaci6n. Un n(nicro de dstos ha 
desarrollado cursos de entrenamiento en Universidades e Instituciones del exterior, becados por orga
nismos internacionales, en las ,reas de Administraci6n, Supervisibii. va luaci6n. Cuirrfculuin, Planea
miento, Tccnologfa Educativa, Didctica en L:cas especiakes, etc. IEs cscaas el n~nicro dc empleados 
en el sistema educativo que poseen el tftulo de Maestrfa o I)octorado (Pill)). La Secretaria no cuenta 
con un sistema de formaci6n y entrenamiento para el personal dirigente, t6cnico, especial (biblioteca
rio, otros) y de apoyo (archivista, pendolista, etc.). La capacitaci6n que desarrolla el sistenia s6lo es 
a nivel de docentes. 

Es necesario que el personal de todos los niveles educativos del sistema sea reforzado cn cursos espe
ciales relacionados al ,irea donde se desenvueive, para que pueda desempefiar con eficacia las funciones 
encomendadas actualmentc y las que se les exigiri en el futuro. 

Con la tendencia que existe de descentralizar el sistema, hace suponer que la capacidad rcquerida a los 
Directores Regionales, de Distritos y de Nficleos, serA cada vez mayor en los pr6ximos afios, io que 
desde .ya hace necesaria la introducci6n de programas de entrenamiento cuidadosamente elaborados, 
para proveer el sistema de administradores con los conocimientos necesarios. De no hacerse asi, hace 
suponer que estas funciones descentralizadas volverin gradualmente a los estamentos que originalmente 
las tenian en la estructura central del sistema. 

Se han desarroilad, esfuerzos de capacitaci6n administrativa entre los Directores de Nicleos, pero estos 
deben ser m~is continuos y abarcadores, y deben extenderse a los dcms niveles del sistema (tanto en la 
estructura regional como en la central). 

Es necesario reconocer que la administraci6n de la educaci6n es una actividad Profesional que requiere 
habilidades y conocimientos sobre la materia. Un sistema pequefio y estable puedc mantenerse por los 
esfuerzos de personas de buena fe, sin entrenamiento espec;al en su personal; pero la Repfiblica Domi
nicana pasb hace ticmpo ese grado en el desarrollo educacional, Es hora de racionalizar y profesionali
zar el sistema, organizando programas de entrenamiento para mejorar la eficiencia operacional de la 
SEEBAC. El reforzamiento continuo en el entrenamiento de los administradores y tdcnicos del sistenia, 
incluyendo los directivos de ia estructura central y todo cl personal en general, tendria un mayor 

impacto sobre la calidad de ]a educaci6n dominicana. 

Este iltimo factor es bien reconocido como el punto clave entre las posibilidades para un verdadero 
mejoramiento del sistema; hay muy buenas razones para creer que h Repiblica l)ominicana podria 
mejorar enormemcnte la contribuci6n a su crecimiento y desarrollo y su esfuerzo por una sociedad 
mejor educada mientras mis capacitaci6n proporcione a su personal. 

7. El Clima Organizacional 

Las interacciones de los patrones motivacionales de los miembros de una organizaci6n, combinados con 
el estilo de liderazgo (autocrAtico-participatorio) de las personas claves de la organizaci6n, las normas 
y los valores de Ia organizaci6n y la estructura de Ia misma, crean lo que se denomina el Ciima Orga
nizacional. 
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El clima organizacional puede moldear el comportamiento de los individuos hacia determinada forma 
de trabajo e identificar a estos con los objetivos de la instituci6n a mediano y largo plazo. 

No existe entre el personal una polftica definida de ascenso y promoci6n en los cargos del sistema. No 
aparecen normas que definan los requisitos que debe reunir la persona para ser directivo o t6cnico en 
el sistema educativo; adem,'s, las funciones y responsabilidades de los cargos no estn claramente indi
cadas. No existe un manual de funciones que sefiale y oriente a los empleados sobre su direa de acci6n 
y sus principales responsabilidadcs. Los responsables de las labores t6cnicas deben hacer todo lo que les 
delegue su superior inmediato. Es de indicarse que esto Oltimo es una situaci6n que puede variar de una 
oficina a otra, pues algunos directivos estandarizan en sus empleados lo que deben hacer; pero esto 
tiende a perderse, pues no son medidas legales del sistema. 

Es muy variado el sistema de pago que rige entre el personal administrativo, t6cnico y docente que 
compone ]a comunidad educativa oficial; este no responde a criterios de economfa, eficiencia e igual
dad. En una escuela es posible localizar a cinco o ms profesores que ensefiando en el mismo grado, 
con igual nivel acad6mico e igual n~imero de ailos en el servicio, reciben salarios diferentes. 

De acuerdo a estudios realizados por laDirecci6n General de Educaci6n Primaria, se ha determinado 
que entre los docentes de este nivel de laeducaci6n existen alrededor de 21 tipos de sueldos diferen
tes. El criterio original es pagar al maestro segin el curso y zona (urbana o rural) en que ensefia. 

La carencia de un sistema de promoci6n y de aumento de salarios entre los miembros del sistema difi
culta mucho la existencia de un buen clima en laorganizaci6n; asi como la no existencia de un Esca
laf6n Magisterial que responda a factores de economfa, eficiencia y equidad. A esto le acompafna una 
ausencia de normas que definan lo que es una acci6n buena o mala, correcta o incorrecta dentro del 
sistema; esto por no existir con claridad disposiciones que definan cundo el empleado debe ser remo
vido o suspendido de sus funciones, lo clue fomenta cierto grado de inseguridad en el trabajo por 
parte de los empleados. 

Todo esto hace que el empleado est6 carente de compromisos profesionales para adquirir los objetivos 
distantes del sistema, ya que se siente 61 mismo en situaci6n transitoria e insegura. 

Se puede concluir que el clima organizacional existente en el sistema educativo doininicano no tiende a 
moldear el comportamiento deseado entre sus miemnbros. 

Es necesario que se elabore e instituciona!ice el Estatuto del Educador, que contenga criterios y mecanismos 
que regulen laprofesi6n del educador. Debe abolirse la actual clasificaci6n de salarios que rige en el sistema, 
por carecer de criterios unificados que hagan justicia y motiven al educador, y en su lugar establecer una 
escala salarial que cubra a todos los educadores (planificadores, administradores, supervisores y docentes), 
basada en tres criterios fundamentales; el nivel acad~mico, el nimero de afios que haya dedicado al servicio 
de lacducacibn y la iniciativa del individuo a favor del campo educativo. 

Definido el salario bfsico del educador, por estos tres criterios, se puede reestructurar la escala salarial 
en forma tal que.cada aflo reciba un aliciente econ6mico que represente su esfuerzo por capacitarse 
mejor. 

Al definir el salario en base a estos criterios, se da lafibertad al educador para qua trabaje en la moda
lidad de ensefianza que mis se ajuste a sus capacidades, en el nivel y zona d.- su predilecci6n. 

Estas medidas a quien ms convendrfa serfa al sistema mismo y a la sociedad dominicana en particular, 
pues el rendimiento del maestro seria mayor, y laenscfianza so cualificarfa. Estas permitirfan organizar 
los recursos humanos dc que se dispone en la Secretarfa de Educaci6n, donde puedan proporcionar una 
mayor eficiencia y estos se sentirfan alentados para encaminar los esfuerzos hasta las metas planteadas. 

De esta mancra, adems, el sistema no sufrirfa con "la fuga" de recursos humanos excelentes que 61 
mismo forma en su seno, para luego verlos rendir con lamayor eficacia en e.1 sector particular o en 
Areas no educativas. 
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H. SUMARIO 

1. 	Problemas 

a) 	 La Ley OrgAnica de Educaci6n no responde a los requerimientos y avances de Ia educaci6n domini
cana. 

b) 	El Consejo Nacional de Educaci6n tiene funciones quc competen al Secretario y no es lo suficiente 
representativo de Ia comunidad educativa y dc los sectores donde hicide Ia educaci6n. 

c) 	 Estamentos diferentes dentro del sistema tienen de hecho o dc derecho, iguales funciones, lo que du
plica el esfuerzo y crea Ia confusi6n. 

d) Existe una excesiva cantidad dc unidades que dependen directamente del Secretario dc Educaci6n, lo 
que disminuye el control de las acciones y Ia comunicaci6n dentro del sistema. 

e) 	 No existe un sistena interno dc comunicaci6n entre las unidade" del sistema, quc facilite Ia direcci6n 
institucional y continuidad de las operaciones. 

f) 	La actual estructura del Departamento dc Estadfstica no responde a los requerimientos presentes y fu
turos de ]a educaci6n. El sistema carece de datos reales y al dia. 

g) 	La coordinaci6n de ]a Secretarfa do Educaci6n con otras instituciones relacionadas al problenia educa
tivo es baja, por no decir nLla. 

h) 	Las reformas iniciadas en el sistema, en su mayorfa no Ilegan a sus pasos finales (aplicaci6n, segui
miento y evaluaci6n de resultados) despu~s d.- iniciadas. Se descontinfia o se detiene por largo tiem
po el proceso. Ejemplo de esto es ]a Refornia de Ia Educaci6n Media, iniciada en el 1970. 

i) 	 El sistema educativo afin sigue muy centralizado y congestionado. Servicios de supervisi6n, manteni
miento de planta fisica, etc., akin se siguien Ilevando desde ]a estructura central del sistema. 

j) 	 L planificaci6n real del sistema y de los elementos que le componen atin sigue baja, dificultando 
Ia definici6n de obietivos y metas, y el desarrollo continuo de acciones contundentes con un mini
mo de gastos y de -.sfuerzo. 

k) 	Los Directores de NOcleos, dc Distrito y Regionales, en su mayorfa no disponen dc Ia capacidad 
administrativa que requiere y requerirfi el actual sistema educativo. AdemAs, Ia mayorfa de los t6c
nicos de SEEBAC carecen del dominio del Area donde sc desenvuelven. 

1) A pesar de los escasos recursos humanos debidamente capacitados de que dispone el sector educa
tivo, los existentes no se estAn utilizando en Ia forma y lugar requeridos por el sistema. Es posible 
que haya existido por mucho tiempo un inadecuado sistema para proporcionar becas de especiali
zacibn, facilitfindole a empleados de educaci6n estudiar en reas donde no 4esenvuelven su labores 
oficiales. 

m) 	La carencia de un sistema de promoci6n, aumento de salarios, y de normas que definan cuAndo una 
persona debe ser removida o destituida, uiOiculta mucho Ia existencia de un buen cima en Ia organi
zaci6n, provocando esto inseguridad en el cargo y el no compromiso con los objetivos de Ia organi
zaci6n. 

n) 	 La escala dc salarios no est6 definida por criterios que hagan justicia al nivel acad6mico, 1,'.eficiencia 
profesional y los aFios de servicios de los educadores. 

il) La libertad de ensefianza realmente no est6 reglan'entada, careci6ndose dc instrumentos y normas 
quc garanticen un mayor control do los colegios privados. 

Sugerencias 

a) La Ley Orgdnica do Educaci6n debe modificarse do manera que responda a las exigencias actuales de 
Ia comunidad educativa y a Ia.sociedad dominicana en general. 
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Las disposiciones emanadas hasta el momento deben codificarse e integrarse en un documento mane
jable promulgado por el Congreso Nacional, que gufe las acciones educativas en el pafs. 

b) El Consejo Nacional de Educaci6n debe ser un organo consultivo y no ejecutivo. Debe reestructurarse 
de modo que en el n-dsmo tengan participaci6n real los sectores tdcnicos educativos, magisteriales, es
tudiantiles y particulares o privados; en el mismo deben participar sectores no educativos (financieros, 
agricolas, salud, etc.). 

c) Debe proveerse a la Secretaria de una nueva estructura organizativa que aumente su eficiencia y la 
haga eficaz como centro motor del sistema educativo nacional. 

d) Debe constituirse una comisi6n presidida por un administrador de la Educaci6n, que se encargue de 
estudiar a rondo la estructura organizacional del sistema. Unidades existentes deben ser abolidas, 
otras necesariamente habr~n de ser creadas. 

e) Deben crearse comisiones de coordinaci6n en cada sub-secretaria, integradas por los Directores Gene
rales o por lus jefes de Departamentos (segzn se trate de la sub-secretarfa). Estas comisiones habrdn 
de reunirse quincenalmente para deliberar y hacer recomendacioi.es sobre los asuntos centrales que 
administra la lependencia respectiva. En cada Direcci6n General tamhi6n deberin integrarse comisio
nes integrada! por los Directores o Encargados de las unidades que .omponen, y asi sucesivamente. 

f) El Departamc:to de Estadfstica debe ser reestructuado y dentro de sus componentes debe figurar un 
economista y un estadfstico de reconocida capacidad. 

g) Debe existir en el seno de la SEEBAC, una oficina de coordinaci6n que facilite el contacto perma
nente de los estamentos que coniponen el sistema y de los organismos del gobierno que tambi6n se 
dedican a la formaci6n, entrenamiento, etc. 

h) Es necesario integrar equipos que se encarguen de dar seguimiento a las reformas quc se inicien en 
cl sistema. Urge la creaci6n del Departarnento de Organizaci6n y M6todos dentro de la Oficina Tdc
nica de Plancamiento y Presupuesto. 

i) 	 El sistena debe seguir so politica de descongestionamiento. La supervisi6n plena debe partir desde 
los estamentos que estn en la base del sistema; esta es una acci6n legftima de todo el que dirige a 
personas, asimismo, los servicios de arreglos y mantenimiento de la planta fisica deben sr suminis
trados desde cada Direcci6n Regional. 

j) 	 Es necesaria h constituci6n de unidades de planeamiento dentro de cada unidad de la Secretarfa de 
Educaci6n, que funcionen en coordinaci6n con la Oficina T6cnica de Planeamiento; esto permitirfa 
evaluar y desarrollar una mejor supervisi6n. 

k) 	 La SEEBAC debe integrar en la Direcci6n General de Capacitaci6n y Perfeccionamiento del Magiste
rio Nacional, una unidad que se encargue de organizar y dirigir la capaciLaci6n y formaci6n entre 
los administradores del sistema, o hacer contrato con alguna instituci6n que se encargue de ofrecer 
esta forniaci6n. 

1) Los recursos humanos de que dispone la SEEBAC, deben utilizarlos adecuadamente. Debe elaborarse 
cl Estatuto del Educador Dominicano y el Escalaf6n Magisterial, basdndose 6ste en los criterios de 
nivel acad6mico, afios en el servicio e iniciativa del empleado. Debe romperse la actual escala de 
salarios, por injusta y carente de mutivaci6n. 

m) 	La SEEBAC debe legislar sobre la educaci6n particular, de manera que se ]a someta a un mayor 
control. El actual Departamento de Colegios Privados debe ser ampliado en estructura y en radio de 
acci6n (Pre-escolar, Primaria y Media de la Educaci6n Privada). 

http:recomendacioi.es
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SECCION III 

ASPECTOS PEDAGOGICOS: CURRICULA, PROGRAMAS Y 

CAPACITACION DOCENTE 

A. ROL E IMPORTANCIA DEL CURRICULUM EN EL DESARROLLO EDUCATIVO 

Este informe del curriculum se presenta como una secci6n del diagn6stico sobre la educaci6n domini
cana. Las sugerencias incluidas deben servir al mejoraluiento dc laeducacibn cn los pr6ximos afilos. 

Durante la ltinia d6cada, el acceso a laeducaci6n ha aunmentado substancialnente. El crecimiento dc 
la educaci6n ha aumentado substancialmenicte. El crecimiento de lapoblaci6n estudiantil constituy6 un 
desaffo para el programa de construcci6n de las escuelas y el reclutamiiento necesario dc maestros. 

Durantc la misma 6poca sc desarrollaron tres proyectos importantes, cn el siguiente orden cronol6gico: 

" La iniciaci6n dc una reforma para laeducaci6n media;* 

" el levantamiento dc un mapa ed..cativo; y 

" la programaci6n dc lare".Crma primaria. 

El principio primordial dc las refbrinas media y primaria ha sido enfocado sobrc una educac:6n funcio
nal y pertinente para el aluno. Asi so cxpres6 el Sefior Presidente dc laRep(iblica cn cl Congreso 
Nacional cn elrues dc febrcro del afio 1975. Este principio de una educaci6n funcional y pertinente 
supone laelaboraci6n dc modelos educativos qtj2 ofrezcan al escolar dominicano laformaciOn como 
recurso huniano que pueda ingresar a lafuerza dc trabajo, tal comno lo exige nuestra 6poca y su adap
taci6n a los futuros cambios, a lavez quc asCgurC una estnlictura integrada dc las experiencias quc 
regstra sisteniiticamente y larelaci6n quc 6stas han dc guardar con la sociedad. 

Sin embargo, los problemis derivados del crecimiento dc lapoblaci6n escolar -edificios, dotaci6n, maes
tros y administraci6n- tuvicron prioridad frente a los quc platiteaba la calidad y funcionalidad dc ]a 
educaci6n. 

La Secretarfa dc Estado de Educaci6n esti hoy interesada cn prestar mayor atenci6n a los aspectos quc 
comprenden laadministraci6n del curriculum, capacitaci6n profesional, y materiales didficticos quc son 
las bases dc este informe. 

Las recomendaciones d esta presentaci6n las'considcramos en verdad restringidas, obedeciendo al enrpe
filo de quc las mismas est6n dentro de las posibilidades y recursos del pais., 

1. Elementos de un Curriculun 

El curriculum comprende todo lo quc el alumno aprende dentro y fuera de la escuela pero bajo la in. 
fluencia y direcci6n dc la cducaci6n formal. Dc aqui nace la necesidad de establecer un sistema educa
tivo, con su esencial zefialamiento de un sistema de aprendizaje cuyas caracteristicas tendri implicacio
nes desde e propio concepto de aprender hasta la ejecuci6n y evaluaci6n del sistema instaurado. Impli
ca tambi6n las condiciones ffsicas, los medio-, m6todos y mecanismos para lograr este proceso. 

Exigencias que le confieren idoneidad a un curriculum incluye: 

a) La especificaci6n de una base filos6fica que responda a preguntas cono ,para qu6 es la educaci6n?, 
Lpara qui6n?. Esto requiere el esclarecimiento y operacionalizaci6n de cuatro aspectos crfticos de la 
educaci6n: 

*La rcforma de laeducaci6n mcdia.precedi6 a la de primaria, por un imperativo circunstancial del momento. El Gobierno 
Constitucional de 1966 prepar6 el ler. Plan Nacional de Desarrollo (afio 1970) cuya irnplementaci6n denandaba, entre 
otros, laformaci6n de recursos humanos a nivci medio, lo cual determin6 sucesivos cambios en educaci6n con las earac
teristicas muy nuestras dc improvisaoi6n y muy escasa consulta e investigaci6n. 

Previous Page Blank
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* 	 La transferencia dc la cultura; 

o 	 La formaci6n patri6tica y ciudadana; 

e 	 La funcionalidad; y 

a 	 lI desarrollo personal. 

b) La presencia de un sistema educativo que haga 6nfasis en el aprendizaje mfis que en la ensefianza. El 
peso de la responsabilidad de aprendizaje, por consecuencia, cae en el alumno. Es decir, el aprendizaje 
es activo. 

c) La definicifn de un sistema de aprendizaje que enfatice el enfoque global del proceso -el contenido, 
.los materiales did.icticos, ]a planificaci6n del aprendizaje, la capacitaci6n del maestro, la enseflanza, la 
metodologfa, la supervisi6n, ]a evaluaci6n y ia retroalimientaci6n. 

d) La implementaci6n de un sistema de aprendizaje sccuencial y ordenado en unidades de contenido que 
es conducente a que los alumnos aprendan e interpreten el mensaje a su ritmo apropiado de captaci6n. 
Es este un sistema en el cual el alurnno aprende dc acuerdo a sus potencialidades sin ser irremediable
mente hostigado por el reloj o el calendario. 

c) La utilizaci6n de diversas metodologfas dc enseiianza scgfin la asignatura y dentro de la misma asigna
tura. Esto r-cluiere la disponibilidad dc materiales didficticos quo operen como catalizadora con el apren
dizaje: libros de texto y de referencia, globos, hininas, laboratorios, diapositivas, peliculas, bibliotecas, 
etc. 

f) 	La delineaci6n y orientaci6n de la docencia on tcrminos de guia antes quo de autoridad. Esto implica, 
la formacifn s6lida dcl maestro y la continuidad dc su desarrollo personal por medio de programas de 
adiestramiento y de auto-aprendizaje, excluyendo del esqueia la proyecci6n autoritaria y distorciona
da dc Clue "el maestro lo sabe todo". 

g) La aplicaci6n de diseflos pedagbgicamente adecuados el. la construcci6n de edificios e instalaciones. Esto 
deinanda la participaci6n de los educadores y programadores en las fases iniciales de la planificaci6n de 
los edificios, tales cono disefios de dotaci6n, mesas, pupitres, ventilaci6n, cantidad de luz, repartici6n y 
espacio por alumno. 

I) 	La iinplantaci6n y utilizaci6n continua de procesos de evaluaci6n para el maestro y el alumno. La eva
luaci6n debe tener dos enfoques: formativa (continua) y sumativa (acumulativa). 

Es necesario seiialar que estas normas identifican un modelo curricular 6ptimo y, por lo tanto, en la 
prfctica, no son fdciles de incorporar en su totalidad. Algunos aspectos no son factibles en un momen
to dado y cada aspecto requiere buena planificaci6n, coordinacin y direcci6n t6cnica dependiendo su 
efectividad de los medios disponibles. Por otra parte, se requiere la buena voluntad, buena f6, y moti
vaci6n de los participantes. Sin 6stas, se pierde la mistica de la acci6n. 

2. Principios y Comentarios de un Curriculum Pertinente para la Repfibica Dominicana 

a) Establecer una nueva filosofla educativa que estd acorde con las metas y las expectativas del pais. 

La Secretaria de Educaci6n, a trav6s de sus reformas de la educaci6n media y de la primaria ha reve
lado, sin duda, que hay otra direcci6n en ]a filosofia de la educaci6n, orientando sus acciones hacia 
una formacibn integral del sujeto. El predominio de la formaci6n humanistica ha cedido el paso al 
imperativo de considerar al hombre como un recurso humano productor y consumidor y en consecuen
cia impulsor del desarrollo econ6mico y social del pats. No obstante este cambio de orientaci6n en la 
filosofia a que se hace referencia, puede considerarse inconsistente toda vez que la reforma de ]a edu
caci6n media iniciada en 1970 no logr6 alcanzar las metas propuestas para su extensi6n vertical en 

diversas ireas dc diversificaci6n ni en su extensi6n horizontal para cubrir el territorio nacional. 

Estamos en un momento en que la educaci6n media, con su plan de reforma paralizado (vigente en 
s6lo 20 liceos) y un plan tradicional obsoleto (en 160 liceos) s6lo hace nfasis en la transferencia de 



67 

cultura y preparaci6n para ]a universidad. Es nccesario revitalizar la filosofia de la refornia, revalorizar 
las necesidades del pais y volver a plantearse una jcrarquizaci6n de los valores de )a sociedad domini
cana hasta arribar a una unificaci6n del plan de estudio de la educaci6ft media con la integraci6n 16gi
ca a la reforma dc educaci6n primaria, para alcanzar el funcionamiento 6ptinio del sistema educativo 
nacional. 

b) Planear y desarrollar un programa educativo que permita la flexibilidad para introducir cambios curri
culares de acuerdo a las exigencias presentadas y proveer los niedios necesarios para Ilevar a cabo el 
programa. 

Dentro de la estructura vigente es mis fkicil planear una reforma total que tratar de cambiar un curso. 
La flexibilidad no existe. La educaci6n moderna requicre revisi6n constante y modificaci6n 'cuando sea 
neccsario, para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de los servicios educativos en las 
distintas comunidades del pais. 

c) Aceptar el concepto de que la educaci6n es una inversi6n y no un gasto. 

La historia muestra que ciertos paises se hicieron muy ricos a travs de la cducaci6n, tanto en la cali
dad de la vida conio en las coniodidades 6ptinias. Dinamarca, Nueva Zelandia e Israel son ejcmplos de 
paises pecquefios de este tipo. La inversi6n que se haga en la educaci6n -con enfoque- podria devol
ver al pueblo donlinicano beneficios de bienestar y desarrollo, tal como lo han logrado los pafses arriba 
mencionados impulsando la empresa educativa. 

d) lncluir un sistena de incentivos para los maestros y los estudiantcs. 

Esta medida est.i dirigida a atender la muy conocida motivaci6n psicol6gica de la "neccsidad de reco
nocimiento y realizaci6n" de cada persona, en los distintos roles que tiene que desempefiar. 

En la Rephblica Doninicana no hay tratamiento de distinci6n -a nivel institucional- entre servidores 
que rinden, cumplen, se esfuerzan, logran alta calificaci6n profesional, etc., y los que, por el contrario 
ni rinden, ni cumplen, despliegan cl mfnjino o ning(in esfuerzo en sus tareas y tienen mnuy baja o caren
te preparacion profesional. En el mismo orden es igualmente deficiente la evaluaci6n del alumno en su 
actividad escolar. Por esto, el sistema educativo debe desarrollar un vcrdadero sistenia de estfnulos c 
incentivos. El resultado beneficiarfa a todos. 

e) Establecer un sistema de evaluaci6n tanto forniativa como sumativa. 

La evaluaci6n formativa o continua proporciona informaciones permanentemente, perritiendo acciones 
de retro-alimentaci6n en las etapas del proceso educativo. Muchos aspectos del curriculum suponen acti
vidades semejantes o repeticiones de las mismas, siendo asi, ]a evaluaci6n, formativa beneficia al sistema 
controlando las variables de acuerdo a las experiencias e informaciones recogidas en on deterininado ino
mento, sin tener que esperpr la Lvaluaci6n sumativa o acumulativa al final del proceso. 

El resultado de la evaluaci6n debe servir de base para la planificacibn de futuros proyectos y las t6cni
cas experimentadas deben ser aplicadas con renovados esfuerzos. 

I) Incluir un programa contfnuo para la capacitaci6n de todos los recursos humanos del sisterna. 

Cada educador debe estar actualizado y preocupado en su propio desarrollo profesional. El profesor, el 
administrador, el supervisor, los t6cnicos, directores y todo personal especial debe encontrar oportuni
dades de cursos, seminarios, talleres para su actualizaci6n profesional. El desarrollo de un buen progra
ma nacional de perfeccionamiento redundari en beneficio de la calidad educativa. 

La capacitaci6n docente en la Rephblica Dominicana presenta caracterfsticas muy especfficas entre las 
cuales cabe destacar la siguiente: el personal de todo tipo tiene grados muy diversos de escolarizaci6n 
y pocos tienen una formaci6n profesional id6nea, luciendo en casi todos los casos el trabajador "em
pfrico". 

Por tanto, para que las inversiones econ6micas de la capacitaci6n no so pierdan, hay que hacer diferen
tes grupos de reclutamiento y diferentes niveles de capacitaci6n para cada una de las categorias de per
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sonal, lo cual dificulta y encarece las acciones en csta ,rea. 

g) Desarrollar un mecanismo mis eficiente de coniunicaci6n entre la Secretarfa de Educaci6n y el resto 
del sistema para divulgar y recibir inforinaci6n, preferenteniento aquellas que tengan relaci6n con los 
intcreses del.propio sistema. 

Para cualquier clprcsa, el dar a conocer a las depcndcncias las actividades diarias Cs una polftica bsi
ca. La empresa dc educaci6n no cs una excepci6n. Cuando todo el mundo conozca lo que cst.i pasan
do, el sistenia educativo estari en canlino de iiejorar SIS sCervicios. 

Los susodichos siete principins pueden scrvir ie base para elaborar tin curriculum pcrtinente. Sin em
bargo, hay quc to mar en cuenta que sicmpre hay resisteticia del sistema tradicional frente al sistenia 
nuevo. Los cainbios requicrcn mocha planificacion y cuestan trabajo cuidadoso para disminuir los clio
ques quC acompafnan tot! a in mwaci6n. 

B. ANALISIS GENERAL )EL ACTUAL CURRICULUM EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

Las observaciones y colnentarios hechos anteriormente, muestran ciertos aspectos curriculares de la 
cducaci6n dominicana quC la Secretaria de Educaci6n debe considerar con miras de nlejoramionto del 
sistona educativo. Esto no quiere decir que no existen aspectos positivos. Claro que si los hay. Sin 
embargo, este estudio trata de sefialar caracteristicas curriculares que puedan fornar al estudiante 
dominicano como una persona abierta, crftica, con deseos de desarrolar sus pontencialidades y aportar 
lo niixiio a ]a sociedad. 

La educaci6n dominicana se encuentra on un momento hist6rico ya que estA empefiada en diseflar los 
modelos de formaci6n de sus recursos humanos potenciales, en cantidad y calidad; que respondan a las 
exigencias y demandas de nuestra sociedad. Hay nuevos problemas y nuevos desafios educativos que no 
existfan haco diez afios. La educaci6n de hoy tiene su marco propio de exigencias. Por eso, es impor
tante mirarla desde un nuevo punto de vista - con "ojos nuevos". 

LCuAles son los problemas en este momento de la educaci6n oficial dominicana? Algunos son: 

a) La falta de una polftica educativa que corresponda a la realidad. La actual politica de ]a educaci6n 
oficial es la de preparar la gente para la universidad o para un alfabetismo inoperante, mientras que la 
realidad exige que todo el mundo pueda ganarse la vida y conozca el manejo de las herramientas para 
lograrlo. 

b) 	La coexistencia de dos sistemas en la educaci6n secundaria con distintas fflosoffas. La mayor parte de 
los matriculados de este nivel sigue el plan tradicional. Otra parte sigue la educaci6n media diversifi
cada. 

c) 	La indef'mida ubicaci611 de la educaci6n intermedia funciona en algunos casos junto a la primaria, en 
otros como un ciclo independiente, incorporada al ciclo bsico del plan de ]a reforma o junto a la sen
cundaria tradiiional. 

d) 	Falta de recursos necesarios para asegurar el 6xito del plan de capacitaci6n masiva de 24,873 maestros*. 
Dicho plan representa una exigencia y un esfuerzo admirable para la implementaci6n de la Reforma de 
Primaria iniciada a nivel nacional, en los dos primeros cursos de este nivel. 

e) Falta de textos y de materiales didActicos en todos los niveles. No existen en la mayorfa de las escuelas 

mapas, globos, lAminas, y en muchas ocasiones falta hasta tiza. 

f) 	Faltan medios para que los encargados de la Supervisi6n puedan cumplir con sus funciones. 

g) 	Faltan datos fidedignos para saber id6nde se estA? y ,ad6nde se va? 

*Plan de Entrenamiento y Capacitacibn Masiva. Secretarfa de Educacibn, Santo Domingo, 1977. 
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En esta Secci6n se tratardn estos problemas y otros, y se demostrari que hay soluciones para cada uno 
- algunos que cuestan poco y otros requieren mayores recursos. No obstante, por simple que este sea, 
siempre amerita mucho cuidado la elecci6n de alternativas porque en realidad rara vez existe una solu
cibn fiicil. 

2. Sobre la Calidad Educativa 

Cuando trata nos de la calidad de un sistema edticativo, se encuentran ciertas difictlltades porque Incali
dad no es tangible como un edificio o o ini nnero de alhimoos. Sin embargo, todo el mundo desea una 
educaci6n altamente cualitatixi y hayInedidas, a veccs no 11y precisas, con las pie se puede captar el 
concepto de qti qtticro decir una educacin cualitativ'a. 

Si se hiciera tna encoesta cot re los profesores de tuna nisma escnela para determinar quines soil Ins 
mejores y qui6nes los peores, la mayorfa de los resultados scrian de igual dificultad. Cuando nl Direc
tor de Distrito o Director Regional entra en una escuela o en un licco puede encontrar ciertas fallas 
indicadoras de la baja calidad de ]a escuela. 

Existen indicadores de calidad que pueden ofrecernos una irnpresi6n sobre ]a calidad del curriculum. Cla
ro que no puede medir esto con exactitud, poro sf se puede terminar si una escuela o sistema educativo 
tieno alta calidad o no. 

ALGUNOS INDICADORES DE ALTA CALIDAD SON LOS SIGUIENTES: 

a) Buena Formaci6n del Maestro 

Enfoque sobre el tftulo del maestro. Como promedio, un profesor titulado tiene como base una formna
ci6n mejor que uno no titulado. En consecuencia, si existe una alta tasa do profesores titulados. cl sis
tema tieno alto indicador de calidad. 

b) Materiales Didfcticos 

Si hay los materiales para enseinar y aprender, se puede decir que el sistema es de alta calidad. Se inclu
yen tiza, libros de textos, hminas, mapas, globos, cartulinas y otros materiales que facilitan el proceso 
ensefianza aprendizaje. 

c) Decoraci6n de Ia Pared del Aula 

Los adornos con afiches, fotos, frases, mdximas, calendarios y otros dan ambiente al aula. No importe 
si la planta ffsica de la escuela es del siglo XIX o del aflo pasado. Tampoco cuesta mucho. Lo mAs 
importante es la imaginaci6n del maestro. 

d) Una Biblioteca Bfsica es una Fuente de Motivaci6n al Estudio y al Aprendizaje 

El aprecio de la biblioteca es un aspecto de la educaci6n que perdura para toda la vida del individuo. 

d) Bajo Porcentaje de Repitencia 

Claro que el maestro es quien tiene la responsabilidad en guiar el desarrollo del alumno. Al mismo tiom
po no se puede decir con certeza que si la mitad o un alto porcentaje de los alumnos tiene que repe
tir, la culpa es completamente del maestro, pero ,i al f'malizar el aflo escolar hay un alto fndice de repi
tencia, es l6gico pensar que existen fallas que decemos resolver. Estas fallas pueden estar en el conte
nido de los programas, en el maestro impreparado, en las condiciones del aula y de la escucla y en los 
materiales y los m6todos empleadus, entre otros. 

f) Productividad o el Porcentaje de los Alumnos que Terminan el Ultimo Aio de un Nivel 

La educaci6n debe ser una experiencia positiva para cada alumno. Cuando la mayorfa de los alumnos 
ingresan a un nivel y logran terrninar el nivel p..,gramado, en una unidad de tiempo deseable, esto es 
indicador de alta calidad. 
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g) Perfeccionamiento del Maestro
 

se
Un buen indicador es que la programaci6n educativa incluya cursos y cursillos para que el maestro 

actualice en su desarrollo profesional. 

h) Visitas de Su'pervisi6n 

Cada profesor debe ser supervisado peri6dicamente para ofrecerle ayuda tdcnica. Esta acci6n es un indi

cador de la calidad del sistema. 

i) Interns en el Desarrollo del Alumno 

Si la escuela ofrcce al almno programas de actividades estudiantiles, como gobierno escolar, orienta
mnisica y danzas, puede decirse que laci6n educativa, programas de arte, nutrici6n, prdicticas agricolas, 

una ampliaci6n dernisnma estAt incidiendo sobre cl desarrollo social y personal del alumno y representa 

la base educativa de conocimientos y hechos. 

indicadores no son los inicos y sicmpre existe el peigro de equivocarnos. Sin embargo, siEstos nueve 
nos basamos en los inismos, se puede concluir clue hay una alta deficiencia de la calidad del curriculum 

de la educaci6n dominicana. 

2. Contenido, Alcance y Secuencia de los Programas Educativos 

a) Primaria Tradicional 

El plan de estudio de la educaci6n prinaria se estableci6 por Ordenanza No. 842'50 y presenta las cinco 

asignaturas (1) Lengua Espafiola, (2) Matcmniticas, (3) Estudios Sociales, (4) Ciencias Naturales, (5) Edu
caci6n Artfstica, Manual y Ffsica de cada curso (10 a 60) desarrolladas en un 6rden l6gico y general. 
Los actuales programas son de transici6n ya que estin siendo reemplazados por los correspondientes a 

la Reforma de Primaria reci6n iniciada. A la fecha presente los primeros reemplazados corresponden al 
10 y 20 cursos, no obstante continuarin vigentes los programas tradicionales en 50 y 60 cursos hasta 
1980. 

Conviene sefialar clue estos programas tradicionales fueron actualizados parcialmente amparados por ]a 
Resoluci6n No. 685'67, ofreciendo: 

- objetivos generales comunes a cada una de las asignaturas al tUrmino del nivei y expecfficos para 
cada curso; 

- sugerencias de actividades para el desarrollo de los contenidos; 

- gufas y sugerencias nietodol6gicas, y 

- presentaci6n de una amplia bibliografia para el maestro 

b) Metodologfa 

Por razones de fIalta de materiales diddcticos en el aula, la metodologia de la ensefianza es muy defi
ciente. En general, no hay textos para el alumno, el Oinico material que 6ste usa es el cuaderno y el 
lipiz. El profesor s6lo cuenta con el pizarr6n y la tiza (a veces falta la tiza) como tinicos recursos 
para la enseianza. 

Nonnalmente, la labor docente se limita a explicaciones verbales, escribir res(menes de clases en el 
pizarr6n que los alumnos copian, y exigir como rendimiento de 6stos la repetici6n de los textos dados. 
Por lo tanto, la ensefianza es verbalbta, recayendo err6neamente la responsabilidad en el maestro y no 
en el alumno, como fucra de desear, para lograr la enseflanza activa. 

La situaci6n presentada no es generalizada, si se toma en consideraci6n que: 

- Esponidicamente la SEEBAC suministra materiales y equipos a los centros docentes (sin una politica 
defmida); 
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- Algunos centros docentes realizan actividades para equipar sus bibliotecas y proveerse del material 

minirno para cubrir sus necesidades de ensefianza; 

- En algunos casos el propio maestro, profesional de la ensefianza y ain el empirico altamente moti

vado, crea su propio material de apoyo y sustituyen el verbalismo ponderado, haciendo de su aula 
un verdadero laboratorio. 

Esto nos lieva a considerar que los planes de formaci6n y capacitaci6n de maestros previstos por el 
Departamento pueden contribuir a cambiar el panorama, ya que cada profesor va a enriqucer sus 
conocimientos pedag6gicos y a manejar nuevas t6cnicas inctodol6gicas, pero no a resolver el problema 
en su totalidad. 

c) Plan de 	Estudios - Primaria Tradicional y Reforma 

Segln el plan de estudios de la primaria tradicional, los cursos son iguales desde el primero al sexto. 

GRAFICO 	 11-I 

PLAN DE 	 ESTUDIOS PRIMARIA TRADICIONAL 
(De Primero a Sexto Curso) 

Asignatura 	 Horas Semanales 

1. Lengua Espaliola 	 5 
2. Matemditicas 	 5 
3. Ciencias 	Naturales 5 
4. Ciencias 	Sociales 5 
5. Educaci6n Artistica 	 5 

Horas Semanales 	 25 

El plan de estudios de la Refornia Primaria toma en cuenta la realidad de las horas que se trabaja en 
la escuela primaria. La mayoria de las escuelas laboran 20 horas en la tanda de la mafiana y 17.5 horas 
en la tarde. El plan de estudios de la educaci6n primaria tradicional tiene 25 horas, no obstante, tra
baja seg6n la norma sefialada. La prinaria para la educaci6n de adultos cuenta afin con menos horas. 

El plan de estudios presentado en el grdffico siguiente se ha iniciado en el 10 y 20 cursos. En los aflos 
1978-79 y 1979-80 continuard la extensi6n de los cursos 30 y 40 y So y 60 respectivamente. 

GRAFICO I1-II 

PLAN DE 	 ESTUDIOS REFORMA PRIMARIA, SEGUN CICLOS Y HORAS SEMANALES 

ler Ciclo 2do Ciclo 
10 30Asignatura 	 y 20 y 40 50 60 

1. Lenguaje al Servicio de la Comunicaci6n 7.0 5.0 4.0 4.0 
2. Matem1tica 	 5.0 5.0 4.0 4.0 
3. Estudios Sociales 	 1.5 J.0 3.7 3.0 
4. La Naturaleza y sus Manifestaciones 1.5 2.5 3.3 3.4 
5. Actividades Manuales y Artes Expresivas 3.0 2.5 3.0 3.6 
6. Educaci6n Flsica 	 2.0 2.0 2.0 2.0 

Horas/Semanales 20.0 20.0 20.0 20.0 
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Este plan se estA desarrollando simultineamente con ]a capacitaci6n masiva de los maestros de prinero y 
segundo grados, en servicio. 

La reforma dc la educaci6n primaria trabaja en la elaboraci6n de programas,*modificando ]a estructura 
tradicional para constituir "verdaderos instrumentos de orientaci6n al maestro en la realizaci6n del acto 
educativo", asi como actualizando los contenidos dc las distintas ,reas programticas. 

Para realizar esto, "cada curso indica los objetivos generales dc cada ,irea y cada unidad y los objelivos 
especfficos de los contcnidos, los cualus constituyen el desglosamiento dc los fines y objetivos de nivel 
y dc ciclo. Los contenidos se presentan dc la manera siguiente: actividades del alumno: sugerencias 
metodol6gicas a] maestro; recursos a utilizar y las sugerencias de evaluaci6n. los nuevos proglamas sciia
lui el tiempo aproxiniado para el desarrollo de cada unidad. 

Los contenidos ban sido seleccionados tomando cn consideraci6n SU utilidad para proyeccioncs futuras. 
Las actividades ,igeridas, permiten al ali1no que reciba una educaci6n dc acuerdo con el desarrollo 
actual de ]a cie, :ia y la tecnologia. Ademnis, el programa ticnde a la integracibn de contenidos mils 
que a la separacii'n de materias aisladas. No obstante, los programas cn una primera etapa no cumplen 
con esta aspiracl, n. En una segunda etapa para el primer ciclo (o bioquc dc 4 afios) se elaborarfin en 
unidades bfsicas ,Ic inter6s propio dc la edad del aluinno. 

d) Necesidad de in, grar Prinmaria con Secundaria. 

Entre el personal :tocentc del nivel priniario y medio no existe la conitnicacion que permita el conocimiento 
de Jo que los maestros logran y c6ino Jogran los cambios en los alumnos rccibidos cii las escuelas dc 
continuaci6n, ni taipoco se peicatan dc las exigencias de estas escuclas. n general, existc tin desco
nocimiento cil coanto a la preparaci6n acadiniica que trae el alumno dti primaria al ingresar al nivel 
medio. Coino rcultado, el alunmno siifre cuando sale dl scxto cUrso y entra en el s6ptnio curso. No 
hay tin si.itema d. "emipaline" para suavizar los desajustes (de alunino en la coyiitura de los dos nive
les. Los ,rados \ niveles d h8ediucacion parecen estar superpuestos uno sobre otros o francamientc 
divorciados N no coulcatenados o cntrelazados. 

Por Io visto, el plan de estudio, d; ;6plinio parece una repetici6n del sexto curso con anipliacion d 
tin idiona extranjero. IEdesajuste planteado es reforzado al considerar quc la fonnaci6n del maestro 
del nivel secundario es distinta a la del maestro primario y su nietodologia es diferente. En general, 
los profesores dc secundaria tieni ins dominio de su asignatura, clevando desproporcionadamente 
las cxigencias para el alumnado, fundanientindolas en una equivocada ietodologia y estableciendo -
distancias en contralposici6n a la cercania que dicho alumno tiene con el maestro en la primaria. Esta 
situaci6n puede variar en algunas ocasiones, segfin estos dos cursos funcionen con diferentes matices, 
en algunos casos, como la extensi6n dc la primaria, sobre todo en los nicleos escolares; en otros casos 
como un ciclo independiente y finalmente incorporada al ciclo bisico o comfin del plan de Reforma o 
junto a la secundaria tradicional. Sc puede visualizar la situaci6n en el Grdfico III-V. 

Los programas de ]a Educaci6n Intermedia del sistema tradicional fueron modificados en 1972. Esta 
modificacibn cousisti6 en ]a introducci6n dc sugerencias metodol6gicas para el maestro y actividades 
para el alumno. 

e) Plan de Estudios - F,',caci6n Media Tradicional 
^C, 

El plan de estudios para la secundaria tradicional muestra un esquema comfin hasta el grado und6cimo 
y hay una diversificaci6n en el' iltimo grado. (Grdfico IIl--I11) Los cursos 12A, 12B y 12C correspon
den a ]a Ordenanza 842'50 y el curso 12D fu6 establecido transitoriamente para integrar los anteriores, 
mediante Resoluci6n 665'70. 
Al examinar el iltimo aflo de la secundaria tradicional, se encuentran programas demasiado pesados 
para el alumno. No son balanceados. En ]a rama de filosofia y letras (12A), de un horario semanal 
de 24 horas, el estudiante recibe 12 horas de ciencias sociales y 11 horas de idiomas semanal*. En la 
rama de ciencias fisicas y naturales, (12B) de un horario de 25 horas semanales, el estudiante recibe 

*SEEBAC Programas de Primero y Segundo Cursos, Educaci6n Primaria, 1977 P. 1-2-14 (en circulaci6n). 

* En todos los casos el No. de horas de idiomas incluyen las correspondientes a la Lengua Nacional (5 hrs/sem.). 



GRAFICO 1U-m 73 

PLAN DE ESTUDIOS TRADICIONAL - EDUCACION SECUNDARIA 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 1977 

- -C URSO 
ASIGNATURAS 7 8 9 10 11 12A 12B 12C 12D 

Espaiol 
Lengu, Espafiola 5 5 5 5 4 5 5 5
 
Literatura Dominicana e Hispanoamericana 5
 

Matenticas y Fisica 

Aritm6tica y Geometrfa Elementales 4 4
 
Aritm6tica y .Algebra 5
 
Geometrfa 5
 
Geometria de Espacio y Trigonometria 4
 
Elementos de Matemiticas Superior 5
 
Geometria y Trigonometria 4
 
Dibujo Lineal 3
 
Matemiticas 5
 
Fisica General 3
 
Flsica 3 3 5
 

-Ciendcia Naturales 

Ciencias Npturales 3 
Nociones de Fisica y Qufmica 3
 
Botinica y Zoologia 3
 
Quimnica General 3
 
Anatomia, Fisiologfa e Higiene 2
 
Quimica 5
 
Biologla 4
 
Anatomna y Fisiologia Humanas 2
 
Quimica Orginica y Biologia 5
 

Educacibn Fisica 
Educaci6n Fisica 2
 
Cultura Fisica y Deportes 3 3 2 2 2
 

aencias Sodales 

Geografia Universal 3 
Educaci6n Civica y Urbanidad 2 
Historia Universal 3 
Derecho Usual 2 
Geografia General y de Am6rica 3 
Historia de Am6rica 3 
Historia de la Civilizaci6n 3 
Geograf a y Historia Patria 3 
lntroducci6n a la Filosofia 3 
Economia Politica 4 2 
Psicologfa 3 
Educaci6n Civica y Sociologia 2 
Educaci6n Cfvica 2 2 2 
Introducci6n a la Filosoffa y Psicologia 4 

Idionas Extranjeros 

lngl6s 3 3 4 3 3 
Francs 3 3 3 3 3 
Nociones de Latin 3 

Artes 

Educaci6n Artfstica 2 2 
Mfislca y Dibujo 2 

Religibn y Moral Cat6lica 
Religi6n y Moral Catblica 1 1 1 1 1 

TOTALES 25 25 25 254 25 26 34 

*Curso 12A - Filosofia y Letras Curso 12C - Ciencias F.sicas y Matemkiticas 
Curso 12B - Ciencias Fislcas y Naturales Curso 12D - Ciencias y Letras 

1 
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11 horas de ciencias y 8 horas de idiomas. Ademis, en la rama de ciencias fUsicas y matemfticas (12C), 
de un horario semanal de 26 horas, el estudiante dispone de 15 horas de fisica y 8 horas de idiomas. 
Unicamente en la rama de ciencias y letras (12D) existe un progrania mis balanceado pa-'a cl estudian
te. Este es impartido solamente en un limitado n6mero dc liceos particulares. 

f) Plan de Estudios de la Reforma de Educaci6n Media 

La Secretarfa de educaci6n estOi contemplando una reorganizaci6n en la Educaci6n Media. Sc cre6 ]a 

nueva Direcci6n General con ]a finalidad dc consolidar ambos sistemas de educaci6n. Esto implicari 
un nuevo programa de capacitaci6n para los maestros y administradores en cuanto a filosofia y metodologia 
que of nuevo sistema plantee. Implica tambi6n hacer Lnfasis en la orientaci6n del plan de estudios de 
la reforma establecida por la Ordenanza 1'70; esto es, ofrecer una educaci6n funcional, e introducir los 
cambios quc la hagan operativa y pertinente. 

Como muestra ci Grffico Ill-IV of plan de estudios dc h. Reforma Media ofrece un ciclo bdsico o 
comfin de cuatro arios y ci ciclo superior dc dos afios de estudios diversificados. Actualmente funciona 
en veinte liceos. 

Las asignaturas del ciclo bsico forman un bloque para ]a formaci6n de una educaci6n general comn 

del adolescente dominicano. En el ciclo superior aparecen clasificados en dreas (tC formaci6n general 

comfin, y forrnaci6r especial, esta 61tima Irea presenta agrupadas a su vez, las asignaturis de forrnaci6n 

especial, conifin y iormaci6n especial electiva para hacer m~is flexible la diversificaci6n en las distintas 

Areas. Los planes de estudlo e presentan en cl Grifico Ill--IV. Las rainas acttalmente ofrecidas son: 

conmercio, :agricltuirn x'vsalud. Por falta de equipo para los talleres y los laboratorios hasta aliora no se 

ha podido e frcuer el abanico de diversificaciones oniginaIrnente prograniado. 

El horatio preson ta cl desarrollo de las asignaturas en periodos dobles de 45 niinutos para permitir la 

realizaci6n de actividades sugeridas en los proraras y cumplir las exigencias del proccso educativo con 

la disponibilidad necesaria del tiempo que este proceso exige. No obstante son utilizados tambi6n perio

dos sencillos de solo 45 minutos en casos de completar la dotaci6n horaria (me tichen las asignaturas 

en ci Plan de 'Lstudios. 

La primera evaluaci6n de la reforma de Ia educaci6n media se realiz6 en 1971 al finalizar su ler afio, 

arrojando informaciones esperanzadoras sobre su adecuaci6r a las necesidades del estudiantado que reci

bfa sus beneficios. Los cambios de conducta de los educandos lueron palpables para la escuela, para ]a 

familia y para la comunidad.* 

Estos cambios operados se consideraron como resultante del establecimiento de on servicio de Orientaci6n 

Educacional y Vocacional que funciona en este nivel y ci cual se realiza mediante prictica de organiza

ci6n y convivencia dernocriticas (consejos de curso) y la participaci6n (de alumnado en actividades de 
clubes y comitfs de trabajo que dan ocasi6n de experiencias miuy ricas para el alumno en formaci6n 

personal, social y autodeterminaci6n vocacional. El servicio de Orientaci6n ha alcanzado gran desarrollo 

extendiendo.su, acci6n al plan tradicional no obstante ]a dificultad que este plan ofrece a la inclusi6n 
de nuevas actividades por lo extenso de su carla acad mica v su reducida asignaci6n horaria sernanal. 

Este servicio estfi a cargo del Instituto Tcnico Pedag6gico. 

Al t6rmino del primer ciclo (1974) quedaron planificadas las acciones que ubicarian a todos los estu

diantes de trnino en los cur'sos diversificados de continoaci6n de acuerdo a sus intereses y aptitudes 

y mediante la utilizaci6n de las capacidades instaladas de centros de formaci6n agricola industriales y 

comerciales oficiales y semi-oficiales (le pais. Las concentraciones programadas descansaban en una 

esperada disposici6n previa quc nunca encar6 la SEEBAC; reservar las becas que hasta entonces se ofre
cian en los centros seleccionados para cumplir con un compromiso contraido en las disposiciones legales 

de la refornia implementada; muy por ei contrario, las acciones tomadas lievaron contradictoriamente a 
suprinir el sistenma de becas a partir de ese aflo para todo cl ahmnado dc ingreso. 

El estancaniento y deterioro de la reforma del Nivel Medio se inicia a partir de este mnomento. 

*SEEBAC: La Reforma de la Educaci6n Media en ]a Rep6blica Dominicana; Ira. Evaluacibn - Abril-1971. 

http:extendiendo.su
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Aunque las acciones de incumplimiento tengan explicacione. valederas, contribuyen a menoscabar el 
cr6dito y la confianza de quienes son responsables de las mismas. Ia Secretaria de Educaci6n debe tra

entar de reconquistar una mayor confianza de parte del alumnado, los profesores y la comunidad 
general, en beneficio de programaciones futuras. A tal fin, los proyectos y planes a disefiarse deban 
preveer la disponibilidad de recursos y material de apoyo que estos exijan en todas las etapas del desa
rrollo de los mismos. 

Planificacibn Curricular: Evaluaci6n y Actualizaci6n 

La planificaci6n curricular es un Area que ]a actual administraci6n de la Secretaria estA tratando de 
deiarrollar. En febrero 18 del 1977, se estableci6 el Departamento de Curriculum el cual por falta de 
los especialistas necesarios todavia no puede cumplir con todas las funciones que le son propias, exis
tiendo adems, carencia de fondos para estos servicios. Alpunos pasos se han dado tanbi6n en cuanto 
a evaluaci6n curricular. 

El filtimo estudio de evaluaci6n sobre la Reforma Hedia se hizo en 1976. Este informe sali6 en sep
tiembre de este aflo (1977) con la siguiente recomendaci6n: realizar un estudio a fin de determinar los 
aspectos que se deben modificar; los que se deben tomar integramente y los que deben ser excluidos; 
de tal manera que la Reforma pueda extenderse en foma positiva a todos los liceos del pals, para asi 
ofrecer una educaci6n lo mfis equilibrada posible. Al hacer esto, deban tomarse en cuenta los fimes y 
los objetivos que se propone lograr la Reforma de la educaci6n primaria, en marcha. No obstante los 
instrumentos utilizados en la citada evaluaci6n carecen de validez y confiabilidad. Es de reconocerse 
que todavia no existen en la Secretaria condiciones necesarias para una evaluaci6n cientifica del curri
culum y del sisteina en general. Se carece, adems, del respaldo y la formaci6n para ponerla en marcha. 

La evaluaci6n debe ser el instrumento presente en todo IcA aspectos o facetas de la administraci6n Edu
cativa. El prop6sito primordial es el mejoramiento de los trabajos de las direcciones generales, departa
mentos y otras oficinas del sistema. Por medio de esta evaluaci6n, se puede tener precisi6n de lo que 
se estd logrando y . los obstficulos existentes que haya que vencer. 

5. Manejo del Sistema Curricular 

a) Descripci6n de la Educaci6n Oficial 

.Segfn la Ley OrgAnica No. 2909 del afto 1951, la educaci6n Primaria es obligatoria y gratuita. Niflos 
de 7 y 14 aflos esthn obligados a concurrir a la escuela. Para .ingresar, deben ir acompaflados de sus 
padres o tutores y presentar acta de nacimiento. La Primaria constituye seis grados. La educaci6n pre
escolar esti en desarrollo. Igualmente sucede con la educaci6n especial. 

La educaci6n secundaria tradicional constituye dos ciclos: La educaci6n intermedia (de dos afios) y la 
secundaria (de cuatro afios). La educaci6n secundaria tradicional se rige por el Reglamento de Educa
ci6n Secundaria y normalista establecido por la Resoluci6n No. 1978 del aflo 1962. Para ingresar se 
requiere, entre .otros requisitos, el certificado de suficiencia del ciclo de educaci6n anterior. 

En este afilo 1977, comenz6 la Reforma Curricular en la Educaci6n Primaria, mediante la- ordenanzas 
1'77 y 2'77 que establecen el marco conceptual de la Reforma y un nuevo curriculum respectivamente. 
La tarea de cambiar el curriculum terminarA en los prbximos cinco aflos. 

La Ley Orgdnica del aflo 1951, tambi6n estableci6 la educaci6n intermedia que constituye los primeros 
dos cursos del bachUllerato dominicano (aflos 7 y 8). 

La Ordenanza 1'70 estableci6 el plan de Reforma de la Educaci6n Media Nacional, e inicia una nueva 
estructura y un nuevo curriculum. Este plan se desarrolla en dos ciclos: el ciclo bAsico o comfin de 
4 aflos de duraci6n, y el superior (diversificado) de dos aflos de duraci6n. 

El Secretario d Educaci6n es la persona responsable en la direcci6n, coordinaci6n y supervis;5n de la 
educaci6n. Cumple su trabajo por medio de mfis de 50 unidades de la Secretarfa de Educaci6n y las 
13 direcciones regionale. del pats. Las ordenanzas son aprobadas por el Consejo Nacional de Educaci6n 
y el Presidente de este Consejo es el mismo Secretario. 
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b) Estructura Acad6mica de b Educaci6n Dominicana 

La estructura comprende tres niveles: 1) Primario (Grados 1-6); 2) Medio (grado 7-12); y 3) Superior 
9 Universitario (segfn menci6n). 

El nivel primario comprende ]a educaci6n pre-escolar y primaria. 

La educaci6n media incluye la intermedia y la secundaria. La Reforma Media incluye los aflos 7 y 8, 
(intermedia) dentro de su ciclo bAsico (los primeros 4 aflos) antes del ciclo superior de diversificaci6n, 
(Ver GrAfico III-V). 

GRAFICO IIl-V 

LA UBICACIGN DE LA EDUCACION INTERMEDIA 

(Grados 7 y 8)
 

8 122 121 (Ciclo Superior) 1 
7 Intermedia 11 j 11 Diversificado
 
6 P 10 Secundaria
 

5 r 10f Ciclo t4 In 

3 a . . . . . 

2 8 81Bsc 
_sio
1 a 7 IntermediaI 7 

1. Extensi6n de la Primaria 2. Plan Secundaria Tradi- 4. Plan de Reforma de 
dicional Educaci6n Media 

71Intermedia 

3. Ciclo Independiente 

c) El Departimento de Curriculum 

El 18 de febrero de este aflo (1977), se cre6 por medio de la Orden Departamental 3'77, el Departa
mento de Curriculum, el cual es responsable del, planeamiento y evaluaci6n de las actividades, expe
riencias y medios que interaccionan en el proceso enseflanza-aprendizaje, para. lograr los objetivos del 
sistema educativo nacional. Para ello aglutina y concilia recursos, m6todos y t~cnicas y establece prio
ridades en su tarea de diseflar los curricula que requiera la Educaci6n Dominicana. 

Este Departamento aspira a mantener una actualizaci6n y mejoramiento de sus labores mediante una 
evaluaci6n continua de las acciones por 61 implementadas. Dicho departamento tiene una serie de fun
ciones: (1) planificar las areas de conocimiento especffico propias de las diferentes modalidades de la 
educaci6n; (2) revisar, elaborar y actualizar los curricula de los diferentes niveles y modalidades de la 
educaci6n dominicana; (3) identificar las prioridades de investigaci6n educativa; (4) coordinar los recur
sos necesarios pard realizar dichas investigaciones; (5) evaluar la eficacia del curriculum y los medios 
utilizados en su implementaci6n. 

L.- ftindones del Departamento deben operar en los sectores siguientes: 

* Educaci6i pre-escolar 
o Educaci6n pfimaria 
* Educaci6n media
 
a Educaci6n especial
 
* Educaci6n t6cnico-profesional 
* Educaci6n Normal 
o Educaci6n de adultos 
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Seglin el organigrama del Departamento de Curriculum, (Gr~fico III-VI) el director depende directa
mente del 3ecretario de Educaci6n. El equipo del director incluye un sub-director. Hay un especialis
ta en evaluacibn. 

El trabajo principal por ahora es la elaboraci6n de programas para ]a Reforma Primaria. Por falta de 
recursos humanos y econ6micos, el Departamento de Curriculum encuentra dificultad para cumplir con 
sus diversas funciones. 

d) Cimplejidad del Manejo del Curriculum 

Las accioncs mis importantes sobre el curriculum y su desarrollo estin disgregadas en distintos esta
mentos de la Secretaria de Educaci6n. Segin un cilculo, hay inis de veinte entidades que tienen que 
ver con cI curriculum: en u planeaci6n, coordinaci6n, implementaci6n, supervisi6n y evaluaci6n. Entre 
ellas est6n las Dirccciones Generaies de Formac;6n, Capacitaci6n y Perfeccionarniento del Magisterio -
Nacional; Educaci6n Primaria; Educaci6n Media; Nutrici6n y Alimentaci6n Escolar; Educaci n de Adul. 
tos; e Instituto T6cnico Pedag6gico. Adenis, del propio Departamento de Curriculum, los Departamnen
tos de Supc-visi6n, de Tccnologia Educativa, Educaci6n Musical Integral y otras entidades no menos 
importantes como son: Coordinaci6n General de los servicios T6cnicos, Biblioteca y otros. La mayoria 
de estos estanentos funcionan en forma paralela uno al otro (Ver Grfico II-VI). 

La falta nids notoria es que no existe una administraci6n del curriculum. Las entidades mencionadas se 
encuentran aisladas y no existe ,ma real coordinaci6n. Por estas razones no es sorprendente encontrarse 
con duplicidad de esfuerzos. 

Siempre hay mucho que hacer en cuanto a las necesidades de mantener o de cambiar el Curriculum; las 
decisiones curriculares son siempre complejas, serias y muy delicadas. 

6. Utilidad del Curriculum: Educaci6n IPara qu6? 

Por lo visto, la politica educativa aominicana esti dirigida a: 

a) Proporcionar a la Poblacibn una Educaci6n Bfisica 

Un gran nuniero dc alumnos de prinaria apenas terminan dos afilos de escolarizaci6n. Se realizan al 
mismo tiempo esfuerzos para proporcionar una educaci6n primaria para adultos en escuelas nocturnas. 
Radio Santa Maria y otras entidades privadas estin co-trabajando en este esfuerzo. Factores notorios 
en el sistenia son: sobre-edad, deserci6n, repetici6n, gran nimero de escuelas incompletas y otros, 
originando condiciones negativas a los esfuerzos que se realizan para bajar el indice de analfabetismo. 
Con la puesta en marcha de la Reforma de Primaria, toda ]a poblaci6n de 7 afios deber ser matricu
lada en ler. curso, estableci~ndose como meta el mantenimiento de esta matricula al terminar cuando 
menos el 40 grado. 

b) Incorporar la Cultura Dominicana y Universal 

La dotaci6n de la cultura dominicana y universal parece un hecho s6lo para la minoria de ]a poblaci6n. 
El porcentaje de la poblaci6n escolar que hega a las universidades es muy bajo. La poblaci6n no recibe 
una educaci6n suficiente para apreciar la herencia cultural del pais. 

c) Preparar una Buena Ciudadania 

Preparar una buena ciudadania es una responsabilidad gubernameatal para fortalecer los valores civicos 
y asegurar el respeto a fa institucionalidad. Hay quo entregar a las generaciones del futuro junto a la 
herencia cultural, una formaci6n para ejercer e gobierno en las situaciones tanto de gobernante cono 
de gobernado, porque el maiiana pertenece al joven de hoy. 

Desafortunadamnente, el estilo autocrtico predomina en la escuela oficial. El alumno no sabe de los 
conceptos del gobierno escolar y su.participaci6n en actividades sociales dentro de la escuela es muy 
d6bil. 
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GRAFICO Ill-VII 

ESTAMENTOS DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA EDUCA7IVO 
QUE 7IENEN QUE VER CON EL CURRICULUM 

DENTRO DEL SISTEMA 	 FUERA DEL SISTEMA 

1. Consejo Nacional de Educaci6n 	 1. Secretarfa de Estado Tdcnica de la 
2. 	 Secretario de Educaci6n Presidencia 
3. 	 Sub-Secretario T6cnico 2. Servicio de Luz y Agua 
4. Coordinador de Asuntos Tcnicos 	 3. Departamento de Obras PIblicas 
5. Departamento de Curriculum 	 4. Departamento de Camino Vecinal 
6. 	Direcci6n General de Formaci6n 5. Departamento de Transporte
 

Capacitaci6n y Perfeccionamiento del 6. Departamento de Correo
 
Magisterio Nacional 7. Entidades Aut6nomas
 

7. 	 Direcci6n General de la Educaci6n Primaria a) Universidades 
8. 	Direcci6n General de Educaci6n Media b) Zool6gico 
9. 	 Direcci6n General de Educaci6n de Adultos c) Jardin Botinico 

10. 	Direcci6n General-Instituto d) Editoriales
 
T6cnico-Pedag6gico e) Peri6dicos
 

11. 	 Direccifn Gral. de Edificaciones Escolares f) Museos 
12. 	 Direcci~n Gral. - Nutrici6n y Alimentaci6n g) Teatro Nacional
 

Escolar
 
13. 	 Departamento de Tecnologfa 
14. 	Departamento de Bibliotecas 
15. 	 Departamento de Canje y Difusi6n. 
16. 	Departamento de la Imprenta 
17. 	 Departamento de Personal 
18. 	Departamento de Padres y Amigos de la Escuela 
19. 	 Departamento de Supervisi6n 
20. 	Personal del Servicio T6cnico Educativo 
21. 	 Cuerpo de Profesores 
22. 	 Directores de Escuela 
23. 	 Directores de Nficleo 
24. 	Directores de Distrito 
25. 	 Directores Regionales 
26. 	 Departamento de Mfsica 

El objetivo del desarrollo integral del individuo hasta'ahora no ha sido logrado. La orientaci6n educa
cional en la secundaria estA incipiente. El nfimero de orientadores es insuficiente en relaci6n con el 
nfimero de log Alumnos existentes en todos los liceos del pats. Hay otras exigencias de inter6s para el 
alumno como persona, que no han sido tomadas en consideraci6n por la escuela. 

d) Preparar al Alumno para ia Universidad 

La preparaci6n del alumno para la universidad es prActicamente la Caica ruta para estudiantes que quie
ren seguir estudiando. La mayorfa de los liceos son tradicionales. De los 184 liceos, mfis del 90X, es 
decir, 175 ofrecen programas finicamente preparatorios para la universidad. Esto representa una despro
porci6n considerable en las metas de la educaci6n. 

El proyecto de la Reforma Media relacionado con la educaci6n diversificada no progres6 por falta de 
recursos econ6micos y de respaldo de las autoridades. Cada Liceo de la Reforma Media debi6 ofrecer 
un abanico de alternativas prActicas en las ramas de industria, comercio, salud y agricultura. Ademis 
de la rama acad6mica. Todos los liceos carecen de talleres, laboratorios y otras dotaciones necesarias 
para hacer una educaci6n funcional. 
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En este momento se cuenta con que la nueva Direcci6n General de Educaci6n Media, establecida par.
la Orden Departamental 13'77, reciba el apoyo necesario para cumplir con su deber y lograr las metas 
que en este sentido espera la sociedad dominicana. 

7. Olras Consideraciones: Educaci6n ,Para Qu6? 

a) Liceos de la Reforma Media 

En la educaci6n oficial secundaria existen aproximadamente 184 liceos, 164 del tipo tradicional y 22 de la 
reforma, de los cuales 6nicamente 7 ofrecen programas de comercio, I ofrece programa de agricultura 
y I ofrece programa de salud. 

El Cuadro III-I muestra que la mayoria de los estudiantes de la Reforma Media no estAn centrados 
en Santo Domingo (D. N.) sino en las otras regiones del pafs. El sur representa ]a regi6n con m~s poblaci6n 
estudiantil. 

CUADRO Il-I 

MATRICULA DEL PLAN DE REFORMA DE LA EDUCACION MEDIA OFICIAL 
SEGUN REGION 1975-76 

Regi6n Iro 2do 3ro. 4to. 5to. 6to. Total 

D.N. 1,351 1,019 799 622 361 198 4,350 
Cibao 1,772 1,417 627 265 223 157 4,461
Sur 2,429 1,633 1,512 1,481 879 678 8,612
Este 2,205 1,119 866 584 389 307 5,470 

Total 7,757 5,188 3,804 2,952 1,852 1,340 22,893 

La deserci6n de alumnos es notoria, el Cuadro 111-Il representa la dcscrci6n de los alumnos cada 
aflo. El grupo del 4to curso del aflo 1975-76 tuvo una matricula de 2,952 estudiantes, que se 
quedaron del grupo inicial de 1972-73 que era de 4.716. Por lo visto la deserci6n total de estos 
alumnos cuando lleguen a (to. grado serA aproxiniadamente de un 50'. 

La deserci6n sefialada se explica en raz6n de coexistir dos planes de estudios de muy diferente nivel 
de exigencias, tanto en carga acad6mica como en trabajo escolar. Es una regla natural la "Icy del 
menor esfuerzo" y ello explica que las dificulfades que tenga que vencer un estudiante de reforma son 
eliminadas al pedir su traslado al plan tradicional; muy en particular ocurre esta fuga en aquellos estu
diantes con edades superiores a la normal correspondiente al curso y otros cuyas condiciones econ6mi
cas precarias, los empujan a preferir el camino mds corto (ambos casos constituyen las condiciones de 
la mayorfa de la poblaci6n escolar). 

Lo mfis interesante de este cuadro es la matrfcula creciente de los alumnos del ler curso. Parece ser 
que la reforma de media tiene rmis popularidad cada aflo. 

CUADRO HI-l 

MATRICULA DEL PLAN DE REFORMA DE LA EDUCACION 
MEDIA OFICIAL 1972-73 - 1975-76 

Alo 10 20 30 40 50 60 Total 

1972-73 4,716 4,334 2,637 - - 11,687 
1973-74 5,105 4,049 3,085 2,256 - - 14,495
1974-75 6,172 4,115 3,224 2,508 1,560 - 17,579
1975-76 7,757 5,188 3,804 2,952 1,852 1,340 22,893 
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b) Las Escuelas Normales 

Las escuelas normales son las instituciones que forman los maestros para el nivel primario. Existen scis 

en todo el pals. Los egresados reciben el tftulo de maestro normal primario despu6s de cursar dos aios de estu

no estar 	vinculadas con el crecimiento de la educaci6ndios. Desafortunadamente estas escuelas parecen 
del pats. Sin embargo, las mismas gozan de un lujo de espacio en su planta ffsica que los liceos secun

darios no tienen. En el alo 1972-73, estos planteles tuvieron una matricula de 714* alumnos y egre

saron 298. 

las escuelas normales durante el afio lectivoResulta interesante observar un perfil de los alunios de 
1972-73, segfn edad y curso (ver Cuadro Ill-ill. 

CUADRO i!I-ill 

ESCUELAS NORMALES SEGUN EDADALUMNOS DE LAS 
Y CURSO (1972-73) 

Edad ler. Curso 2do. Curso Total 

15 
16 

-, 

29 
-

14 
2 

43 

17 65 24 89 

18 91 58 149 

19 71 76 147 

20 56 46 102 

21 49 57 106 

22 y mis 44 32 76 

TOTAL 407 307 714 

curso es 	 17 6 18 afios. Sc observa aqufSe puede notar que la edad normal para entrar en el primer 

una sobre-edad en los estudiantes mayor de 50% en el primer curso (edades 19 y mls). En el segundo 

curso existe una sobre-edad de m~is dc 40% (edades 20 y ins). 

aSe observa tambi6n que para el afio escoiar 1972-73 egresaron 14 alumnos que no tenfan derecho 

ejercer la docencia hasta que no cumplieran 18 afios segin establece el Articulo 34, literal a) de la Ley 

Orgfnica de Educaci6n. 

formacifn de maestros del nivel primario comprende 40 horas semanales, y
El plan de estudios para la 

pesado que el de secundaria tradicional y de la Relorma Media.presenta un programa mns 

en el afio 1975-76 fu6 de 623 maestros. Suponiendo que la
El nfimero de egresados de las normalcs 
totalidad de egresados ingrcsaran al sistema oficial, estos afn representan poco para la necesidad cre

ciente del pals. 

El Cuadro Ill-IV puede mostrar el n(Imero de egresados de las escuelas normales del pals durant,; los 

iltimos 10 afios. 

*Fuente: 	 SEEBAC - Informe del Seminario a Nivel de Directores de Capacitaci6n del Sector Piblico 
(16 al 20 de Sept. do 1974). 
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CUADRO Ill-IV
 

NUMERO DE MAESTROS GRADUADOS POR CURSOS REGULARES
 
EN LAS ESCUELAS NORMALES 1966-1976
 

Afio 	 Nfimero de Egresados 

1966-67 130 
1967-68 135 
1968-69 140 
1969-70 190* 
1970-71 448* 
1971-72 303* 
1972-73 298 
1973-74 261 
1974-75 370 
1975-76 623 

Total 2,898
 
Fuente: SEEBAC.
 
* 	Estas cifras no estfn de acuerdo con las del Scminario de Capacitaci6n Nivcl de Directores, Sept. 1974.
 

En este docunento se observan las cifras para 1969-70 - 155; para 1970-71 - 348 y para 1971-72
 
- 253.
 

GRAFICO Ill-VIII
 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA FORMACION DE MAESTROS
 

DEL NIVEL PRIMARIO
 

PRIMER ANO 

ler. Semestre 	 Horas Semanales 2do. Semestre Horas Semanales 

1. Lengua Espafiola 	 3 1. Lengua Espafiola 3 
2. Matemitica 	 3 2. Matemtica 3 

3. Educ. Cfvica y Econ. Polftica 4 	 3. Ciencias Naturalcs 4 
4. Principios de Educaci6n 5 4. Psicologfa 	 5 
5. Didctica 	 10 5. Didctica 10 
6. T6cnica Audio-visual 	 2 6. T6cnica Audio-visual 2 
7. Mdtodo de lnvestigaci6n 4 7. Evaluaci6n 	 4 
8. Prcticas Escolares 	 3 8. Pricticas Escolarcs 3 
9. Actividades Artlsticas 	 3 9. Actividades Artfsticas 3 

10. Educaci6n Ftsica 	 2 10. Educaci6n Ffsica 2 

11. Formaci6n Religiosa y Moral 1 	 11. Formaci6n Religiosa y Moral I 

40 	 40 

SEGUNDO ANO 

let. Semestre 	 Horas Semanales 2do. Semestre Horas Semanales 

1. Lengua Espafiola 	 3 1. Lengua Espaflola 3 
2. Matem,tica 	 3 2. Matemitica 3 
3. Hist. y Geograffa Patria 4 3. Ciencias 	 4 
4. Psicologfa 	 6 4. Filosoffa e Hist. de ]a Educ. 6 
5. DidActica 	 6 5. Orientaci6n 4 
6. Org. Administraci6n y Sup. Esc. 4 	 6. Sociologfa Educativa 4 
7. 'Prfcticas escolares 	 9 7. PrActicas Escolares 9 
8. Acts. Artfsticas 	 3 8. Acts. Artisticas 3 
9. Educaci6n Ffsica 	 2 9. Educaci6n Ffsica 2 

10. Moral Religiosa 	 0 10. Moral y Religi6n 2 

40 	 40
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El Cuadro siguiente representa un perfil del n6mero y nivel acad6mico de los profesores de las seis 
escuelas normales en el aflo 1975-76. 

CUADRO HI-V
 

NUMERO DE MAESTROS DE LAS ESCUELAS NORMALES SEGUN NIVEL 
ACADEMICO 1975-76 

Maestros Otros 
Escuelas Licenciados Normales Profesorado Titulos Total 

Felix Evaristo Mejia 16 1 - 3 20 
Juan Vicente Moscoso 10 - 5 1 116 
Am6rico Lugo 12 - - 4 16 
Luis M. N(fiiez Molina 10 1 2 3 16 
Emilio Prud'Homme 9 1 2 1 13 
Urania Montds 10 2 2 1 15 

To t a l 67 5 11 13 96 

Fuentes: Dlrecci6n General de Formaci6n Capacitaci6n y Perfeccionamiento del Magisterio Nacional SEEBAC. 

c)Educaci6n Tknico-Profesional 

La Educaci6n T6cnico Vocacional estA poco desarrollada en el pais, no obstante en los filtimos diez 
afios la matrfcula escolar se ha duplicado. 

En el nivel primario existen cursos de exploraciones vocacionales, para los cuales las escuelas disponen 
de aulas-taller en donde el alunmado encuentra oportunidad de crear habilidades en distintas Areas. 
Estos cursos favorecen a 6,534 alumnos en la educaci6n primaria e intermedia. 

Existen pocos liceos de educaci6n Media en el pals, que ofrccen educaci6n vocacional. Las principales 
Areas y especialidades son las siguientes: 

AREAS 	 ESPECIALIDADES 

e Comercial 	 Perito Secretarial
 
Secretario Auxiliar
 
Taqui-mecan6grafo
 

e Agricola 	 Bachiller Agricola
 
Peritaje Agricola
 

e Industrial* 	 Bachillerato Industrial
 
Peritaje Industrial
 

9 Educaci6n para la mujer 	 Bachillerato Laboral
 
Especialista en Belleza
 

e Periodismo* 	 Bachillerato T6cnico
 
en Periodismo
 

La educaci6n comercial es impartida en cinco escuelas de carhcter oficial y un sinnfimero de escuelas semi
oficiales y particulares con una matricula total de 15,156 alumnos en el aflo 1974-75. 

'La educaci6n agricola se rfrece ,.en cua'tro centros educativos cuya matrfcula en el aflo 1974-75 fu6 
de 552 alumnos. Segfin p."zde notarse en el Cuadro III-VI. 

* Elta irea se ofrece s6lo en unLescuela emiofical. 
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Aunque la Reforma de Educaci6n Media implantada en 1970 quiso desarrollar la formaci6n t6cnica en 
el segundo ciclo, esto no fu 'logrado segon se hizo menci6n en el capitulo correspondiente a la Refor
ma Educativa, existiendo diversos tipos de formaci6n en cada una de estas Areas (planes de estudios 
muy distintos que Ilevan al mismo tipo de titulaci6n). 

Los Polit6cnicos femeninos son centros de foriaci6n tdcnica en ireas de Educaci6n para la mujer. 

d) Centros de Capacitaci6n Femenina y Centros Agricolas* 

Existen nueve centros de capacitaci6n femenina que ofrecen cursos para adultos en programas como 
belleza, floristeria, cerAnica, corte y confecci6n. Tambir. hay un centro agricola que imparte cursos 
bdsicos en elementos de agricultura y pecuaria. 

Los centros de capacitaci6n femenina tratan de capacitar adultos en habilidades para ganarse ia vida. 
Este iuerzo es noble y debe ampliarse. Tambi6n el centro agropecuario ofrece actividades prdcticas 
de aprendizaje relacionadas con el quehacer del dominicano de la zona rural. El pais necesita mi1s cen
tros de esta indole. Ademis cada centro necesita mi1s dotaci6n y materiales gastables. 

El deseo oficial es multiplicar programas que logren una formaci6n funcional que corresponda a las 
necesidades del pafs. Bajo esta pauta, podemos concluir que la educaci6n formal no responde a una 
educaci6n de este tipo por la carencia de recursos humanos y financieros y la correspondiente orga
nizaci6n del sistema educativo. 

CUADRO III-VI
 

MATRICULA EN EL AREA DE EDUCACION AGRICOLA, SEGUN CENTROS (1966-76)
 

Centros ISA LOYOLA EAS SIL TOTAL 

Mfro Esc. 

1965-66
 

1966-67
 

1967-68
 

1968-69 

1969-70 130 170 1.63 134 597
 

1970-71 130 167 145 124 566
 

1971-72 114 195 142 105 556
 

1972-73 116 206 148 94 564
 

1973-74 108 107 139 107 461
 

1974-75 112 180 173 87 552
 

1975-76
 

ISA = Instituto Superior de Agric-altura (Santiago)
 
Loyola = Instituto Polit6cnico Loyola (San Cristbbal)
 
EAS = Escuela Agricola Salesiana (La Vega)
 
SIL = Escuela Agricola San Ignacio de Loyola (Dajab6n)
 

Fuente: Direeci6n General de Educaci6n T6cnico Profesional. 

** 	Existe una gran confusibn entre programaciones correspondientes a la educaci6n formal y a la no-formal ortginando
 
dificultades en perjuicio de la primera y concesiones que no proceden a la segunda. El presente punto mezcla centros
 
de ambos tipos.
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B. Formacibn, Capacitaci6n y Perfeccionamiento de Maestros 

a) Formaci6n en las Escuelas Normales 

La formaci6.n de docantc: para el nivel primario estd a cargo de las Esnuelas Normales, Ilamadas asi 
tradicionalmente, correspondiendo en verdad a un Area de diversificaci6n do la reforma de nivel inedio. 
Los maestros de estas escuelas, es decir los que forman a los futuros maestros primarios, son los egre
sados de las carreras de Educaci6n de las universidades. Antes de ingresar como docentes no reciben 
ningin entrenamiento especial, s6lo se redinen con el Director para discutir, coordinar y organizar acti
vidades que tienen que ver con la buena marcha de la labor. Elstos maestros tampoco Ian recibido en
trenamiento sistemAtico sobre laReforma curricular de Primaria, ellos, segfin expresara la Directora de 
la Escuela Normal "Felix Evaristo Mejfa", Ian estado estudiando e interpretando los programas por -
sf solos, para iratarlo a sus aluinnos en las clases de diddcticas y desarrollarlos durante las pricticas 
pedag6gicas. Estas prficticas las realizan en la escuela anexa a lanormal y en otra- escuelas aledafias, 
entre ellas en un nCicleo escolar cerca de San Crist6bal, pero esta labor no se ha )odido desarrollar 
ampliamente debido a que confronta problemas de transporte, ya que en el prime.- ario los alumnos 
deben observar clases 3 horas semanales, en el segundo afio les corresponde' ayudartfa y prdctica duran
te 9 horas senianales. Al finalizar deben realizar una semana continua de prcticas . al graduarse deben 
tener como minimo 10 prficticas en su haber curricular. 

Los alumnos dc esta escuela normal, al recibir la prueba de selecci6n presentan una deficiente prepara
ci6n acaddmica, que arrastran desde la educaci6n primaria, por esto, esta selecci6n se hace un poco 
dificil. ELste afio, de 700 aspirantes, solo se pudieron escoger 200. 

Para ingresar a las escuelas normales se requiere, entre otros requisitos, tene aprobado el 2do. curso 
del plan tradicional o el 4to. del plan de reforma y haber cumplido 15 aflos. 

1-lasta el afio pasado, exceptuando la normal "F6lix Evaristo Mejia", de Santo Domingo, todas las escue
las normales se regian por el sisterna do becas, pero a partir de este afio se estableci6 el sistema de 
cr6dito educativo. 

La Secretaria de Educaci6n atn no ha efectuado la evaluaci6n del plan de estudios del magisterio nor
mal enfocado dentro de las exigoncias de la reforma curricular de primaria. La 6nica innovaci6n que 
ha recibido este afio fud de agregar 2 horas de agricultura. Dicho plan est6 muy recargado, en la aCtua
lidad consta de 40 horas de estudios semanales y se lehan agregado 2 horas de agricultura. Estos ostu
diantes tienen un horario de 8 a 1 p.m. y de 2:30 a 5 p.m. Es convenionte que se revise el plan de 
estudios de estas escuelas y se efectfie la adecuaci6n correspondiente a la Reforma curricular de Prima
ria. (Considerando que el contenido programado debe contar con el tiempo disponible para desarrollarlo). 
Tambidn serfa beneficioso que la Secretarfa de Educaci6n disponga los servicios de transporte para Ilevar 
los alumnos de estas escuelas a los nficleos escolares a realizar las pricticas pedag6gicas-y puedan fami
liarizarse con el medio en el cual van a desempeflarse en las labores magisteriales 

Los directores de las Escuelas Normales envfan cada afio la n6mina de egresados al Director Regional 
y a la Direcci6n General de Capacitaci6n y Perfeccionamiento del Magisterio, sin embargo, un reducido 
niimero de estos egresados ontra al sistenia oficial. Esto quizfis porque no quieren aceptar trabajo en los 
campos aunque en la escuela normal se les exhorta a trabajar en este mcdio y otra causa puede ser que 
el nfimero de plazas creadas cada afio siempre es menor al nfimero de egresados, quedando sin plazas 
un nfimero considerable de gfaduados. En ]a actualidad se estin realizando acciones encaminadas a crear 
un eslab6n entre la Escuela Normal, laI)irecci6n Regional y laSecretarfa de Educaci6n. Por ejemplo, 
seg(zn inform6 la Direcci6n General do Educaci6n Primaria, en este aflo se crearon 546 plazas en ]a zona 
rural, para cubrirlas recibieron atenci6n prioritaria los maestros normales que figuran en el registro de 
reclutaniento, e ingresaron aproximadamente 500 nuevos maestros graduados en el sistema oficial. 

No obstante, para la selecci6n de estos maestros normales no se tuvo en cuenta el afio en que se titu
laron, ni tampoco el lugar que ocup6 en la Normal por su preparaci6n acad6mica y empleo de t6cnicas 
pedagbgicas en ol quehacer de la labor educativa durante su entrenamientb. 

Serfa beneficioso que las escuelas normales elaboraran un plan prfctico de seguimiento a sus egresados. 
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Asf, ademfis de gestionar el ingreso inmediato del cgresado al sistema oficial, que asegure un mayor gra

do de calidad en las labores que brinda a la sociedad dominicana. 

b) 	 Adiestramiento de Profesores 

Los maestros no titulados, en ejercicio (que aproximadamente constituyen la mayoria) reciben en perio
do de vacaciones entrenamiento en las escuelas nornales, bajo cl r~gimen de internado, hasta alcanzar 

su titulaci6n. La gran necesidad de maestros y la poca productividad de las nornales, ha sido determi

nante para que ia Secretaria de Educaci6n emplee muchos profesores no titulados en el sector oticial. 

En el 1974-75, el 48% de los maestros en las cscueias primnarias urbanas y el 71% en las 

rurales eran no titulados. Muchos profesores sin tittilo se han ido capacitando a travds de proycctos y 

programas de capacitaci6n que ofrece la Sccretaria de lducacibn v las tlIiiversidadcs dei pa is. La capacitaci6n 

implica titulo y grado para el profesor einpirico. Estos proycctos y programas incluyen: 

* 	 Plan Piloto del Este - donde se graduaron 484 maestros cmpiricos. 
* 	 Plan Tripartito -- Gobierno-Unesco-Unicef - progrania que profesionaliz6 2,300 maestros empiri

cos de ]a regibn fronteriza. 
* 	 Programas sabatinos y de verano de las univcrsidades del pais, y sus extensiones, dondo se otorgan 

los tftulos de profesorado y licenciado en cducaci6n (En las zonas urbanas se encuentran profesores 
en la primaria con titulo de licenciado). 

o 	 Plan de capacitaci6n masiva (Recientemente iniciado). 

A trav6s de los programas de capacitaci6n en las escuelas nonuales, se ofrecieron programas a maestros 

en servicio segfin vemos en el Cuadro Ill-VII donde se muestra el nimern de egresados de tres progra
mas de capacitaci6n. 

CUADRO Ill-ViI 

NUMERO DE MAESTROS GRADUADOS EN SERVICIO, POR PROGRAMAS 
DE CAPACITACION 1968-1976 

Plan Acelerado a Plan Piloto Prog. Tripartito 
A BR en Servicios del Este Gobierno-Unicef- Total 

Unesco 

1968-69 235 - 69 304
 

1969-70 145 - 242 387
 
1970-71 77 - 179 256
 

- 537 652
 

- 286
 
1971-72 	 115 

1972-73 68 	 218 


1973-74 	 82 484 
 235 801
 

1974-75 146 
 - 241 387
 

- 1079
1975-76 500 	 579 


o 	 t a i 1368 484 2300 4152 

c) Plan de Capacitaci6n Masiva del Maestro de Nivel Primario 

La capacitaci6n de los maestros de primaria es un aspecto de la Reforma de la Educaci6n B~isica. Los 
objetivos son: 

* Capacitar a todos los docentes del nivel en la interpretaci6n, uso y aplicaci6n del nuevo curriculum.
 
" Profesionalizar a todos los docentes sin tftulo.
 

" Contribuir y estimular al maestro para que ayude a crear en el nblo condiciones naturales para su
 
propio desarrollo en la comunidad y en la ,,..i6n. 

• 	 Aumentar la productividad del sistema. 
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El plan contempla capacitar 24,873 maestros entre los afios 1977 y 1981 dentro de acciones que se 
coordinan por medio de la radio y correspondencia en el desarrollo de unidades didicticas y programas 
de estudios, a la vez que con encuentros peri6dicos, supervisi6n y evaluaci6n. 

Actualmente se estdin tomando medidas para solucionar algunas deficiencias. Sin embargo, es necesario 
establecer un equipo con la finalidad de administrar, coordinar y evaluar el progreso del programa de 
capacitaci6n, por ser el aspecto de mayor relevancia, de la reforma de primaria. 

d) Capacitacibn a Directores de Nficleos 

Con el inter6s de qtme los Directores de n~cleos conozcan la filosofia, para dirigir, administrar, supervi
sar y evaluar mejor la estructura que les corresponden, la SEEBAC, en coordinaci6n con ei Gobierno 
Venezolano mand6 por seis semanas (entre mayo y junio 1977) a 10 Directores de nficleos a Venezue
la, con la finalidad de que oservaran ]a organizaci6n o funcionaniento de nzcleos educativos en aquel 
pais del Caribe, el cual tiene amplias experiencias en este aspecto de la educaci6n. 

Mis tarde (parte de los nieses julio-agosto) se realiz6 un curso de un mes en la escuela normal "Luis 
Napole6n NMficz Molina", Licey-Santiago, donde 126 Directores de nficleos, mis los 10 que fueron a 
Venezuela, tuvieron ]a oportunidad de intercambiar experiencias con 5 especialistas en evaluaci6n, super
visi6n, adininistraci6n, promocibn social rural y educaci6n prevocacional de aquel pais. 

Los objetivos a perseguir en este curso fueron: 

" 	 Conocer a trav6s de los especialistas las experiencias de 17 aflos de 6xito en el funcionamiento de 
n~clcos escolares rurales en Venezuela. 

" Preparar a los directores de nccleos como agentes multiplicadores de las experiencias recibidas en la 
fonraci6n de los maestros de las escuelas nuclearizadas del pats. 

La Direcci6n General de Primaria, para cumplir con este Oltimo objetivo, organiz6 con la ayuda de los 
directores de n~cleos que viajaron a Venezuela, una programaci6n para ser desarrollada en todas las 
Direcciones Regionales del pais, la cual entre otros aspectos contiene: 

" 	Controles estadisticos en sentido amplio; 

" 	Conservaci6n de los edificios y anexos, tanto internos como externos; 

" 	 Mantenimiento y adquisici6n de muebles y otros equipos; 

* La supervisi6n en tdrmino de cooperacibn;
 

" La medici6n y Ia evaluaci6n;
 

• Didfictica de los grupos de areas del nivel primaric;
 

" Conociriento del sujeto de la educaci6n;
 

* Educaci6n de la comunidad;
 

" Escuela Pre-vocacional;
 

" Trabajo en grupo, para manejar mis de un curso a la vez;
 

" Relaciones humanas; y
 

* 	 Estudio permanente de los programas de Iro. y 2do. cursos. 

Estas acciones son altamente positivas, pero conviene que scan evaluadas contantemente, igualmente 
conviene que los Directores de Distritos, Directores Regionales y Asesores T6cnicos Regionales, reciban 
capacitaci6n similar a la que recibieron en Licey 126 Directores de N6cleos. 
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e) 	Formaci6n de Profesores - Educaci6n Media 

En 1973 sc firtn6 un acuerdo inter-universitario para tin plan comnin dc la formaci6i de profesores dc 

la educaci6n media entre las universidades (UASD, UNPHU y Madre y Maestra) y la Secretaria de Eldu

caci6n. La UNESCO sirvi6 dc catalizador. 

La forniaci6n sc organiia cil dos niveles. l primer nivel es dc cuatro semestres tiiversitarios. (Al fina

lizar se otorga el certificado dc estudios superiores en Educaci6n (Profesorado) con menci6n eni la espe

cialidad correspondiente que capacita para trabajar cin cl ciclo baisico. 11 scgundo nivel es tie ocho senes
tres uniiversitarios* Al finaliza.-o, sc otorga cl titulo dc Licenciado cii lducaciin coil menci6n del 6rea 

correspondiente dc especializaci6n y capacita para trabajar ei el ciclo Superior. 

El certificado de estudios supcriores en edticaci6n, incluyC inciCionC S el l01ras, inglks 0 frainc6s. cicncias 
sociales, biologfa y qohinica, miatciiticas y fisica, artes indlistriales, aries plisticas, educaciOn para el 

hogar y educaci6n ffsica y recreaci6n. 

La licenciatura cn educaci6n incliye ienciones cii filosofia y letras, icnguas modernas (ingl6s y franc6s). 

ciencias sociales, biologia y quinica, matemitica y fisica. artcs industriales, aries phisticas. edcaci6n 
para el hogar y educaci6n fisica y recreacion. 

La licenciatura cii educaaOn incloyc nicnciones cii filosofia y letras, leignas Illodeltiis (inglks y fra i
c6s), ciencias sociales, biologia y quimica, matemiticas y fisica. ciencias d la educaci6n y edocaci6n 
industrial, comercial agrfcola.** 

f) 	Formacibn dc Maestros - Educaci6n dc Adultos 

El educador dc adultos cin el sistema oficial, ei Sn mayor ia. Cs cl niisnio c ensi a tIli raltIc el dia a 
los nil' s. En los centros tic formacion de maestros sc le hlm ijistruido c6mo dirigir el aprendizaje para 
los infantes y no para los adultos. 

Los qcue c,..efian a adultos en ci pais desconloce Ilasicologia tic estc tipo tic esiuidilanlc , aplicilndolcs 
una "metodologia del nifio" en vez de tna "iictodologia dcl adulto" (andragogia). 

Tanto el personal dirigenlc como docenlc de cste programa dchen pasar por enlrenamiil(to sistcimitico 
sobre la filosofia dc la educaci6n dc adultos, m6todos dc cnsefianza para dultos y contfecci6n dc nale
riales propios para estos, entre otros. 

C. 	 PROBLEMAS PRIORITARiOS DEL CURRICULUM DE PRIMARIA. PRE-ESCOLAR 
Y EDUCACION ESPECIAL 

I. 	 Cierto es, que la retorma tic hi edcaci6n primaria nace conio necesidad tic uhicar ciel egsado de 
este nivel dentro dc las exigencias y aspiraciones dc la soc.edadien cl presentc y dc las futuras 
proyecciones dc desarrollo planteadas por cl gobierno. No obstante, esta refonna dcbc estar ari
culada con los niveles que le antcccden y le siguen, a trav6s tic tn pla ntcamiento que recoia con 
claridad las aspiracioncs tic hi sociedad acerca tic ui6 tipo tic doiiiinicaiio dehe fortliar l-',cun1:1 
etliicaiivo nacioial, Y cii cnsctclincidl. cii hI dc sCr la tirccci6n o pnmw tic mira que1, -1 11i"(.! 
primario tche tiar a sis acciolies. No se justifica ill 1od, alfulroih)Ig iwnoIaIIci: (te '111 
acerca dc: d61nde cales Sol pizOS (niveics, y Cul1,,1.,) tlldc.,hlacia vaiuos; los sub- iivtqe;, c, oii 
las nietas d cada ctaipa. 

2. 	 Falta nna visi6n conjunta, integral del prohlenia educaiivo, rantit ii tie dire(:c6, central ciiio 
de unidades educativas 0 cscuclas. E-sta carencia imposibilila hi utilizaci6n dc accionus adecuadas a 
los problemas plantcados. hi iiiiovci6i, la progranmtci6n cieniifica y i racionaliztaci6n de btu 
recursos estdn prficticamente ausentes en las accione ii plernentatas. 

* 	 El se.undo nivel representa cuatro se iesires adicionales a los cmi no del prof esoiad 

** 	 Actualmenlc se mplementa on proycct de capacilacioin lirmado enlre el GC) ierno Io lmiican,0 l'co - Iianco 

Mundial para los maestros de ciencias de nivel medio. 
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3. 	 Los camb.os en educaci6n son pocos, lentos, y no encucntran condiciones de perdurabilidad en
 
raz6n de la existencia de:
 

o 	 lmitada disponibilidad de recursos. 
o 	 Baja proporci6n de personal tdcnico innovador. 
o 	 Recursos humanos del servicio con preparaci6n enciclopddica y de mera erudici6n, nada pr.ic

tica ni .operativa. 
o 	 La actitud tradicionalista y los hbitos adquiridos de por vida - cierran el paso a todo inten

to renovador. 
o 	 Escasa o ninguna comunicaci6n en discusiones, mesas redondas, lecturas de materiales y docu

mentos, participaci6n en conferencias, del personal del servicio, etc. etc. 

o 	 Falta de asistencia en la ayuda y orientaci6n de los prograrnas implementados que corrija y 
refuerce las distintas etapas del mismo, esto es, insuficiencia en la labor de supervisi6n a nivel 
de Directores de Distritos, Directores Regionales, Asesores "Fcnicos Regionales y de los T6cni
cos misnios de la SEEBAC. 

4. 	 No existe un plan nacional de capacitaci6n que articule todos los programas relacionados con 
el drea. Fallos de supervisi6n y evaluaci6n sistentica de los programas implementados conllevan 
descorocirniento de 6xitos, fracasos o dificultades quo los distintos programas presentan.* 

5. 	 Carencia de materiales diddhcticos mfnimos e indispensables, asf tambi6n de equipos e instalaciones, 

no obstante estar previstos en los programas implementados como recursos y mecanismos para 
lograr los objetivos propuestos en cada caso. 

6. 	 Incumplimiento, en niuchos casos, o falta de atencin a fines y objetivos destacados en las pro

gramaciones implenientadas, revelndose una falta de respeto a las legisiaciones, o representando 

.6stas "letra niuertas" para las determinacioncs de la acci6n educativa. 

7. 	 Ausencia total de un sistenia de incentivos y reconocimicntos para los recursos hunianos del ser

vicio, atendiendo al nivel de preparaci6n, ejercicio efectivo, afios de experiencia en la labor pro

ductiva, servicios especiales, etc., etc.** 

8. 	 Carencia de un sistema de evaluaci6n que d6 oportunidad para una estimaci6n seria y equitativa 

del rendhniento escolar. Asf tanbi6n definir criterios de promioci6n para la actual reforma imple

mentada en este nivel prinario. 

9. 	 La deficiente efectividad de la educaci6n coino un resultado de las observaciones anteriormente
 

anotadas (4, 5, 6, 7, 8)***
 

10. 	 Locales inadecuados pedag6gicamente o utilizados inadecuadamente, donde est.n hacinados alum

nos de edades rnuy diferentes y de distintos niveles de desarrollo, resultando inoperante la acci6n 
de la escuela ante tal lieterogeneidad y desajuste. 

11. 	 Los dos. tipos de calendarios escolares existentes (regular y cafetalero) no cubren las inodalidades 

o exigencias de otras regiones en donde la recolecci6n de frutos y las tareas agricolas necesitan 
de todas las manos de los integrantes de las familias caipesinas, detcmlinando la descontinuaci6n 
de estudios de los escolares en las 6pocas de siembra y recolecci6n. 

* 	 La condici6n profesional del rnagist'.rio primario es deficiente, pse a los esfuerzos do titulaci6n do empiricos y 

al realizado por las escuelas do formaei6n do maestros, ya que el crecimiento de la matricula obliga a una situa
ei6n desventajosa de permanente incorporaci6n do docentcs empfritos.
 

** Leer punto, F-7 SECCION 11.
 

*** 	 Los esfuerzos de la labor docente se von reducidos como consecuencia del bajo nivel de escolaridad que alcanza 
el nifno dominicano y por cl nivel cultural tambi6n bajo (le1 cuerpo docente, culminando en muchos casos en la 
p(rdida total de estos esfuerzos al comprobar cifras (no estimadas) do analfabetos por desuso. 
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12. 	 La educaci6n pre-escolar carece de maestros calificados para esta rama de la educaci6n. Tambi6n 
adolece de un programa que sefiale claramente los objctivos que deben alcanzarse al t6rnlino de 
la misma.* 

13. 	 La educaci6n especial alcanza poco desarrollo en el sector oficial, no asi en el sector privado donde 
el impulso ha sido significativo, presentando problemas vinculados en el control y desarrollo del 
programa de trabajo en este campo tan especializido. 

14. 	 Finalmente, se consigna el problema que presentan grupos niarginados de los sectores urbanos y 
sub-urbanos como consecuencia de minltiples factores sociales y econ6micos, clue materializan la 
situaci6n de menores (en su mayoria entre 7 y 14 afios) deanibulan., por las calles a la caza de 
su propio sustento. y en ocasiones el de lafamilia a que pertenece, sin realizar tareas que lo ejer
citen en habilidades positivas para lasociedad sino s6lo en aquellas que -a cualquier precio
pueden proporcionarle atenci6n a sus necesidades minimas m~is imperiosas. Maniener esta situaci6n 
y ser indiferente a ella vale tanto- coino consolidar una escuela de pequefios e inocentes delincuen
tes que se transforman ya crecidos en parisitos o delincuentes sociales. 

D. 	 RECOMENDACIONES A LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS DEL CURRICULUM )E PRIMARIA, 
PRE-PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL 

1. 	 Formular los fines Oiltimos de la educaci6n y establecer la articulci6n de los distintos niveles del 
sistema educativo mediante la consulta y el estudio que requiera esta tarea. 

2. 	 Los problemas detectados a cualquier nivel deben ser enfocados con amplios criterios que permi
tan el andlisis de alternativas de soluci6n asf como la planificaci6n adecuada para conjugar al mni
ximo los esfuerzos y los recursos. 

3. 	 El servicio educativo debe contar con tn mecanismo (o instituci6n) de formaci6n y capacitaci6n 
permanente del personal que requiera el servicio; de nianera que permita a maestros, directores dc 
escuela, directores de Nficleos, Directores de Distritos, Supervisores de Educac.6n, Dircetores Re
gionales, ,sesores T6cnicos y al propio Servicio T6cnico de Educaci6n, encontrar oportunidad de 
seguir cursos de orniaci6n regular y do actualizaci6n pedag6gica. Dicho mecanismo puede al mis
io tienpo orientar y controlar laensefianza impartida en las es':uelas nornales del pais, dando 

unidad a las m~iltiples acciones que en este canipo se realizan en todas direcciones. 

4. 	 Fortalecer los servicios de supervisi6n mediante laasignaci6n de los recursos necesarios, tanto -
materiales como dc recursos hunLianos para cl servicio asf cono establecer tn sistema de evalua
ci6n educativa con orientaciones precisas sobre los criterios para calificar y promover. 

5. 	 rstablecer comunicci6n peri6dica no s6lo con los inmediatos jerdirquic s sino tambi6n con todo 
el personal intermedio hasta ilegar al maestro de aula, mediante mensajes, docunientos de estu 
dio, planteauiiento de temas de djscusi6n, que lleguen a ellos a travds de correo, radio, telovi
si6n, reuniones, etc., que creen la mifstica necesaria para fortalecer la acci6n efectiva. 

6. 	 Equipar las escuelas de confornidad coin las exigencias curriculares y dotarlas de un mifninmun de 
materiales para laefectividad de laensefianza. Estos equipos y materiales deben ser inanejados 
por el maestro o de lo contrario entrenarlos para c!lo. Materiales de lectura, textos de consulta 
asf como mapas, globos, reglas, cinta m6trica, rosas y medidas, implementos t6cnicos para 'abores 
agrfcolas etc., tienen que estar a tiempo, esto es, al iniciarse el aflo cscolar. 

* 	 La educaci6n pre-escolar figura en laLcy Orginic i de Educaci6n como una rama del sistema educativo nacional. 
No obstante, al ser obligaci6n del Estado laeducaci6n primaria para todos los niios entre 7 y 14 afios, el nivel 
pre-escolar no ha sido desarrollado como fuera de desear. En el sector oficial slo hay un, escucla, "Jardin 
de lnfancia", con cursos de maternal, kinder y pre--prinria, y 33 cursos de pre-escolar dentro dc 19 planteles 
escolares de primaria que cumplen funciones similares a este nivel; mientras en el sector privado alcanza un mayor
desarrollo. Lxisten 328 cursos con mnatrfiula de 10,396 alumnos. 

http:Educac.6n
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7. Para cumplir con el punto anterior, el curriculum debe disefiarse estableciendo claramente y con 

precisi6n el material de apoyo y los recursos que ha dc utilizar no siempre estos tienen que repre

sentar un alto costo, si se previera habilitar al maestro en la construcci6n de su propio material. 

a8. Para asegurar la calidad en la educaci6n primaria conviene que se adopten medidas que tiendan 

otorgar sue!dos no por el nivel o . zona en que se trabaja sino por las condiciones profesionales 

del que rinde lalabor. Es freuente ver incorporados al nivel medio maestros que 	serian magnifi

cos en el nivel primario y alh s6lo son mediocres o -halos. Su ascenso obedeci6 unicamente a la 

nece.,dad de ganar mayor sueldo y esta misma necesidad lo llev6 a hacer un profesorado que en 

las ms de las veces ni legusta ni tiene la formaci6n de base para ensefiar a ese nivel. 

medidas anteriores conduciran a una mayor eficiencia de la educaci6n, no obstante se reco9. 	 Las 
mienda 	 tambidn en este punto, especial atenci6n a las ayudas ofrecidas por laDirecci6n General 

en proporci6nde Alimentaci6n y Nutrici6n Escolar, las cuales deben ser extendidas y reforzadas 

a las exigencias crecientes derivadas dc la carestfa actual de ia vida. 

10. 	 Planificar, on coordinaci6n con los organismos correspondientes, la constcucci6n de locales esco

lares econ6micos y funcionales, adaptados a mfiltiples actividades que Ilenen las exigencias curri

culares y en cantidad suficiente para dar vigencia a los objetivos de ia reforma educativa de la 

educaci6n prinaria. 

11. 	 Establecer otros tipos dn calendarios para zonas tabacaleras, algodoneras y otra cualquiera, que 
deben fundamentar las decisiones, para favorecer el cumplimiensefralen los estudios previos que 


to del horario y la asistencia a la escuela del nifo de la zona rural.
 

12. 	 Deben reforzarse los estamentos que tienen a su cargo la educaci6n pre-escolar y especial, para 

quc uno y otro puedan cumplir sus funciones de supervisi6n y ayuda t~cnica a las escuelas de 

este tipo. Medidas adicionales podrfan tomarse para ayudar en estos dos sectores de la educaci6n. 

Desarrollar actividades radiales para orientaci6n de padres, maestros y comunidad en ]a conduc

ci6n de los nifios en edad de pre-escolar y de ]a poblaci6n con infra o super dotaci6n mental, 

asf como tambidn informaciones para rehabilitaci6n y tratamiento de los disminuidos fisicamente. 

13. 	 .Ina Oltima recomendaci6n la constituye la creaci6n de un "Centro Especial" cuya funci6n sea la 

de tomar esa poblaci6n escolar (de 7-14 afios) que recorre las calles y reubicarlos en el sistema 

dentro del nivel que cada uno pueda alcanzar y ofrecerles la oportunidad de completar la forma

ci~n regular y/o alcanzar una formaci6n prictica mediante la elaboraci6n de diseflos curriculares 

Ilexibles y variados que rescaten las energias perdidas canalizfindolas en forma positiva. Un centro 

de este tipo tendrfa que disponer de un equipo de evaluaci6n y otro de orientaci6n vocacional 

que permitan investigar sobre las aptitudes y preferencias mfs seflaladas de aquellos que han sobre

pasado el ler. ciclo de la educaci6n primaria.* 

E. 	 PROBLEMAS 1IIORITALiOS DEL CURRICULUM EN EL NIVEL MEDIO 

1. Calidad de la Educacibn Secundaria 

En ]a educaci6n secundaria, sobre todo en lanocturna, ly baja calidad de la enseflanza y del 
aprendizje. 

2. Desproporci6n de la Formacibn de Estudiantes 

El nivel medio prdcticamente esta preparando los estudiantes para ingresar a la universidad, apesar 
de la necesidad que existe en el pals de ofrecer una educaci6n funcional, La Educaci6n Secundaria 

es concebida con ms nfasis en la enseflanza que en el aprendizaje. Los bachilieres, al terminar 
sus estudlos no estAn capacitados en ninguna habilidad, lo que les imposibilita trabajar. 

* Existe un centro de este tipo cn Venezuela: INCE (instituto Naconal de Cooperaci6n Educativa). 
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3. Evaluacibn Estudiantil 

Falta un sistema actualizado de ]a cvaluaci6n de los alumnos. Se observan distintos criterios y dife
rentes sistemas de evaluaci6n en todas las modalidades del nivel. 

4. Planes y Programas de Estudios. 

Muchos de los planes , progranas de estudios de la Educaci6n Secuihdaria son obsoletos. (Datan 
desde el 1950 y perdieron su eficacia educativa). 

5. Capacitaci6n 

Existe una carencia de programas de capacitaci6n continua para el personal t6cnico, dirigente, 

docente y administrativo. Debe considerarse de inter6s prioritario. la capacitaci6n do maestros. 

6. Educacibn Intermedia 

La educaci6n Intermedia no est.5 deilaida en cuanto a organizaci6n y direcci6n dentro del sistena 
educativo. 

7. Materiales Did-cticos 

En todas las escuelas del pals hay escasez de equipos y materiales didicticos. Asi como de recur
sos audiovisuales. 

8. Mecanismos para Lograr Objetivos 

Faltan los mecanismos para la actualizaci6n del curriculum. Dentro de este concepto se incluyen 
los mecanismos para ]a planeaci6n, organizaci6n, coordinaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n. 

9. Supervisibn 

Hay una deficiencia de supervisi6n en la Educaci6n Media. En muchos casos esta condici6n so debe 
a la carencia de medios para realizarla. 

10. Coexistencia de dos sistemas en el nivel 

Coexisten paralelamente el plan tradicional y el plan de Reforma. Esta situaci6n es conflictiva para 
los estudiantes, adems de proporcionarles el fdcil acceso al si..!ema tradicional cuando estos no 

quieran continuar porque encuentran algOn escollo en la Reforma. 

11. Educad6n T6cnico-Profesional 

La exploraci6n vocacional realizada en las aulas-taller esta. limitada. a un reducido nOmero de ma. 
triculados en el nivel primario, no obstante la reforma implementada enfoca la posibilidad de intro
ducir estas dreas de ensefianza en los dos filtimos afios del nivel. 

Existe la necesidad de formaci6n de tdcnicos a nivel medio para incorporarlos al desarrollo socio
econ6mico del pals, sin advertir que se est6n tomando las medidas para desarrollar dicho nivel. 

Existe una diversidad de planes de ebludios para ]a formaci6n del mismo tipo de recursos humanos, 
originando problemas en cuanto a la ajustada adecuaci6n del personal formado y las exigencias de 
trabajo. 

12. Fornaci6n de Maestros 

a) Las escuelas Normales imparten los mismos planes de estudios que ofrecfan antes de la Refor
ma curricular de Primaria. 

b) Los alumnos de estas escuelas no cuentan con los medios de transporte necesarios para trasla

darse a los nficleos escolares a realizar las pActicas pedag6gicas. 

c) Los egresados no son absorbidos de inmediato por el sistema oficial. 
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F. RECOMENDACIONES A LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS DEL CURRICULUM EN EL 
NIVEL MEDIO 

1. 	 Se recomienda hacer un estudio para la revisi6n profunda y ordenada dc este nivel. Esto implica 
un equipo humano y los medios adecuados para hacerlo. Para mejorar lacalidad de la educaci6n, 
es de interds prioritario la formaci6n dc maestros y la capacitaci6n y adiestramiento de los empi
ricos. 

2. 	 Se considera pertinente balancear la cducaci6n para ampliar las oportunidades selectivas para los 
estudiantes. 

3. 	 Debe estructurarse un solo sistema de evaluaci6n estudiantil. 

4. 	 Hay que actualizar el curriculum. Ademfs debe crearse una polftica permanente para revisarlo, por 
lo menos cada cinco afios. 

5. 	 Sc sugiere lacreacibn dc una academia para capacitar, perfeccionar y adiestrar continuamente el 
personal quc labora dentro del sistema educativo doninicano. 

6. 	 Es necesario hacer un estudio a fondo para revisar, organizar y ubicar ja educaci6n Intermedia. Esto 
implica un equipo humano y los medios adecuados para realizarlo. 

7. 	 Sc sugiere que dentro del presupuesto para la eduzaci6n deben destinarse los fondos suficientes 
para comprar y suministrar materiales diddcticos a todas las escuelas del pals. Esto debe mantener
se corno polftica perrnancnte. 

8. 	 Se recomienda la formaci6n de un equipo hurnano bajo ]a direcci6n del Departamento de Currf
culum para actualizarlo, haciendo uso apropiado dc los mecanismos. 

9. 	 Se requiere tin programa dc capacitaci6n intenso y efectivo al personal de Supervisi6n para cum
plir con las cxigencias del curriculum, a la vez quc ]a disponibilidad de los medios para realizar 
laSupervisi6n. 

10. 	 Fusionar ambos sistemas cn uno que comprenda las necesidades de la educaci6n dominicana (el
 
tradicional y Plan de Reforma).
 

I1. 	a) La unplementaci6n de la reforma del nivel primario debe cumplir a cabalidad la dotaci6n nece
sari, dc equipos para las aulas-talleres a fin de que el alumnado pueda explorar sus vocaciones y
 
despertar sus intcreses mAs sciialados.
 

b) Sc recomienda ampliar el nfimero de escuelas vocacionales en las distintas localidades del pais 
para que pueda toner acceso un mayor nmmero de alumnos, y ofrecerles a lavez mts oportuni
dades selectivas. 

c) Sc recomienda hacer una revisi6n general de todos los pianos de estudios de Areas afines y esta
blacer diseios curriculares unificados y flexibles quc permitan introducir modalidades y cambios 
seg(mn las exigencias de cada situaci6n. 

d) Sc sugiere tambi6n laconstrucci6n de varios Centros Regionales dc Educaci6n vocacional que 
puedan servir de Nmcleo a varios liceos, entre ellos de la zona rural. Asimismo darle un nuevo enfo
que a las carreras t6cnicas cortas. 

12. a) Debe evaluarse el plan de estudios enfocado dentro de las exigencias de reforma curricularIii 
de primaria. 

b) La Secretarfa de Educaci6n debe suministrar transporte a los alumnos de las escuelas normales 
para 	 facilitar la labor pedag6gica en los nficleos escolares. 

c) Las Escuelas Normales deben claborar un plan prictico de seguimichto a sus egresados, que 
ademis de gestionar el ingreso inmediato del egresado al sistema oficial, asegure un mayor grado 
de calidad en las labores que brinda a ]a sociedad dominicana. 
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G. 	 PROBLEMAS PRIORITARIOS DEL CURRICULUM DE LA EDUCACION DE ADULTOS 

1. 	 Los prograrnas de Educaci6n de Adultos no estdn disefiados dc acuerdo al ti.o de educaci(n que 
requieren las personas adultas que no tienen una preparaci6n adecuada. 

2. 	 El pals estfi en un momento hist6rico para el despegue hacia un verdadero desarrollo. Lista tarea 
no ser6 realizada .por un grupo reducido, por el contrario se debe asegurar la participaci6r, de la 
mayor parte de la poblaci6n adulta. Para ello es necesario ofrecer oficios variados tanto P.1 hom
bre como a la mujer, que les permitan aportar lo indispensable para dicho desarrollo. L)s centros 
da capacitaci6n femenina y ]a escuela granja comunal, han dado buenos resultados, pero son insu
ficientes para la demanda nacional. 

3. 	 Falta do un horario quc permita una mejor direcci6n dc la Educaci6n de Adultos. Hay diversidad 
de hurarios dentro dc una misma escuela en los niveles quo comprende esta irca do la educaci6n, 
impidiendo ofrecer una educaci6n organizada. 

4. 	 Carencia de maestros con la preparaci6n que exige un adulto que afn n. ha podido lograr una 
educaci6n bdsica y necesita orientaci6n hacia una educaci6n permanente. 

5. 	 Discriminaci6n en los salarios dc los maestros do educaci6n dc adultos, en comparaci6n con los 
docentes del sistema regular (educaci6n del nifio). 

6. 	 Carencia do normas propias para e...ar al estudiante de educaci6n de adultos. 

H. 	 RECOMENDACIONES A LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS DEL CURRICULUM DE LA EDUCACION 
DE ADULTOS 

1. 	 Debe integrarse un equipo con experiencias amplias en este campo de ]a educaci6n, para que disefie 
los programas de educaci6n de adultos de acuerdo a ]a naturaleza y demanda del individuo quo 
requiere este tipo de educaci6n. 
Dichos programas deben sefialar claramente los objetivos que deben alcanzarse al trmino del ilti
mo nivel de la educaci6n primaria y de cada nivel en particular. Asimismo, deben recomendar me
todologias y t6cnicas de enseflanza propias para este tipo de educando. 

2. 	 Se sugiere que con la ayuda de otras instituciones oficiales y privadas so creen, por io menos, en 
cada Regi6n del pals centros de capacitaci6n femenina y centros agricolas, en los cuales mujeres 
y hombres aaultos puedan prepararse, de tal forma que contribuyan conscientemente al desarrollo 
del pals. Las rxperiencias de 6xitos que se han tenido en los centros existentes, revelan claramen
te que ]a ampliaci6n do los mismos es algo quo no debe postergarse. 

3. 	 Se sugiere que la extensi6n del horario de los niveles de la educaci6n do adultos sea revisado cui
dadosamente. Tanto alfabetizaci6n como los demids cursos o niveles deben tenor igual horario. 
Quizds, tres horas diarias serfan razonables, combinando las clases te6ricas con actividades fun
cionales y de inter6s para el adulto. 

4. 	 La Andragogia exige educaci6n especial para el adulto, dste no debe aprender como lo hace cl 
niflo. Do ahi que el adulto necesita ser educado do acuerdo a sus problemas e intereses. So sugie
re la capacitaci6n del personal que labora en educaci6n do adultos. Adoms de las actividades quo 
on este sentido pueda desarrollar la Direcci6n General do Educaci6n de Adultos do la SEEBAC, 
las universidades podrian proporcionar un importante servicio para la disminuci6n dc este proble
ma. 

5. 	 El educador de adultos debe ser pagado segfin su nivel acad6mico, experiencias y m6ritos (so reco
mienda leer en la Secci6n II do este estudio el problema 7 de I a letra F). 

6. 	 Hasta ahora, los criterios y normas quo so utilizan para evaluar a los educandos adultos son los 
mismos que so tienen en cuenta on la e"Muaci6n del nifuo. Es necesario quo so analicen y esta
blezcan normas especiales para evaluar a un estudiante que tiene conciencia de lo que hace y bus
ca on un centro de. formaci6n, como es el adulto. La SEEBAC debe organizar un equipo do tra
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bajo que se encargue de implementar estas y otras posibles soluciones que puedan aparecer, para 
asi darle el ordenamiento que como para sistema requiere la educaci6n de adultos dentro de un 
contexto de educaci6n permanente. Este equipo debe estar encabezado por un especiaista id6neo 
en la materia. 

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL CURRICULUM 

1. Necesidad de una Filosofla de a Educaci6n 

Es un imperativo del presente precisar coil claridad meridiana labase te6rica de la educaci6n domi
nicana. Esto entrafia definir la base filos6fica y lajerarquizaci6n de valores vigentes en nuestra 
sociedad; clementos estos que marcan rumbo hacia los fines filtimos de nuestra cducaci6n. Tal como 
ha sido planteado en su oportunidad en este docunento: 

iHacia d6nde vd dirigida la formaci6n del dominicano? 

- En su condici6n individual: corno persona? 

- En su condici6n de persona social: coino ciudadano y Ilamado a integrar una fuerza de trabajo? 

- En su condici6n de ente cultural: como portador y creador de una cultura? 

2. Utilizaci6n de la Tecnologia Educativa 

Existe tin desconociiniento y en ocasiones confusi6n sobre "te .,iologfa educativa" equiparando el 
concepto de esta "ciencia aplicada" a los instrunentales y ayudas t6cnicas que sirven de apoyo al 

proceso enseianza-aprendizaje. Se hace necesario preparar - a todos los niveles de operaci6n, los 

recursos humanos que requiere el servicio, incluyendo los que eslin en el ejercicio profesional, asi 

comlo los dcl nivel t6cnico del propio organisnio central - en el conocimiento y aplicaci6n de la 

"tecnologia educativa", a fin de que se ofrezcan acciones alternativas (innovaciones) en relaci6n 

con los procblemas planteados en ci curriculum, de mancra que respondan al cuadro o situaci6n 

presentada en su oportunidad. Solo asi la adininistraci6n curricular seri tdcnicamente apropiada 

y los esfierzos de laplanificaci6n, organizaci6n, coordinaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n tendrfin su 

sentido finalista y efectivo.* 

3. Necesidad de un Enfoque Actualizado del Concepto Moderno de Educaci6n 

La experiencia demuestra que s6io actitudes renovadas pueden promover cambios en organizacio
nes y sistemas que por largos afios de inmovilidad llegan a degenr'rar enr :recahismos inoperantes. 
Es por esto que en Educaci6n es inaplazable crear ese cambio d ,:ltiud - a todos los niveles 
de los recursos hulnanos del servicio. 

El concepto tradicional de educaci6n dista mucho del clue boy se sustenta, cono resultado tic las inves

tigaciones dc lapsicologfa y hitciencia 'pedag6gica. Estas diferencias no basta conocerlas y com

prenderhis - que son s61o dos categorias del aprender -- hay * registrarlas conlo experiencias, 
vivirlas c incorporarlas como verdad, esto es, como u' valor. Solo asi podrernos hablar de actua

lizaci6n; solo asi se operar un cambio en ]a actitud, o lo que es lo mismo, un camnbio de con

ducta de esos recursos hunanos, que Ileve a .4.ar vigencia a Ia nueva concepci6n de educaci6n 

desde los distintos puestos y roles en quc se e.tientren ubicaios. 

El nuevo concepto de educaci6n supone entre otros los siguientes enfoques: 

La teenologia educativa cs ciencia aplicada ontinest'uerzo para inejorar los problcmas generados por 1a instfi

ciencia de los sistemas cducativos y cstc esfuerzo debc estar dirigido a desarrollar, identificar y organizar nuevos 
enfoques y.rccurss en lapreccntaci6n de alternitivas c innovaciones que liagan los programas is scnsiblcs a 
las necesidades dcl pals y del propio sujcto, !.!grando a ]a vez una mayor eficiqncia del sistema vigente. 

Del Dihlogo a laAccibn - Vol, it -"lnfornic Seminario Sobre Curriculum", Caracas, abril 1975. "Tecologia 
educativa sc plantea como un proceso sistemtico de soltici6n dc problemas dc alto nivel de anilisis en laplanl
ficaci6n dc cambios y mejoramiento dentro de los sistemas educativos". 
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- La educaci6n como instrumento de cambio en oposici6n a la reiterada tendencia de perpetuar las 
tradiciones. 

Se 	 recomienda: 

a) 	La actualizaci6n de los cturicula de manera que se ponga 6nfasis en el desarrollo de Ia inteligen
cia prictica y la habilitaci6n en el manejo de instrumentos comunes vinculados a la vida del 
trabajo. 

b) Elaborar diseflos curriculares flexibles que permitan modificar los mismos frente a las exigencias 
de las comunidades en relaci6n con las oportunidades ocupacionales. 

c) 	 La educaci6n es un compromiso de todos, por tanto supone la participaci6n de todos los secto
res: gubernamentales y privados; y deba estar dirigida a toda la poblaci6n, en sus diferentes mo
dalidades: formal, no formal. 

La planificaci6n y programaci6n educativa deben integrar los sectores vinculados mAs directa
mente al tipo de trabajo que le ocupe, aunando esfuerzos y evitando la dispersi6n de recursos. 
Salud, Agricultura, Industria, Oficina del Desarrollo de la Comunidad, y otras, pueden dar gran 
ayuda a las programaciones de educaci6n. 

Preparar iegisiador-,s ancaminadas a regular la participaci6n del sector privado (especialmente el 
industrial y el agrfcola) en acciones de educaci6n. Dicha participaci6n puede tradticirse funda
mentalimente en utilizaci6n de instalaciones para la prfictica y entrenamiento de la poblaci6n 
escolar. 

-	 La educaci6n es una inversi6n, no un gasto. 

Recomendaci6n: 

d) Las partidas presupuestales aprobadas para los diversos renglones relacionados al curriculum dcben 
ser asignadas en su totalidad y a tiempo oportuno. Es inadmisible e inexplicable que Educaci6n 
cierre el aflo con crecidos superivit, teniendo tantas necesidades pendientes por cubrir. 

- La educaci6n exige hoy una form:.ci6n integral del educando, sto es, brindar las oportuni
dades para que el sujeto cree habilidades tanto para la coavivencia humana como para su 
efectividad corno factor productivo (funcionaiidad de la educaci6n), en oposici6n al 6nfasis 
de una formaci6n humanfstica y poco prActica. 

Recomendaciones: 

e) 	Los curricula de estudio deben desafrollar sistemas de ensefianza dirigidos a la exploraci6n voca
cional y la formac6n en el campo de las Areas t6cnicas - vocacionales.
 

Las escuelas han de incorporar en sus labores la utilizaci6n - en la medida de las posibilidades 
- d2 los implementus de la tecnologfa moderna y sobre todo, programar la vinculaci6n del esco
lar a la vida real y actIva de su comunidad que incluiri por supuesto, el conocimiento y una 
mayor compenetraci6n con los sectores productivos. 

Los cambios anotados en la nueva concepci6n de Educaci6n, crean a su vez otros en la relaci6n 
Inaestro-alumo, como son: 

-	 La responsabilidad del aprendizaje recae sobre el alumno y no sobre el maestro. 

El 	maestro deba seguir siendo el "artifice" creador de las condiciones para el aprender, debe 
manejar ]a tecnologia educativa para estructurar las acciones y los recursos adecuadamente 
para la efectividad de la ensefiaiza, pero debe tener presente que el que aprende es el alul-
no, que s6lo 61 puede realizar el cambio de conducta en la direcci6n de los objetivos previs
tos. 
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Recomendacibn: 

f) 	El sistema de enseflanza debe ser activo, permitiendo a los alumnos extraer las experiencias que 

Ileven a los cambios conductuales. 

g) El sistema de ensefilanza diseilado en el curriculum debe basarse en el respeto a las condiciones 

personales del escolar y abrir las posibilidades de exploraci6n y habilitaci6n vocacional que 

correlacionen las necesidades de la comunidad y las posibilidades de la escuela. 

h) Extender el servicio de orientaci6n educacional y vocacional a las escuelas primarias, mediante 

ms adecuada del docente de este nivel para cumplir las funciones de orientaci6n:una formaci6n 

* 	Formaei6n personal del sujeto 
* Integraci6n del sujeto a ]a sociedad
 
0 Descubrimiento de sus aptitudes y vocaciones mfis sefialadas.
 

i) 	Preparar dentro de las unidades curriculares temas desarrollados con ensefianza programada para 

iniciar acciones de auto-estudio y cumplir una docencia en tdrminos de guia, asi tambi6n utili

zar otras tcnicas que rompan el tradicional sistema de transmisi6n de informaci6n que produce 

limitados cambios y estos a muy largo plazo. 

j) 	 Los programas de estudio deben ser revisados para que cumplan su funci6n de instrumento de 

gula y orientaci6n por el maestro. 

k) Los contenidos programAticos deben integrarse: a nivel primario en Areas de necesidades e inte
en grandes Areas de estudio que hagan posible incursionar enreses de la edad; y a nivel medio 

una S61o del nivel medio, empiezamaterias especificas dentro de misma Area. en el 20 ciclo 	 a 

justificarse la formaci6n en Areas especializadas en lo acad~mico y en lo tdcnico profesional. 

I) 	Los programas deben asegurar fundamentalmente una secuencia l6gica entre sus unidades, rele

vancia en su aplicaci6n, significaci6n en las exigencias de la vida presente y proyecciones en el 

planteamiento de la problem~itica que presenta la evoluci6n de la sociedad. 

m) La escuela debe programar in-estigaciones en donde participe activamente el alumnado en tomo 
manera con 

que sisteimtcamente se cree la necesidad de investigaci6n y anilisis para dar apoyo cientifico 

a las determinaciones. 

al 	conocimiento de la comunidad educativa escolar criterios afin mfis amplios, de 

n) 	Todos estos cambios (eben acompafiarse con el establecimiento de un sistema de evaluaci6n 

continua a todos los niveles. S61o la evaluaci6n formativa corrige en la marcha las fallas o desa

justes del proceso. Por otra parte, el sistema de evaluaci6n debe establecer periodos de evalua

ci6n sumativa que den cuenta de los objetivos logrados dentro de los plazos establecidos. 

A)Preparar cuadros, esquemas y fichas de recolecci6n de datos e informaci6n que hagan posible la 

evaluaclOn formativa y sumativa. 

o) 	Establecer criterios para la elaboracibn de instrumentos de medida, escalas de valoraci6n y t6c

nicas mins recomendadas. 

4. 	 Necesidad de imprimir un cambio de signo a la formaci6n docente, tanto en cantidad como en 
calidad. 

Por otra parte, existe una gran brecha entre la formaci6n que se di a los docentes y luego la 

que le corresponde tener para atender a las exigencias curriculares en los distintos niveles. El 

mercado de trabajo no absorbe todo el personal egresado de los centros de formaci6n, man

teniendo el problema de crecimiento acelerado en la incorporaci6n de personal empirico y deft
ciente titulaci6n de los mismos. 
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Recomendaciones 

a) 	 La incorporaci6n de maestros empfricos debe hacerse s6lo en aqueflas ocasiones en que no 
haya disponibilidad de titulados, y en calidad de "interinos" en tanto el servicio produzca el 
recurso humano que pueda sustituirlo. 

b) Conviene efectuar una planificaci6n seria y ponderada de los servicios educativos de manera que 
haya correspondencia entre la oferta y la demanda, teniendo a reducir el problema de la incor
poraci6n dc personal empirico. 

c) 	 Los centros formadores de maestros deben desarrollar el proceso ensefianza-aprendizaje median
te la utilizaci6n de m6todos, tOcnicas e instrumentos, material de apoyo y ayudas audiovisuales 
que va a exigfrseles luego a los docentes eiL su labor en el aula, a fin de que todos estos aspec
tos sean aprendidos por experiencia y no como "fria informaci6n." 

El maestro debe aprender en la experiencia, las-t6cnicas sobre dinkmica de grupo, desarrollar 
habilidades para conducir el proceso con grupos diferenciados de estudiantes y a la vez mane
jar t6cnicas variadas de tnseIfanza, Ia utilizaci6n de procedimientos para integrar los contenidos 
en unidades globalizadas, otc. 

d) 	Establecer la legislaci6n adecuada para frenar el 6xodo de maestros titulados a otras dependen
cian gubernamentales y en general la p6rdida de los recursos humanos del servicio. Conviene 
que el personal se quede dentro del sistema para formar el liderazgo del futuro. 

Reglamentar un sistema de incentivos que d6 mayor motivaci6n al docente. 

Sustituir la pnrctica de "desconocimiento" y "no-consulta" que tiene la Secretarfa de Edu
cacifn - al tomar medidas y modificaciones - frente a aquellos sectores de personal que 
reciban las experiencias en el campo de trabajo. 

o 	 Crear la mistica del magisterio dignificando la labor del docente mediante el otorgamiento
de facilidades, reconocimientos y seguridades en prestaciones de servicios sociales minimos. 

e) Realizar una evaluaci6n peri6dica dirigida tanto a los maestros empiricos como a los titulados, 
asi tambi6n a otros sectores de personal del servicio, para tomar las medidas pertinentes en 
cuanto a mejorar los mismos o separarlos de su cargo en caso de una inoperancia reiterada. 

5. Necesidad de que el diseflo arquitect6nico y la construcci6n de planteles asi como la dotaci6n 
de materiales y equipo escolares de los mismos armonicen con los cambios curriculares que se 
estftn implementando en el sistema educativo nacional. La Reforma Educativa implica cambios 
psicol6gicos y fisicos que deben estar reflejados en la construcci6n y equipamiento de los 
planteles escolares. 

Recomendaci6n: 

Se sugiere se establezca un equipo con la responsabilidad de elaborar un manual con pautas 
especiales para la construcci6n de escuelas primarias y liceos secundarios, con la finalidad de 
discutirlos con la Secretarfa T6cnica dc ]a Presidencia que es Ia encargada de las construccio
nes escolares. 

" 	 Estas escuclas deben estar dotadas de los equipos y materiales didacticos necesarios para quc 
el educador pueda realizar la labor educativa con mayor eficacia. 

• 	 Sc sugiere que en el presupuesto dc Educaci6n se asignen los fondos suficientes para con
prar materiales didicticos y sumiistrarlos a todas las escuelas del pafs de tal inancra quc el 
docente disponga de las herranientas necesarias pa'a el desarrollo de su labor educativa. 

" 	 Otra acci6n qtic se recornienda es que sc establezca un equipo quc detennine por etcuesta 
los materiales necesarios para las aulas de las CscuClas. Este cquipo tainbn pidh'i comprar 
y distribuir los nialeriales didfcticos segfin un plan aprohado. 
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6. 	Necesidad de que existe en el pats una real y efectiva supervisi6n, por ser un elemento esencial 

del curriculum. 

- Cualquier plan que no vaya acompafnado de las acciones que supone una supervisi6n escolar, 
necesariamente tine que ofrecer a la sociedad productos de baja calidad. 

Recomendaci6n: 

El sistema educativo nacional debe desarrollar la acci6n y proveer los medios indispensables para 
que se pueda realizar una supervisi6n en tdrminos de ayuda y orientaci6n, de identificaci6n con
junta de problemas y de capacitaci6n. La situaci6n es mfs critica afin en el Nivel Medio, pues 
pricticamente no tiene un estamento responsable para realizar esta labor. Por tanto se recomienda: 

e 	 Para el Nivel Medio debe deflmirse cen claridad el estamento /responsable de Uevar la supervi
si6n en estos centros de enseflanza. 

* 	 Aumentar y racionalizar los recursos econ6micos para la conducc'6n de un programa efecti
vo de supervisi6n escolar dc la educaci6n. 

e 	 P'oporcionar medios de transporte a los encargados de lievar la supervisi6n, tanto en los cen
tros del Nivel Primario como del Nivel Medio; de esta manera podrin cumplir con sus debe
res legalmente establecidos. 

* 	Capacitar y orientar sobre el tipo 4e supervisi6n que exige la realidad educativa nacional. 

e 	 Debe ctablecerse un sistema de informaci6n que permita mantener una constante comuni
caci6n entre los diferentes niveles jerirquicos de ]a supervisi6n. 

* 	 En la estructura central del sistema quienes deben coordinar y dirigir el proceso nacional de 
supervisi6n deben ser los estamentos mismos de donde corresponden los centros de enseflan
za supervisados (Primaria, Media, Adultos, etc.). 

7. 	Necesidad de organizar un mecanismo eficiente de comunicaci6n e informaci6n en la adminis
traci6n del curriculum, a todos los niveles operativos, al mismo tiempo que permita este servi
cio en cuanto a las relaciones de la escuela con la comunidad. 

Recomendaci6n: 

Desarrollar una red de comunicaciones y un equipo de personas, permanente o de rotaci6n, 
encargado de generar y difundir informaciones y documentos de caiicter educativo con la 
necesaria rapidez y efectividad. 

8. 	 Es de intere's anotar la necesidad de unificar criterios ante las exigencias de horas planteadas en 
el curriculum y la diversidad de modalidades en que el mismo se desarrolla. Conviene que haya 
calendario regular y calendario cafetalero, que haya tandas matutinas y vespertinas, etc., lo que 
no puede.ser admitido es que estas modalidades desarrollen el mismo curriculum con diferente 
asignaci6n de horas por semana de trabajo. 

Recomendaei6n: 

En ningfin caso debe reglamentarse el calendario escolar, cual q'ie sea el nivel, con detrimeuto 
del nfimern de horas que le ha sido calculado en la programaci6n curricular ya que esto sigrd
ficarfa establecer discriminaci6n y disminuci6n de oportunidades de uwns sectores estudiantiles 
frente a otros. 

J. DEFINICION DE TERMINOS 

" 	Educacibn. Oficial o Phblica Se sostiene fntegramente con fondos del estado. 

" 	 Educaci6n Semi-oficial Es la que se sostiene en parte con fondos pfiblicos. 

" 	 Educaci6n lrarticular 'Funciona finicamente con fondos particulares. 
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" 	Escuela Prinmfia Comprende la educaci6n formal desde el primer gra-
Completa do hasta el sexto. 

" 	 Escuela Primaria Este tipo de escuela no ofrece los seis cursos que 
Incompleta integran el nivel Primario. 

* 	 Colegio Se refiere a un establecimiento educativo particular. 

9 Liceo 	 Escuela secundaria oficial tradicional o de la refor
ma. A veces s6lo ofrece los grados 70 y 80. 

9 Niveles 	 Son los grandes estamentos del sistema educativo: 
primario, medio y superior. 

* 	 Bachillerato Ultimo grado al terminar la educaci6n secundaria. 
Hay dos tipos de bachillerato: Acad6mico y tdcnico. 

* 	Almuerzo escolar Se refiere a una comida diaria que hacen los alum
nos del nivel Primario. 

* 	 Director de Nfcleo Es la persona que dirige una escuela central y varias 
circundantes. 

* 	Calendario Cafetalero Es el que rige las escuelas ubicadas en zonas cafe
taleras, las cuales inician sus labores el primer dia 
laborabic del mes de febrero y finalizan eli 15 del 
mes de noviembre. 

* 	 Educaci6n Especial Se encarga de los alumnos que tienen dificultades 
ftsicas y pstquicas que le impiden un aprendizaje 
normal. 

* 	Certificado de Es el que se le expide a los alumnos al finalizar el 
Sufiacicia 6to., 8vo. y Oltimo aflo del bachillerato. 

* 	Escuelas Piimarias Son aquellas que ademds de tener la educaci6n Pri
e Intermediaw maria completa, tienen los dos primeros cursos del 

nivel medio (7mo. y 8vo.). 

* 	Curso Es una de las partes en que se divide un nivel, por 
ejemplo el nivel primario tiene seis cursos. 

e Sector 	 Con esta palabra, designamos el caricier de la edu
caci6n, de manera, pues, que podemos decir: sector 
oficial, semioficial y particular. 

* 	Plan de Estudios Se refiere a las Areas que deben estudiarse en un 
nivel determinado el cual debe sefialar las horas por 
semana en que deben tratarse dichas Areas y los 
objetivos generales que deben lograrse al t~rmino 
del (iltimo aflo del nivel. 

* 	Prograna de Estudios Este desglosa ampliamente cada una de las Areas 
que deben estudiarse en los cursos o grados en que 
se divide un nivel, sefnalando: unidades, tiempo, 
objetivos generales y especificos, contenidos, activi
dades del alumno, °ioczw4 audiovisuales, sugerencia 
de evaluaci6n, etc. ; 

o 	 Hora Acadimica Se refiere al tiempo empleado para impartir clases. 
Generalmente una hora acad6mica es de 45 minutos. 
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SECCION IV 

PLANIFICACION DE LA PLANTA FISICA 

El objetivo de la planificaci6n de las instalaciones educativas es asegurar que las construcciones y el man
tenirniento de los edificios escolares est6n enmarcados dentro del contexto politico y social del pais, y 
de los programas y proyectos del sistema educativo en particular. La siguiente evaluaci6n de las instala
ciones del sistema educativo describe la accesibilidad, la demanda, ubicaci6n y condici6n de los plante
les escolares, principalmente en la zona rural del pals. En esta Secci6n se seflalan observaciones tenden
tes a mejorar la planificaci6n en esta direa. 

A. PERFIL DE LA PLANTA FISICA ESCOLAR Y COBERTUA EDUCATIVA 

1. Poblaci6n y Disponibilidad de Instalaciones Escolares 

De los 4,006,405 habitantes que registr6 el Censo del 1970 en el pais, 2,413,170 (el 60%de la pobla
ci6n total) estaba concentrada en la zona rural. Del nfmero totat, 1.931,414 tenfa 14 aflos o menos; 
es decir, un 48%. 

Para el aflo 1975 se calcula que 2,568,232 habitantes (un 55% de la poblaci6n total estimada para ese 
aflo) vivlan en el campo. 

El aflo escolar 1975-1976 registr6 5529,115 estudiantes de la zona rural, lo que representa un 59%de 
la matrfcula total del nivel primario de la educaci6n; esta cantidad significa el 21 %de la totalidad de 
la poblaci6n rural. De esta matricula, un 92%de los nifilos se encuentran entre las edades de 7 a 14 
aflos (Ver Ap6ndice A Cuadro 16A). 

El porcentaje de inscriptoG en las escuelas rurales del pals varia segfn zona geogrdfica; en el Cibao* (Norte), 
el 22.3% de la poblaci6n rural total se inscribi6 en la escuela para ese afio (1975-1976), mientras que 
en la regi6n Este** se registr6 un 18.3% (Ver Ap6ndice A Cuadro 16). 

A principios del afilo 1975, funcionaban un total de 4,155 escuelas p~blicas del nivel primario, en la 
zona rural, con un promedio de 1.6 escuelas por 1,000 habitantes y 127 estudiantes por escuela. Esto, 
segfn el Mapa Educativo, cuya realizaci6n finaliz6 en 1975. 

El nOmero de aulas que existia para el primer -emestre del 1975 era de 9,102 (ver Ap6ndice A Cua
dro 17); significando un promedio de 2.2 aulas por escuela y 55 alumnos por aula. En la zona urbana 
la cantidad de aulas ascendla a 7,635 en 1221 escuelas p6blicas; la relaci6n aula-escuela en la zona 
urbana es de 5.9, con un promedio de 67 alumnos por aula. (ver Ap6ndice A Cuadro 18). 

Para el 1975 existia, aproximadamente, una escuela rural por cada 12 Km.2 (incluyendo la zona urba
na). La cobertura educativa de las escuelas primarias en la zona rurdtl, es mAs densa en la regi6n del 
Cibao (Norte del pals) y del Distrito Nlacional (Santo Domingo), y "ienos densa la regi6n Sur del paifs. 
Sin embargo, la poblaci6n surefla estd concentrada en el litoral de la isla, lo cual facilita la cobeitura 
educativa. 

En lo referente a la docencia, se estima que unos 7,777 profesores de primaria impartfati doccncia en 
las escuelas p(blicas rurales, durante el periodo escolar 1974-75; esta cifa significa un promedio de 
'.9 maestros por escuela y 64.5 estudiantes por maestro (ver Cuadro IV.1). 

En la zona urbana existlan 4,786 maestros en este nivel de la educaci6n, en el sector pfiblico, atendien
do a una poblaci6n de 256,515 estudiantes. (Los datos relacionados al sector particular pueden verse 
en 	el Cuadro IV-i). 

* 	 La compone i las regiones educativas con asiento en Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macoris y 
Nagua. 

* Aquf se encuentran las regiones educativas que tienen asiento en Higiley y San Pedro de Mawris. 

Previous Page Blank
 



106 

CUADRO IV-1 

PERFIL EDUCATVO SEGUN ZONA Y SECTOR 

(1974-75) 

Educaci6n Primaria Urbano Pub. Rural Priv. 

Matrfcula 256,515 501,856 110,217 
Maestros 4,786 7,777 4,288 
Escuelas 6t1 4,155 572 
Aulas 3,813 9,102 3,844 

Aulas/Escuelas 5.8 2.2 6.7 
Alumnos/Aulas 67.2 55.1 2.8 
Escuelas/Maestros 7.2 1 ) 7.5 
Alumnos/Maestros 53.6 (4.5 25.7 

Puede concluirse, sin embargo, que aunque el sistema rural ofrece una oportunidad limitada para estu
diar, en t6rmino de niveles de grados, la distribuci6n de las instalaciones permite un razonable acceso 
fisico a por lo menos los cuatro primeros grados de la enseflanza.* No hay duda de que la calidad del 
acceso para las comunidades individuales varfa mucho mAs que lo indicado por los promedios de las 
escuelas nacionales y regionales, particularmente er, relaci6n con su radio especfficb de influencia. Pero 
cn t6rninos generales es posible niponer que existe -n patr6n especial adecuado de instalaciones que 
ofrecen los primeros grados del nivel primario. 

2. La Planificaci6n de la Planta Fisica y los Nficleos Escolares 

El delineamiento del sistema educativo rural defini6 511 nfcleos: 403 rurales y 108 urbanos (vor Ap6n
dice B, Grtfico 1). 

Para cada nficleo se definieron las necesidades de instalaciones. Estas se basaron en proyeccione3 de ma
tricula para los pr6ximos seis aflos; incluyerdo para cada nfscleo por lo menos una escuela central que 
ofreciera los cursos quinto y sexto de la escuela primaria, y primero y segundo de la educaci6n media. 
El mod-lo de estructuraci6n incluy6 escuelas subcentrales que ofrecieran de primero al sexto curso de 
primari,, escuelas sat6lites que ofrecieran del primero al cuarto curso de la primarla, y en dreas aparta
das las escuelas unitarias que ofrecerin del primero al sexto grado de la primaria. Se determin6 que cada 
escuela central, asf como ]a unitaria, deberfa tenor un grado de influencia de dos kil6metros. Bajo el 
plan de Establecimientos de Nficleos, las escuelas de las zonas rurales serfan elevas de nivel de manera 
progresiva. De" icuerdo a los resultados del Mapa Educativo, necesitaban elevarse a cuarto grado un niO
mero de 2,117* escuelas; al 6to grado, 556 centros docentes y al 8vo grado, 235 escuelas. 

* La distancia entre las escuelas que ofrecen seis grados es de 4.3 Klms.; para las de octavo grado es de 7.7 Klms. lEsto e. 
de acuerdo a los resultados del Mapa Educativo. (Documento Centros Integrales de Desarrollo Educativo, CIDE), Secre
taria de Educaci6n. 

El sistema educativo dominicano se ha establecido como meta flevar todas las escuclas del pais al 4to. grado de 

iaeducaci6n primaria, 6omo consecuencia de esto, un considerable nfimero ha sido clevado a este niveL 

Piede tanibi6n'argumentarsw que existe cierta renuencia a enviar a los estudiantes a las Cscuelas vecinas de Unia comuni
dad distinta ya que el radio de infhjencia de las escuClas que ofrecen cuarto grado de ensefianza cs solo un kil6metro 
mis (3 Kin) que el radio promedio de influenda de todas las escuclas (2 Kin). Asi mi.no, disminuye la participaci6n 
estudiantil, debido a la falta de aulas para alumnos de otras comunidades y las grandes distancias entre las escuelas (Iue 
ofrecen grados superiores. 
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A fin de lograr ia elevaci6n propuesta del nivel, serfa necesario hacer las siguientes adiciones a las !ns
talaciones existentes: 

A Nivel de Grado Aulas Profesores 

4 1,587 501 
6 1,043 459 
8 856 271 

Total 18 3,486 1,231 

Al calcular las ins,'alaciones adicionales necesarias se determin6 que no podrian continuar utilizindose 
575 de las aulas existentes en la zona rural. Aunque no se registr6 ninguna informaci6n relativa a las 
condiciones de las aulas en esos momentos, se supone que estas aulas representan instalaciones que no 
se necesitarin mns, debido a movimientos de la pcblaci6n hacia zonas ms urbanizadas del pals. En 
resumen, el nfimero de aulas y maestros necesarios para el programa de Centros Integrales se bas6 en 
decisiones hechas por los directores de las escuelas locales relativas a las condclones de las instalaciones, 
crecimiento de la poblaci6n contemplado en los pr6xinios seis aflos y una tasa de inscripciones calcu
lada, que reflejaban los aflos adicionales de enscfianza a ofrecerse. 

El Gobierno Dominicano form6 un proyecto con el Banco Mundial en 1975 (II proyecto), en apoyo al 
programa de eztablecimiento de nfcleos. para construir y equipar 204 centros de capacitaci6n para las 
comunidades rurales. Estos centros de capacitaci6n, no construidos afin, proporcionarfin ireas para la 
enseflanza prdctica de las destrezas manuales de agricultura, en apoyo a ]a reforma de la enseflanza de 
la escuela primdria. Los centros incluirdn 325 aulas, 88 talleres de trabajo y 204 Areas para uso nfiltiple. 

Aproximadamente 25,000 estudiantes se beneficiarin de eias instalaciones, y otros 50,000 j6vencs y
adultos participar-An en actividades coordinadas de desarrollo auspiciadas por la Secretaria de Educa
ci6n, Agricultura y otras agencias oficiales (Ver Ap6ndice B, Gr~fico 2). 

Con relaci6n al Segundo Proyecto SEEBAC/Banco Mundial, a continuaci6n se ofrece un resfimen del 
estado de las construcciones:* 

Perfodo de 
Construcci6n 

Elemento Progr~amado Situaci6n Actual 

Centros Rurale. de 1976-1978 Construcci6n a iniciarse 
Enseflanza (204 Centros afrededor de 1/1/78 

Centros de Capacitaci6n 1977-1979 Se inici6 el proceso 
Agrfcola (4 Centros) de licitaciones 

Centros de Capacitaci6n Voca. 1977-1979 En proceso de disefio 
cional (3 nuevos Centros) 

Fuente: Unidad de Proyectos de I a SEEBAC, 

El Gobierno dispone de dos organismos para construir las escuelas en el pals: Oficina T6cnica de la Pre
sidencia y Oficina de Desarrollo de Ja Comunidad. La primera se encarga de construir los grandes cen
tros (generdlmente de 10 aulas y m4s) y la segunda, escuelas de 2 a 5 aulas, todas en la zona rural. A 
partir del 1973, estas coistruyeion en el pals, un total de 295 escuelas, con 1,881 aulas, a un costo 

* Este proyecto ha sufrido retrasos, al igual que en el primer proyecto debido a problemas relacionados (1) con la elecci6n 
del lugar y gestiones, (2) planificaci6n del lugar y susceptibilidad de los edificlos a dafios ocasionadns por el agua, y (3)
disefto de las instalaciones y colocacin del equipo especializado. 
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mayor de los RD$10,145,889.89 (ver Ap~ndice A, Ctiadro 19); estas cifras significan un promedio por 
aflo de 59 escuelas y 376 aulas. 

Es de serialarse que estas construcciones no responden a un plan global de acciones ejecutado por la 
Secretarfa, destinado a subsanar las necesidades encontradas cuando el Mapa Educativo. Entre los orga
nismos encargados de la construcci6n de las escuelas y la Secretarfa de Educaci6n no existe ningzn tipo
de coordinaci6n. Las construcciones se hacen atendiendo a reclamos de los directivos oficiales (alcalde,
sindico, gobemador, militares, etc.) y miembros dc las comunidades. 

B. CONDICION FISICA DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES 

1. Perspectiva Histbrica 

Dada la falta de datos relativos al mantenimiento de las instalaciones, asi como de un inventario com
pleto del estado dc las mismas, s6lo se pueden emitir comentarios generales con respecto a la condi
ci6n ffsica de las escuelas primarias cur.iles existentes. A grandes rasgos, 6stas podrian clasificarse como 
sigue: 

El Grupo I estS compuesto por escuelas construidas a partir del 1966. En general, 6stas instalaciones se 
hallan en buenas condiciones y requieren solo mantenimiento anual. Estas comprenden el 13% y el 21% 
del nfimero de escuelas y aulas, respectivamente, identificadas en 1973. Debido a la calidad de la cons
trucci6n y al tipo de materiales utilizados,, estas escuelas pueden mantenerse en buenas condicio'ies 
con un costo minimno d,- mantenimiento y ciertas repaaciones, si dstas se realizan ordinaria y oportuna
mente. (Ver Grfico IV-I). 

El Grupo II esti compuesto por el 77% de las escuelas existentes y el 69% de las aulas. Debe conside
rarse que la mayor parte de 6stas requieren reparaciones importantes, o quizAs necesitan ser reemplaza
das. Por otra parte, debido a ]a preponderancia de materiales no duraderos utilizados en las construe
ciones (paredes de tapia o de madera, zinc o techos de caflo), cl mantenimiento de estas escuelas requie
re una inversi6n mayor, y reparaciones m~s frecuentes que las escuelas del Grupo 1. 

El Grupo III representa las instalaciones alquiladas o irreparables, ascedente a un 10% del total, basado 
en estudios directos (de observaci6n) y entrevistas. A menudo, en las comunidades rurales hay que utili
zar casas y otras edificaciones alquiladas o prestadas, para cubrir el d6ficit de aulas producidas por el 
nimero creciente de matriculaciones o debido a las condiciones fisicas inaceptables de las instalaciones 
escolares existentes. En cuanto a las construcciones irreparables ser6 necesario reemplazarlas. Ademnis, 
puede calcularse que cada aflo el I%de las instalaciones existentes se tornan inftiles o irreparables. 

2. Mantenimiento y Reparacibn de las Escuelas 

Actualmente existe tun sistema sumarnente centralizado de mantenimiento y reparaci6n de las instalacio
nes, como podrAi verse mis adelante. 

Anualmente se destinan unos RDS200,000* al mantenimiento (aparte de la limpieza), y reparaci6n de 
las escuelas primarias, de los cuales aproximadamente un 30% se gasta en las escuelas rurales. La dispo
nibilidad de fondos depende de los ingresos provenientes de las exportaciones nacionales del az6car. En 
los Oltimos aflos no se ha asignado ]a suma solicitada para reparaciones y mantenimiento (un promedio 
de RD$360,000). 

Se calcula que se atienden unas 1,500 escuelas todos los atios (en los sectores urbanos y rural), con un 
gasto promedio por escuela de RD$133.33. 

El director de la escuela es responsable de analizar las necesidades de mantenimiento y reparaci6n de la 
planta fisica y de someter informes anuales sobre el estado de las aulas. Esto 6ltimo raras veces se rea
liza. Tampoco se efecta una recopilaci6n regional o nacional, a nivel de dist:itos. 

* Fuente: Direccibn Gen. de Edificaciones Escolares de SEEBAC y Direcci6n General de Edificios de SEOP. 

http:RD$133.33
http:RD$10,145,889.89


GRAFTCO IV-I
 

CONDICICQ\ES FISCAS DE LAS ESCUELAS PR'7RIAS RUMLES EN LA REPUBLICA D(OMINICANAA 

Caracteristicas 
 Grupo I Grupo II Grupo III 
Perlodo de Construcci6n 1966-1976 Hlasta 1976 Antes de 1966 

Principales Materiales de Construcci6n 

Pisos 
Parcdes 

Concreto o loza do concreto 
Bloques dc ccercnc, o ladrillo 

Concreto o tapia 
11loques de cemrento, tapia 

Concreto o tapia 
Tapia o madera 

Ventanas 
Puertas 
Techos 

Vltal o madera 
Madera 
Concreto arrado o zinc 

o madera 
Madera 
Madera 
Zinc o cana 

Madera 
Madera 
Zinc o cana 

No. Calculado de: 

Escuelas (S del total, 1973) 517B (13".) 3,153 (77-) 408 (10%) 

Aulas (Idel total, 1973) 1,716B (211) 5,624 (69.) 816 (101) 
Condiciones Generales: Fuertcs estructuralmonte. 

Necesitan n'.antnimicnto y 
reparaciones pcquoias anual-
monts y rvc:npIa:o do las ins-
talacioncs sanitarias (lava-
manos C incdoros) donde hay'
servicio do agua. 

De vstnicturalmente fuer-
tes a doterioradas, nece-
sitan rcemplazo y repara-
cioncs considerables, 
manteniiento cada afio 
c insralaci5n y/o recto-
plazo dcl servicio sani-
ratio donde existe agua. 

Condiciones estructura
les deficientes a dete
rioradas totalmente. 
Por lo general no pre
sentan las ccndiciones 
minimas de espacia,
iluminaci6n y ventilaci6n. 
Deben reenplauarso. 

A. A menos que se indique lo centrario, las informaciones so hasan en entrevistas y cstudios do campo.
S. Bender, "Evaluaci6n do las Instalaciones do las Escuelas Primarias Ruralos. 
 Repfblica Dominicam 1977.
 

B. Cifras tomadas de informaci6n indita do la Secretarla de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos, .1966-1974.
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,:n los casos de reparaciones considerables o de emergencia, el director local somete una solicitud al -
Director del Distrito correspondiente y 6ste al Director Regional, la cual, si es aprobada se remite a la 
Direcci6n de Edificaciones Escolares de la Secretarla de Estado del Ramo. Allf se realiza una selecci6n 
de los proyectos y se preparan los presupuestos en base a visitas a los lugares. En los casos en que es 
necesario realizar reparaciones considerables, el presupuesto debe someterse a la aprobaci6n de la Direc
ci6n General de Edificios de la Secretarfa de Estado de Obras PMblicas (SEOP), y posteriormente a la 
Presidencia. 

No se lleva un registro de las reparaciones efectuadas en cada escuela ni se realizan inventarios peri6di
cos de las necesidades de mantenimiento y reparaciones. No existe un programa sistemitico basado en 
las necesidades contempladas de reparaci6n y mantenimiento. 

La Direccibn de Edificaciones Escolares cuenta con un personal compuesto por tres t6cnicos (arquitec
tos o ingenieros) uno de los cuales funge de Director. Aproximadamente 12 obreros calificados (car
pinteros, electricistas, plomeros y pintores) son empleados fijos de la Direcci6n. Todos tienen asiento 
.n Santo Domingo y son responsables del trabajo de mantenimiento y reparaci6n de todas las instala
ciones de la Secretarfa de Estado de Educaci6n, BeIlas Artes y Cultos. Com, resultado del personal 
limitado, gran parte del trabajo realizado por la Direcci6n se contrata en el sector privado. 

La 	 Direcci6n General de Edificaciones Escolares define sus problemas m~is importantes (en orden de 
prioridad) corno sigue: 

* 	 Transporte: La limitad3 posibilidad de su personal profesional y especializado de visitar
 
los lugares.
 

* 	 Personal: La disponibilidad de miembros del personal capacitado para revisar las solicitudes y
 
realizar el inventario de las instalaciones.
 

* 	 Fondos: La poca disponibilidad de fondos para financiar las necesidades de mantenimiento y
 
reparaciones solicitadas y contempladas.
 

En resumen, aproximadamente un 11 %de las escuelas primarias rurales reciben servicio de mantenimien
to y reparaciones, ademfis de aquellas que realizan las escuelas primarias con la ayuda de 1 comunidad 
local (limpieza peri6dica de las instalaciones y reparaciones pequefias). los servicios ofrecidos por la -
Direcci6n de Edificaciones Escolares son el resultado de un proceso de iniciativa propia de los Directo
res de Nficleos o de escuelas locales y de un proceso de aprobaci6n sumamente centralizado. 

3. Equipamento de las Escuelas 

Las escuelas primarias rurales contienen simplemente pupitres y sillas o bancos para los estudiantes y 
profesores. En muchos casos, los pupitres de los estudiantes tienen varios asientos y una mesa tipo 
escritorio anexa. Las escuelas construidas mis recientemente tienen por lo general sillas individuales 
para los estudiintes con un brazo fijo que sostiene la superficie plana que le sirve de escritorio. Los 
tipos de asientos mds comunes en las escuelas rurales son aquellos que sirven para dos alumnos (biper
sonales) a la vez. 

Los pupitres se distribuyen a trav6s de la Oficina de la Presidencia, que supervisa su fabricaci6n y dis
tribuci6n. El director local de la escuela presenta las solicitudes, las cuales on aprobadas a nivel de 
distrito y nacional. 

El 	equipo adicional de las aulas consiste en un pizarr6n, que es usualmente una pared pintada con una 
repisa para la tiza. En algunos lugares se han construido anaqueles para guardar libros y material edu
cativo, con la ayuda local de la comunidad. 

Donde hay electricidad, se utilizan bombillas fluorescentes o incand;scentes. Por lo general estas insta
laciones estin en mal estado, Io cual tambi6n es extensivo a los retretes disponibles en aquellos sitios 
dond- las comunidades no cuentan con sistemas de acueductos. 
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C. LAS INSTALACIONES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO 

1. Construccion de las Instalaciones 

Las instituciones oficiales que tienen que ver con la construcci6n de las instalacione, de las escuelas 
primarias* realizan sus labores con bastante independencia una de otra e independientemente de SEE-
BAC. No existe un proces, reglamentado y en marcha de planificaci6n formal de las insta'aciones de 
las escuelas primarias rurales, aparte de las necesidades identificadas en el proyecto del "Mapa Educa
tivo". Los proyectos de construcci6n son identificados primordialmente a trav6s de un proceso de pro
pia iniciativa del Director de escuehL y/o de la comunidad misma (como en el caso del mantenimiento 
y reparaciones). En algunos casos, el trabajo de extensi6n realizado por el personal de la instituci6n, 
gufa y ayuda a la comunidad para asegurar un proyecto de construcci6n. SEEBAC no otorga priori
ridad alguna ni controla la elecci6n de proyectos de construcci6n de escuelas. 

En la mayorla de los casos, no se exige a la comunidad contribuir a los gastos de construcci6n, aunque 
los terrenos pueden ser donados. Antalmente se construye un promedio de 62.0 escuelas con 4.6 aulas 
par escuela, a un costo de RD$94,620 por escuela y RD$7,596 por aula (Ver Aplndice A, Cuadro 19). 
Los costos de construcci6n en ]a OTP son mis altos que ios de las escuelas construidas par otras insti
tuciones, debido a las siguientes causas: 

La 	utilizaci6n de cemento en los techos, paredes y piso. 

La inclusi6n en el costo par aula de extensas areas de circulaci6n, adenmds de ireas de cocina y comedor 
y el espacio fisico para la oficina administrativa. 

La3 escuelas construidas par ]a Oficina T6cnica de ]a Presidencia generalmente, se hallan en los centros 
urbanos y en las comunidades rurales mAs grandes; ofrecen ensefianza de 6to. y 8vo. grado, y sirven 
tipicamente coma escuelas centrales o sub-centrales en el programa de nuclearizaci6n. 

La Oficina T6cnica de la Presidencia es, asimismo, responsable de la construcci6n de las instailaciones con 
fondos surrn-2'-r.ados a trav6s del segundo Proyecto de Educaci6n del Banco Mundial. Estdi utilizando el 

procedirmiento de licitaciones competitivas para otorgar los contratos de construcci6n y equipamento, y 
las fi-mas de arquitectos se seleccionan a trav~s de un proceso competitivo de cualificaci6n. A .olicitud 
del Banco Mundial se ha establecido una oficina especial en SEEBAC, denominada Unidad de Proyectos, 
para coordinar las diversas actividades del proyecto en cuesti6n. 

La ODC realiza la mayor parte de la construcci6n de escuelas rurales y anualmente construye un prome
dia de 37.2 escuelas y 99 aulas par aflo (ver Ap6ndide A Cuadro 20). Estos proyectos se realizan con 
ayuda de la comunidad; y estas son aportes en "efectivo y donaciones en terrenos, materiales de construc
ci6n y mano de obra, que ascienden anualmente a un 38.2% de los costos totales. En algunos casos, uti
lizan las donaciones de terceros para el financiamiento de las escuelas. El costo promedio par escuela 
para el perlodo 1973-1977 fu6 RD$',941 y RD$2,836 poi aula. 

La ODC tiene a su cargo la construcci6n de los 204 centros rurales en las comunidades a ser fmanciados 
con fondos del segundo Proyecto de Educaci6n. En este case, las co-nunidades no suministrarfin parcial
mente fondos para los costos relacionados con la construcci6n. La mayoria de los proyectos se asigna
rdn a grupos locales de constructores. La Unidad de Proyectos de SEEBAC estarA encargada de la super
visi6n de los mismos. 

Las escuelas construidas con la ayuda de la ODC son pequehas, con un promedio de 2.8 aulas, y se ha-
Ilan en alejadas zonas rurales del pals. Estas, generalmente, sirven coma sat61ites o escuelas unitarias en 
el 	 programa de establecimiento de nfcleos. 

Otras agencias particulares y gubemamentales, tales como la Cruzada de Amor y Acci6n Civica de las 
Fuerzas Armadas tambi-n contribuyen a la construcci6n de escuelas rurales, pero representan menos del 
10%del total de ployectos de construcci6n (Ap6ndice A, Cuadro 19). 

* 	 Se cstima quo cl sector privadG y las instituciones intcrnacionales construyen anualmnte una cantidad de escuolas 
primarias equivalente a un 5% de las construidas par el sector pablico. 
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Promediando, anualmente se construyen unas 62 escuelas primarias (urbanas y rurales) con 375 aulas; 
esto es, entre la OTP, ODC y otras instituciones. No existen presupuestos anuales que describan los 
desembolsos totales propuestos en el sector de las escuelas rurales. 

2. La Demanda de Aulas para los Pr6ximos Aios 

Se anticipa que er el periodo 1977-1982, la poblaci6n estudiantil de las escuelas primarias rurales (de 
Iro. al 6to. grado) aumentarAn de 561,500 a 648,100, segfin proyecciones hechas en la Secci6n I de 
este estudio. Durante el mismo periodo deberAn construirse, aproximadamente unas 1,082 aulas, en 
base a la utilizaci6n de 80 estudiantes por aula. 

Calculado en base al costo en que han incurrido las escuelas y aulas construidas en el presente afio*, 
dstas 1,082 aulas saldrfan a la Oficina T6cnica do la Presidencia a un costo de RD$12,647,498 mientras 
que a la Oficina de Desarrollo de la Cornunidad,el costo ascenderia a RD$3,423,498. Para esta 6utima 
serfa una inversi6n de RD$684,689, por afio, lo quc equivale a unas 216 aulas construidas. La inver
si6n por afio en la OTP seria de RDS2,529,499. 

En la zona urbma se necesitarlan 553 aulas para los pr6ximos 5 ahos, quc de construirlas la Oficina 
T6cnica de la Presidencia saldrian a un costo de RD$6,464,061; es decir Il1 aulas, a un costo RD$ 
1,292,000 por ifio. 

3. LDficit o Superavit de Aulas? 

En lo refercnte a la zona rural, hay que tener presente que para el 1973 existian 816 aulas en condi
ciones irreparables (;rupo Ill anteriormente descrito) y unas 5,624 que ameritaban reparaciones impor
tantes, o quizis, ser reemplazadas. Si de esta cifra se considera que un 25% necesitaban ser reemplazadas 
(1,406 aulas), se puedc concluir que para el afio inicialmente mencionado so necesitaban reemplazar 
2,222 aulas, ya que el increinento de la matricula fu6 de 71,701 estudiantes. Sumando las aulas, que 
debian reemplazarse en el 1973 y las que debieron construirse en el periodo 1973-1977, se ilega a un 
total dc 3,118. 

D las aulas construidas por ]a OTP, durante el periodo 73-77, se puede estimar que un 70%de la 
mismas sc constroyeron en la zona rural, lo que equivale a 970 aulas de tin total de 1,386. Teniendo 
en cuenta quc todas las construcciones do la ODC han sido en el Area rural (este es su radio de acci6n 
en materia de construcci6n dc escuelas) so puede concluir que durante los afios del 1973 al 1977 se han 
constniido en esta zona in total aproximado de 1,465 aulas. Esto revela que en la zona rural del pals 
existe un deficit aproximado de 1,653 aulas, en la actualidad. 

En el caso hipot6tico de que sc quiera resolver esta situaci6n durante los pr6ximnos 5 afios (1977-1982) 
hay que tener presente que so necesitarian. adelis, 1,082 nuevas aulas, para atender el creciniento espe
rado de la niatricula. E's decir. para enfrentar el incremento de estudiantes del lustro siguiente y el deficit 
do aulas que se trae de afios anteriores. se necesitarian construir 2,735 aulas, a un ritmo de 547 por aflo. 

Si estas aulas his construye la OTP, cf costo total soria de RDS31,969,415; o sea, una inversi6n anual do 
RDS6,393,883. Do hacerlo la ODC, el valor total seria de RDS8,653,540; es decir una inversi6n prornedio 
anual de RD$1,'30,708.* 

En cuanto a las necesidades de manteniiniento y reparaciones de escuelas. deben ser atendidas urgente
mente y su costo puede ser s61o calculado do un modo muy general como se pudo apreciar en pginas 
anteriores; de no hacerse, estas irfan engrosando el nmero de aulas a construir para los pr6ximos afios. 

* Para el 1977, en promedio, cada escuela ha costado RD$81.823.62 a ]a OTP y RD$I1.689.08 cada aula, A ODC, ]a 

escuela le ha salido por RD$6,539.80 y RD$3.164.42 por aula (esto incluye Io aportado por ODC. la comunidad y 
otras entidades). 

* En base al costo/aula de 1977. 

http:RD$3.164.42
http:RD$6,539.80
http:RD$I1.689.08
http:RD$81.823.62
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Por ejemplo, si se destinan RD$500 por escuela, a las identificadas en los grupos I y II durante los pr6
ximos diez ailos para reparaciones considerables y pequeflas, de acuerdo con su condici6n ffsica, se nece
ssitarian por lo menos RD$2,039,000. El costo real por escuela variaria notablemente y s6lo nediante un 
inventario de ]a situaci6n actual podria realizarse un cdlculo confiable. Sin embargo, tal inversi6n (RD 
50.00 por afic por escuela), representaria un aumento de un 680% sobre los RDS7.36 anuales por escuela 
rural que se calcula se gastan actualmente. 

D. PROBLEMAS 

No es dado a discutir en contra de la realizaci6n de gastos adicionales en las instalaciones de las escuelas 
primarias (tanto urbanas como rurales), dada In deonanda de instalaciones y su estado fisico actual. Sin 
embargo, puede sostenerse que el uso mfs conveniente de los recursos existentes para la construcci6n de 
escuelas en apoyo de las reformas curriculares y administrativas que se Ileven en el sistema, se obstacu
iza debido a: 

1. La falta de informaci6n actualizada relativa a las condiciones de las escuelas existentes, asi como de los 
muubles que 6stas disponen. SEEBAC no dispone de un sistema de recolecci6n peri6dica de datos, sobre 
las condiciones y funcionamiento de los centros docentes, asf tanibidn del nnmero de escuelas y aulas 
existentes, tamaflo, ubicaci6n, etc. 

2. En ]a actualidad, el sistema de mantenimiento y reparaci6n de los edificios escolares es rnuy rentralizado, 
lo que hace prolongar los daflos fisicos de los planteles hasta Ilegar a su deterioro total. A p'rte de que 
se decide en Santo Domingo (para todo el pafs) de si debe o no repararse una escuela, el proceso es 
lento y se dispone de muy pocos recursos humanos y fimancieros. 

3. 	 La totalidad de las construcciones de escuelas se hacen sin responder a estudios previos que determinen 
las necesidades reales y las comunidades que prioritariamente merecen ser atendidas. 

4. 	Es un problema grave que la Secretarfa de Educaci6n no tenga ningOn tipo de participaci6n en la deci
si6n del tipo de escuela que debe construirse, su ubicaci6n, tamaflo, etc. En ]a actualidad diversas eni
dades construyen centros escolares, tanto en la zona urbana como en la rural, sin establecerse ningfin 
tipo de comunicaci6n u coordinaci6n con la Secretaria de Educaci6n. Este problema impide realmente 
a ]a SEEBAC planificar de manera integral el proceso educativo. Pra'cticamente, la Secretaria de Educ.i
ci6n est, imposibilitada de asignar los recursos de acuerdo con las necesidades detectadas. 

5. Las escuelas y aulas existentes, en su totalidad no responden a las exigencias del curriculum. El tamafno, 
condiciones intemas y externas y arquitectura de la planta fisica, asi como los equipos y muebles que 
dispone el centro docente dcben do estar de acuerdo a la naturaleza del niflie dominicano y al fln v
objetivos de la educaci6n. 

6. 	En ]a actualidad existe un d6ficit de 1,653 aulas, aproximadamente, en la zona rural del pals; esto, sin 
contar el considerable nfimero de aulas que ameritan repararse y las que necesitarian unos 200,000* 
nifios en edad escolar que en el momento estAn fuera de la escuela, en caso de que el sistema quiera 
cubrirles. Este d6ficit ir, aumentando de no construirse un promedio de 216 aulas por afio, para los 
pr6ximos 5 afios; esto, de acuerdo al crecimiento esperado de ]a matrfcula. 

7. 	Los costos por aula estdn resultando elevados en las construcciones quc realiza la Oficina T6cnica de la 
Presidencia (RD$11,689.08 para el 1977) si los comparamos con los de Ia Oficina de Desarrollo de la 
Comunidad (RD$3,164.42, incluyendo los aportes de la comunidad y otras entidades). Muchas veces : 
construyen centros docentes que contrastan con la realidad socio-econ6mica del medio que le rodea. 

* Necesitarlan unas 2,500 aulas. 

http:RD$3,164.42
http:RD$11,689.08
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E. RECOMENDACIONES 

1. La Secretarla de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos deberdin ocinparse de establecer un proce
dimiento de planificaci6n de !as instalaciones que ofrezcan un apoyo permanente a los esfuerzos de 
desarrollo educativo de la Secretarfa. Aunque el objetivo global de establecer ei procedimiento es con
flar a SEEBAC la responsabilidad de controlar el desarrollo de las instalaciones escolares, para conseguir 
ese objetivo deberdn tomarse los pasos intermedios consecuentes con la creac16n de uiA sistema de reco
lecci6n de informaci6n y de descentralizaci6n del control sobre la asignaci6n de los recursos. 

Para iniciar el proceso de planificaci6n de las instalaciones, pueden tomarse vrtios pasos, mientras se 
buscan las ayudas fimancieras que requieren las acciones a desarrollar. 

Estos pasos deberfn incluir: 

* 	 Estudiar a fondo el sistema existente de obtenci6n, almacenamiento, mantenimiento y anfUisis de 
informaci6n. 

e 	 Definir el sistema minimo de informaci6n aplicable para la planificaci6n de los recursos existentes 
actuales de obtenci6n, almacenamiento, mantenimiento y an~fisis de informaci6n. 

@ Iniciar un inventario blsico de las instalaciones de las escuelas primarias rurale3 existentes, Uamado 
a identificar solamente el nfimero de aulas utilizables, a qui6n pertenecen, los principales materiales 
de construcci6n utilizados en su edificaci6n y los servicios disponibles (agua y luz). 

* 	 Obtener y analizar la informaci6n existente sobre la construcci6n de escuelas rurales: ubicacl6n, can
tidad y costo. 

2. 	 El sistema de mantenimiento y reparaci6n de los centros escolares debe descentralizarse, delegando ma
yores responsabilidades en la estructura regional del sistema. En cada Direcci6n Regional deben ubicarse 
personas que puedan proporcionar reparaciones inmediatas a las escuelas de la jurisdicci6n correspon 
diente. 

3. Es l6gico, que las construcciones de escuelas se realicen donde mros se necesitan y en relaci6n a las me
tas futuras del sistema educativo. La nuclearizaci6n de las escuelas es un importante recurso qua facill
tarfa la logfstica de las decisiones. El Mapa Educativo y los Centros Integrales de Desarrollo Educativo 
(N6cleos) defimen las comunidades de mayor poblaci6n, movimiento econ6mico y cultural; en f'i, los 
polos presentes y futuros de cada regi6n o zona geogrtfica, como tambi6n las escuelas que necesitan 
disponer de mis aulas, donde deben construirse nuevas, etc. De hacer uso de estos instrumentos, se 
utilizarfan mejor los recursos y estos provocarfan el impacto deseado. 

4. 	Ya que por ahora parece dificil que las construcciones de escuelas pasen a la Secretarla de Educaci6n 
(como debe ser) es necesario que exista una mayor y estrecha colaboraci6n entre ]a SEEBAC y las enti
dades encargadas de construir los planteles escolares (OTP y ODC, principalmente); de manera que el 
punto de vista pedag6gico sea escuchado y tomado en cuenta, y contribuya a establecer las prioridades 
de las instaldciones. 

5. Para contribuir a la soluci6n del problema "escuelas y aulas inadecuadas al curriculum", la SEEBAC 
debe preparar un documento que contenga las exigencias (caracterfsticas pedag6gicas) minimas de las 
instalaciones, (Area de pisos y ventanas, diseflo estructural, etc.) del cual se carece en la actualidad. 

6. 	El Gobierno Dominicano debe buscar la forma de disminuir el d6ficit de aulas oxistentes, principalmente 
en la educaci6n primaria rural, de no hacerlo este ird creciendo al pasar cada aflo hasta llegar a una 
situaci6n citica e inmanejable. El Estado debe buscar financiamiento en organismos internacionales, y 
desarrollar una campafla entre los empresarios y sectores pudientes del pafs, con el prop6sito de moti
varles y comprometerles en una participaci6n dindmica de construcciones de escuelas. 

7. Parece conveniente que h OT construya escuelas mds sencillas y de material mis simple y propio 
del medio, o que las construcciones de escuelas, en la zona rural del p~las, pase a ser una labor s6lo de 
la ODC. El diseflo de construcciones que dispone y leva a la prictica la ODC debe ser modificado, de 
manera que incluya sal6n de reuniones, cocina, canchas deportivas, etc. 
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SECCION V
 

ASPECTOS ECONOMICOS: FINANCIAMIENTO, COSTOS
 
Y EFICIENCIA EN LA EDUCACION FORMAL
 

Por definici6n, ]a producci6n de servicios educativos representa un esfuerzo masivo de toda sociedad 
modema. Puesto que una-de las responsabilidades constitucionales del Estado Dominicano es el logro 
de niveles satisfactorios de bienestar colectivo, la inversi6n e'4ucativa traduce de forma concreta el cum
limiento de un aspecto de dicha responsabilidad juridica. 

Las decisiones financieras tienen que ser contemplaCas a la luz de cos factores de aplicabilidad univer
sal: la relativa escasez de recursos ante lo que parc,'n necesidades illmitadas, y la existencia de objeti
vos sociales altemos a ]a educaci6n que la szciedaL y el Estado deben satisfacer. Ya que existen nece
sidades socialks competitivas, esto implica la necesi'nqd de distribuir los recursos en forma equitativa 
entre los diferentes sectores de inherencia del sector pfiblico. Las normas polfticas y jurfdicas del esta
do prescriben la repartici6n de rccursos de manera que se satisfagan las necesidades colectivas y no las 
de un solo grupo selecto a expensas de los demts. Los recursos, limitados como lo son, deben entonces 
ser distribuidos de mode que, en la medida de lo posible, las inversiones sociales suplan por lo menos 
el umbral de lIs necesidades colectivas en un memento dado. 

La escasez de recursos y la presencia de necesidades competitivas dan tambi6n lugar al principio de efi
ciencia. Dentro de cada sector o drea de acci6n las normas de eficiencia prescriben que el producto de 
la actividad debe ser maximizado dados los recursos disponibles o, altemativamente, dado el nivel de 
produccibn prescrito se deben minimiznr los costos de los insumos necesarios para obtener dicho pro
ducto. Si bien esta es una norma te6rica qu , abstrae ]o complejo de la realidad operativa, las impli
caciones que se desprenden de ella son relevantes. Se necesita que las acciones, programas, proyectos y 
reformas scan eficientes: que scan bien concebidc, bien planificados y manejados, y que tengan "na 
utilidad concreta para el pafs. 

Estos temas forman la base analftica dc esta s'cci6n. Se examinan las finanzas y los costos educativos 
a la luz de la eficiencia econ6mica y la factibilidad social. El Area de equidad, para ]a cual no existe 
a ]a sazbn informaci6n satisfactoria, se ]a examina fundamentalmente con respecto a la distribuci6n 
de las opoitunidades educativas existentes para la poblaci6n. Los anAlisis se concentran en el nivel 
primario. 

A. EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION FORMAL 

Debido a la dispersi6n de las fuentes de financiamaiento educativo, no es tarea sencilla determinar la 
magnitud del esfuerzo financiero que la naci6n dora;nicana realiza en pro de la educaci6n. Lirnitando 
el alcance del anhlisis tan solo al sistema formal, se pueden postular las siguientes fuentes de fiman
ciamiento educativo: el gobiemo nacional, los gobiernos seccionales, las comunidades, el sector priva
do y los usuarios. Desdoblar la participaci6n de todas las fuentes es tarea compleja para la cual desa
fortunadamente no existe .a informaci6n debidamente procesada para ser inclufda en este estudio. Esti
maciones efectuadas para palses latinoamericanos donde la concentraci6n del flmanciamiento educativo 
en el gobiemo central es sensiblemente mayor que en este pais, coiciden en indicar que el esfuerzo 
fimanciero global representa una cifra superior al doble de la registrada en los presupuestos ejecutados 
de los Ministerios de Educaci6n.* 

El desdoblamiento de la participaci6n es compleja por una serie de razones. Por su parte, el gobieio 
dominicano canaliza sus gastos educativos a trav6s de multitud de agencias gubernamentales. Estos inclu
yan, para nombrar algunos, ]a Secretarfa de Estado de Educaci6n, Agricultura, Fuerzas Armadas, Obras 
Pblicas, y Oficina de Desarrollo de la Comunidad. El gobiemo efect6a transferencias a las municipa
lidades, las municipalidades a su vez efectfan gastos educativos si bien estos son de minima pondera
ci6n. El aporte. comunitario, especialmente en las ,ireas ruralcs, es particularmente importante para la 
creaci6n de instalaciones. 

*Cf. Swett, F. X. El Financiamiento y los Contos de Ia Educaci6n Ecuatoriana, Quito, Instituto de Inveyrigaciones 
Econ6micas, Pontificia Universidad Cat6lica del Ecuador, Septienibre 1976. 
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El 	monto global del financiamiento educativo incluye ademis los aportes privados. Estos se manifiestan 
de dos formas. En primer lugar, dentro del fimbito de la educaci6n privada, estdn los pagos por con
cepto de inscripci6n, mensualidades y otras tasas que efect6an los padres de familias y usuarios de plan
teles privados en general. En segundo lugar estfn los aportes que todos los usuarios (incluyendo los de 
la enseflanza "oficial) efectfian para sufragar los gastos directos asociados con la participaci6n escolar. 

Estos rubros incluyen los textos y materiales, uniformes, gastos de transporte, y otros gastos asociados 
especificamente con la asistencia de las personas a la escuela, colegio o universidad. 
Resulta un poco mds evidente, de esta forma, el porqu6 la tarea de estimaci6n global es sunamente compleja. 
Existe, sin embargo, suficiente justificaci6n para analizar mAs profundamente la estructura del principal 
componente agregado del financiamiento: el presupuesto de SEEBAC. El presupuesto de Educaci6n 
introduce la t6nica del esfuerzo nacional en pro de la educaci6n. Es posible analizar el presupuesto en 
relaci6n a su magnitud absoluta y trazar su evoluci6r hist6rica, en relaci6n a su estructura para deli
near las debidas implicaciones de equidad y eficiencia, y flmalmente, en relaci6n a los procesos de toma 
de decisiones quc determinan el nivel del presupuesto educativo y ]a distribuci6n de los rubros. 

1. Participacibn del Sector Educativo en las Finanzas Pfiblicas 

Los Cuadros 26 y 27 del Ap~adice "A", muestran, en turno, la distribuci6n del presupuesto nacional 
de acuerdo a su programaci6n funcional y varios detalles de la relaci6n del presupuesto de educaci6n 
en la totalidad del presupuesto. Las series hist6ricas cubren el perfodo 1966-1976 y son rubros ejecu
tados a los precios corrientes de cada aflo. 

Ciertas reladones son ilustrativas de la magnitud y evoluci6n de los gastos educativos dentro del cuadro 
total de gastos. Dentro del perfodo en consideraci6n, el presupuesto nacional subi6 de RD$198 millones 
a RD$580.6 millones a una tasa anual de crecimiento de 10.27% .* Al mismo tiempo, los gastos ejecu
tados en educaci6n subieron de RD$28.8 millones a RD$73.9 a una tasa anual de creciniento de 8.94%. 
En el conjunto total de gastos presupuestarios, el rubro de servicios sociales subi6 a una tasa de 12.84% los 
servicios econ6micos a una tasa de 13.16%, y los servicios generales a una tasa de 5.96%. Dentro de la 
clasificaci6n de servicios sociales despuntaron especfficamente los sectores de salud, vivienda y aguas y
canalizaci6n, en ia programaci6n econ6mica destacaron agricultura, y transportes y comunicaciones.**
 
La competenda de rubros de inter6s social como salud y vivienda, y las necesidades emanadas de Ia
 
programaci6n del desarrollo agricola y de la infraestructura ffsica, evidentemente han limitado la asig
naci6n de recursos disponibles para ]a educaci6n. En todo caso, el rubro de educaci6n contin6a siendo 
el de mayor ponderaci6n en el presupuesto y no hay raz6n Para pensar que el incremento en los gastos
de otros rubros sociales o econ6micos constituye una decisi6n equivocada. Dadas las necesidades de
 
desarrollo del pals, y los costos asociados con la programaci6n de proyectos de dearrollo fisico y eco
n6mico, puede esperarse que los niveles de gastos en estas Areas sujan por encima de los gastos educa
tivos, y el provecho social de dichas actividades sea mfs tangible y pr6ximo que aquel asociado con ]a
 
educaci6n.
 

Al margen de esta observaci6n, empero, cabe destacar que los procesos de programaci6n presupuestaria
 
son objeto de profunda revisi6n cuando se pasa a las asignaciones. La brecha entre los rubros progra
mados y las asignaciones presupuestarias ha sido tradicionalmente consideraole y creciente, particular
mente en los (Wltimos cinco aflos, (Ap6ndice "A", Cuadro 27 Columna 6). Tomando el presupuesto de
 
SEEBAC en su 
relaci6n con el presupuesto total, la proporci6n de aqu6l ha disminufdo paulatinatnente
 
del 15% al 9.9%. Esta proporci6n incluye las transferencias que el gobiemo efectfia a las universidades
 
y que, si bien son canalizadas a traves de SEEBAC, no son parte integral de ]a cartera propia de la
 
Secretarfa. Puede argumentarse (ver Ap6ndicc "A", Cuadro 28), quc los gastos directos de cducaci6n
 
transcienden el presupuesto de SEEBAC. Las brechas entre las cifras obscrvadas on los Cuadros 27 y
 

* 	 Como -cobserva onc I Cadro 26, Apundice "A" hubo tin descenso dc RD$665 cn 1975 a R)S58O.6 oin 1976. El 
rubro "Otros" bajo Servicios Gcncralcs sum6 $64.8 millones cn 1975 lo cwal fue totalmente atipico durante cl 
periodo. 

** 	 Agricultura y regadiu Lontituycn el wactor agregado de mayor participaci6n con totalcs prcsupucstados cn 1976 de 
RD$77 -mi1lonc& 
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28 confirman este argumento como un hecho. No rn tanto, las implicaciones del "ajuste" presupues
tario deben ser consideradas. En primer tdrmino, revisiones de esta naturaleza desvirt6an la naturaleza 
de la planificaci6n presupuestaria. Se puede adoptar la actitud fatalista, y econ6micamente ineficiente, 
que "si nos quitan la mitad programamos el doble". Tomando los aflos de 1973 a 1976 se nota que, 
en tdrminos reales (o sea removiendo la distorci6n inflacionaria), las partidas de SEEBAC han dismi
nuido. Esto, en medio de las mfiltiples presiones existentes para espandir y mejorar el sistema educati
vo, constituye una sofocaci6n econ6mica ante la cual es evidente que los cambios planteados tienen 
que ser propuestos. La Secci6n Uno demostl6 las tendencias en la matricula y la Secci6n Cuatro, por 
su parte, indic6 que la falta de recursos resulta en el progresivo hacinamiento del estudiantado en las 
aulas, lo cual conduce a un deterioro de los procesos de enseflanza-aprendizaje y, por ende, de los 
resultados educativos. 

Por otra parte, el deterioro de la posici6n de SEEBAC en el marco de referencia de las politicas edu
cativas dominicanas, tiene implicaciones para el manejo del sector edficativo. A pesar dc las muchas 
limitaciones que emanan de la centralizaci6n exagerada de la planificaci6n educativa, no es una alterna
tiva m'ds eficiente la de dispersar el control del sector educativo en multitud de agencias ptiblicas. Esto 
crea a mtenudo innecesaria competencia, conlleva a un fraccionamiento de la informaci6n, y conduce 
al predominio de criterios sumamente parciales de programaci6n educativa. 

2. COMPOSICION DEL PRESUPUESTO 

En el Cuadro 29 Ap6ndice "A", muestra la composici6n del presupuesto de SEEBAC de acuerdo a los 
gastos corrientes y partidas para gastos de capital. Los primeros incluyen los gastos de operaci6n que 
son esencialmente pagos por servicios personales, y las transferencias corrientes que estfn destinadas en 
su mayor parte para las universidades. Los gastos de capital incluyen las inversiones directas y los gastos 
en consirucciones y compras de equipos y materiales. 

Es evidente, la creciente ponderaci6n de los gastos de capital, en especial en los aflos 1975 y 1976. Estos 
perfodos, sin embargo, coinciden con la puesta en marcha del pri-ner proyecto de educaci6n del Banco 
Mundial y no se los puede considerar alzas permanentes. Hasta el aflo 1974 las partidas de operaci6n 
constituian el 99% de los gastos totales. En contraste, en 1976 esta proporci6n baj6 al 33%. Si la pro
gramaci6n de los nficleos escolares en el drea rural continfia de acuerdo a las pautas esbozadas en la 
Secci6n IV, serfa de esperar que la ponderaci6n de los rubros dc capital continuarS a los niveles expe
rimentados en los iltimos dos aflos. 

El rubro de transferencias corrientes incluye, en 1976, una partida de casi RD$5-millones quc es en 
parte destinada al apoyo financiero de los planteles semi-oficiales y tambi6n de algunos planteles pri
vados. Los primeros son planteles que se originan en la iniciativa privada pero que se requieren de la 
ayuda fiscai para mantener sus operaciones. Esta ayuda toma la forma de subsidios directos y de finan
ciamiento de becas que en promedio tienen un valor de diez pesos por mes. Si los gastos de inscrip
ci6n y mensualidades sobrepasan los montos acordados, los usuarios deben sufragar la diferencia. 

La politica de subsidios es motivo de no poca controversia. En teorla se supone que las ayudas deben 
ser brindadas sobre la bases de m6rito y necesidad. Sin embargo, en la prActica priman tanto las consi
deraciones politicas como las econ6micas. Esta situaci6n es determinada por el hecho que las ayudas 
son distribuldas entre las instituciones y no de forma individual. Se da por tanto el caso que en oca
siones las instituciones favorecidas son pudientes, cuando al mismo tiempo los pedidos de instituciones 
necesitadas dejan de ser atendidos. 

Aparte de los posibles vicios de implementaci6n, debe considerarse el posible impacto de esta prActica. 
En una encuesta ilevada a cabo en Santo Domingo, se estim6 que aproximadamente el 10% de los 
alumnos de las escuelas subsidiadas recibian ayuda directa proveniente del fisco.* 
Al proveer apoyo marginal a los planteles privados y semioficiales el fisco se ahorra de fimanciar Ia carga 
total de ]a instrucci6n oficial. Estu, empero, representa un paliativo solamente pues ]a presencia prepon
derante de la educaci6n particular indica que di-ho fcn6meno se estli suscitando debido mAs a la insufi

* Datos provenientes del Departamento de Colegios Privados, SEEBAC. 
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ciencia de ]a oferta de educaci6n oficial (en t6nninos cuantitativos) que a consideraciones de calidad 
Lducativa, prestigio o estratificaci6n social. Si bien el argumento anterior no deia de ser una hip6tesis 
debid6 a la falta dc informaci6n directa, laevoluci6n de los indicadores deniogrAficos y econ6mnicos de 
]a educaci6n donminicana apunta en esta direcci6n. Al determinar el crecimiento desordenado de laedu
caci6n privada* esta politica tiende a debilitar el control de normas y supervisi6n que SEEBAC pueda 
ejercer sobre el sistema educativo. Asimismo, al favorecer a sectores mAs pudientes de la poblaci6n, esto 
puede tambi6n afectar ladistribuci6n presente y futura del ingreso nacional. Lo que sc gana, por tanto, 
es incrementar las oportunidades educativas presentes en to agregado; el precio es la'deterioraci6n del 
sistema. El ahorro financiero debe ser sopesado contra ia limitacion de la calidad educativa y sus 
posibles implicaciones futuras. 

a) Gastos de Docencia 

Pueste que los procesos educativos se basan en lapresencia del docente en el aula, es de esperar quc 
dicho rubro tenga la mayor ponderaci6n en determinaci6n de los costos agregados. De hecho, es este 
el caso. Como Iroporci6n del total de gastos corrientes, los salarios y remuneraciones de personal (in
cluyendo el nib-o de administraci6n de SEEBAC) constituyen el 91% en las escuelas primarias, cl 32% 
en las escuelas ; cnico-profesionales, y el 98% en las escuelas securdarias. Los gastos actuales son des
glosados en el (uadro V-I. 

CUADRO V-I 

COMPOSICION DE LOS GASTOS DE OPERACION EN EL
 
SISTEMA EDUCATIVO (poreentajes)
 

NIVELES Y ESPECIALIDADES 

Rubros Primaria Secundaria T6cnico-Profesional 

" Salarios Profesores .74 .98 .92
 
" Administraci6n .07 .003 .04
 
" Servicios No-personales .03 .01 .02
 
" Materiales y Suministro .003 .006 .02
 

* Equipamiento Escolar .004 .0003 NA 
• Administraci6n SEEBAC .16 14A NA 

1.00 1.00 1.00 

Fuente: SEEBAC, Proyecto Plan Nacional de Educaci6n, 1976-1986, Vol. 1, 1976. 

LaL remuneraciones de los nmaestros varian con Ia localizaci6n del plantel, ]a ubicaci6n del profesor en Mi 
escalaf6n y el nfimero de horas que ensefia el maestro, ver Cuadro 30 Apdndicc "A", por ejemplo, en las 
escuelas rurales, los maestros enseflan una sola jornada de 7 1/2 horas y reciben en promedio RD$135 si 
son titulados y RD$90 si no lo son. En las escuelas urbanas, los maestros en la jornada de ]a tarde de tres 
horas y media de duraci6n reciben un promedio de RD$71.5 si son titulados y RD$65 si no lo son. Los 
maestros en lajomada do lamafiana reciben tna remuneraci6n mayor puesto quc 6sta dura media hora 
ms. Los profesores en las escuelas de la capital son los quc reciben las nds altas remuneraciones. Los pro
fesores con titulo docente en ]a zona rural (que constituyen lamayoria) reciben un promedio de RD$ 
135.00. Aun los profesores sin titbilo en el irea de Santo Domingo reciben una mAs alta remuneraci6n 
que los profesores rurales con titulo. 

La estructura del escalaf6n conspira contra un mejoramiento sostenido de ]a educaci6n rural. Un inacs
tro titulado en el rea rural puede ganar un tope promedio de RDS135, por mes, mientras quc tn maes
tro titulado en el rea urbana puede trabajar doble jornada y ganar un promedio de RDS210 por rues. 
El maestro rural se ve forzado a encontrar alguna fuente adicional de ingresos. Si para comcnza; es dc 
mayor atractivo el'trabajar en las Areas urbanas, las diferencias en las remuneraciones ciertamente incre
mentan el atractivo. Puede argumentarse que para poder atraer a maestros mfis calificados al drea rural, 
ser, necesario cambiar las politicas presentes e incrementar la remuneraci6n de los maestros rurales por 
encima dc la obtenida por los maestros urbanos, o por to menos igualizarlas. 
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Con respectc al rol de la docencia en la determinaci6n global de los costos educativos y la posible evo
luci6n de los costos, debe anotarse que el predominio del factor docencia en ]a producci6n de los servi
cios educativos es conducente al alza sostenida de costos, e introduce mucha inflexibilidad en la plani
ficaci6n financiera de la educa',i6n. Por cierto, al destinar la casi totalidad de los recursos educativos al 
pago de la docencia y personal de administraci6n, el sistema no cuenta con los recursos necesarios para 
el financiamiento de rubros tales cono ayudas diddcticas, materiales escolares, y mejores escuelas. Desa
fortunadamente, esta es una situaci6n casi insalvable cuando la presi6n de demanda sobre el sistema es 
sustantiva como resultado del crecimiento acelerado de la poblaci6n escolar, y la escases de recursos 
financieros y t6cnicos para la planificaci6n del sistema. 

b) Presupuestacibn por Programas 

Una forma alterna dc examinar ]a distribuci6n de los recursos disponibles para SEEBAC es dc acuerdo 
a los progran.as. Estos incluyen: Administraci6n, Educaci6n Primaria, Educaci6n Media, !ducaci6n do 
Adultos, Fomento dc Bellas Artes, y Transferencias a otras Instituciones. H Cuadro 31 Ap hdice "A", 
muestra las cifras relevantes para los filtinios nueve afios. 

Como es de esperar, el rubro dc Educaci6n Primaria es el mayor v toma poco iiiis de unIt rcio dcl 
total de los recursos. FI programa dc Educaci6n Media lesiguc en magnitud, sibieo los cosios incurri
dos se hallan ,'r muy por debajo de aqUcIIos incurridos en el nivel primario. l.a duplicacio del rubro 
dc administraci6n en el aflo 1976, so debe a una defectuosa clasilicacion contahle. In el afio 1976 so 
afiadicron alrededor de RDS3.8 millones provenientes del primer proyEcto de cducacion del Banco Mun
dial para SEr administrados por launidad dcl proyEcto, lacual se encuentra ubicada en el I)epartaoiento 
de Administraci6n IeSEEBAC. 

B. NIVEL Y DISPERSION DE LOS COSTOS EDUCATIVOS 

1. Costos Unitarios por Nivel 

La informaci6n detallada sobre los costos por alum~ao es esencial para estimar los costos de planes o 
estrategias educativas alternas, al -ual que para niedir el esfuerzo nacional en laeducaci6n. Los costos 
unitarios, ademis dE medir elvalor monetario para el gobierno y la sociedad de los recursos usados en 
laeducaci6n, tambi~n permite una apreciaci6n del grado de igualdad de oportunidad educacional. 

Los costos unitarios tienen dos coiponEntes principales - los rubros dc operaci6n y los servicios dc 
capital. Los rubros de operaci6n incluyen los salarios de profesores, libros y materiales, mantenimiento 
y reparaciones, y administraci6n. Los servicios.de capital incluyen los valores anualizados de los terre
nos, edificios y mobiliriarios escolares y equipos. 

Como no se han hecho estudios dc los recursos recibidos por los aluonos en las escuelas de laRep6f' 
blica Dominicana, no so pueden realizar estimaciones precisas del costo unitario o dc sus componentes. 

El valor do los gastos corrientes por alumno puede, no obstante, estimarse aproximadamente para las 
escuelas phblicas dividiendo lacategoria presupuestaria relevante por el nhrnro de alumnos inscritos 
en las escualas pblicas. Este procedimiento, desafortunadamente, no revela ninguna de las interesantes 
variaciones que de hecho existen dentro del sector pfzblico. 

Los gastos corrientes por alumno computados del presupuesto de SEEBAC se presentar, en el Cuadro 
V-I1 para las escuelas primarias en las ireas rurales y urbanas y para los otros niveles de ]a educaci6n 
en todo el pais. 

Los gastos corrientes por alumno son mayores en las escuelas primarias urbanas que en las rurales y 
mayores en los centros secundarios que en las escuelas primarias. Estas diferencias son atribuidas ma
yormente a clases mfis pequeias y salarios mis altos en las escuelas urbanas y en los planteles secun
darios,. Por ejeniplo, como fuera indicado ailteriormeoite, las escuelas primarias rurales solo ticn'i Ut 
turmo por ol c ,olal profw.,r sg lepaga 1$90 .i no es touiilr y RD$135 si ,..;i twlar. I as escuclas 
piirnarias urbaii L. la'IJ, ofi.c, n 6L-s turnw,, totalizandu SictL hor, ,, Lo uIcro qLl',, p otr-' 

http:servicios.de
http:progran.as
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CUADRO V-Il
 

COSTOS UNITARIOS EDUCATIVOS POR NIVEL
 
Y ESPECIALIZACION
 

Total Rural Urbana 

Primaria 27.54 23.72 35.12 

Secundaria 61.99 NA NA 

T6cnico-Profesional 256.09 NA NA 

Escuelas Normales 586.59 NA NA 

Fuente: SEEBAC, Proyecto Plan Nacional de Educaci6i 1976-86, Vol. 1 1976. 

percibe un profesor titulado que labora los dc,s tumos es de RD$148.50 y lo menos que puede ganar 
es RD$176. Las mismas cargas de trabajo para un profesor sin ttulo conllevan remuneraciones de 
RD$!35 y RD$160, respectivamente. 

Si bien tampoco existe informaci6n procesada sobre los costos y gastos educacionales en el sector priva
do, la info-maci6n existente sobre el nimero de estudiantes por clase sugiere costos que son considera
blemente mayores en dicho sector. Como se muestra en el Cuadro V-Ill, L- el nivel secundario el 
promedio de estudiantes por clase es aproximadamcnte el doble en los planteles p~blicos que en los 

particulares. 

CUADRO V-Ill 

RELACIONES ALUMNO-PROFESOR POR NIVEL Y SECTOR DE EDUCACION, 1973 

Pfiblico Privado 

Primaria 52 NA
 
Intermedia 37 19
 
Secundaria 40 19
 
T6cnico-profesional 19 NA
 
Normales 13 NA
 

Fuente: Departarnento de Est'distica, SEEBAC. 

Una aproximaci~n de los costos unitarios en el sector privado tambi6n puede hacerse utilizando los datos 
correspondientes a los costos sufragados por los padres de fanilia. Suponiendo que las instituciones no 
son de carficter comercial o que solo retribuyen beneficios iguales a remuweraciones normales, se obtiene 

que, por ejemplo, en Santo Domingo, los costos por concepto de i~icrpciones y mensualidades en las 
escuelas primarias privadas fluctfian entre RD$36 anuales en los planteles de poco prestigio, hasta apro
ximadamente RD$300 en las initituciones de alto prestigio y tradici6n. En el nivel secundario, los costos 
fluctfian entre RD$125 y RD$270, dependiendo de la calidad y prestigio de la instituci6n. Al promediar 

dichos costos se obtienen niveles de gastos bastante mis altos que los incurridos por el fisco en las escue
las pfiblicas. 

2. Los (ostos Privados de la Educaci6n para los Usuarios 

Los costos privados de ]a educaci6n incluyen la totalidad de los gastos familiares para libros, transpor
te, ropa escolar y almuerzo escolar. Fstos gastos son tfpicamente mayores en las escuelas privadas que 
en las p6blicas debido a que se requieren mfs fibros escolares y materiales por estudiante, los unifor
mes son mis caros y los c6digos del vestir enforzados con mfis rigidez. Los gastos familiares son tipi

http:RD$148.50
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camente mayores en las Areas urbanas que en las rurales debido a gastos adicionales de transporte, libros 
y materiales escolares. 

La encuesta de hogares de 1969 que comprendi6 544 familias en Santo Domingo provee alguna infor
maci6n sobre los gastos educativos familiares.* La familia promedio en este estudio gasta menos del 
tres por ciento de su ingreso o presupuesto en la educaci6n. AdemAs, uno de los rubros de mayor mag
nitud en el gasto son los libros y materiales escolares. Sin embargo, como porcentaje, del ingreso fami
liar, los gastos de libros declinan en importancia segtin aumenta el ingreso. 

Los gastos educativos por nivel de ingreso familiar mensual se reportan en el Ap6ndice A, Cuadro 32 
tanto los gastos totales como los gastos por nifo de edad escolar aumentan con el nivel de ingresos. 
El cuadro no hace distinci6n entre las familias que envian sus nifos a escuelas privadas y p6blicas. 
No obstante, la probabilidad de que los niflos se inscriban en escuelas privadas aumenta con el nivel 
de ingreso, especialmente en Santo Domingo donde la mitad de todos los nifios de las escuelas prima
rias se encuentran en planteles privados. 

La Repfiblica Dominicana demuestra un fen6meno familiar para la mayoria de los paises - una alta 
elasticidad de demanda por niveles de ingreso para !a educaci6n. La clasticidad asociada con los gastos 
educacionales totales es de 1.42, y la asociada con los gastos por niho de edad escolar es de 1.17. En otras pala
bras, si el ingreso aumenta en un diez por ciento, los datos en el Apdndice A, Cuadro 32 revelan que los gastos 
educacionales totales de la familia promedio aumentan en un 14.2 por ciento. 

C. CONSIDERACIONES DE EQUIDAD Y EFICIENCIA INTERNA 

El tema introductorio de esta secci6n indic6 que ]a equidad y la eficiencia intema son pautas fundamen
tales qu. deben gobemar la producci6n y entrega de los servicios educativos. Las consideraciones de equi
dad provienen de la naturaleza jurfdica del Estado Dominicano y su responsabilidad por atender el bienes
tar colectivo. En el campo educativo se asume que la instrucci6n es un bien pfiblico deseable que, en con
junci6n con el esfuerzo individual, es conducente a mayores niveles futuros de bienestar individual y colec
tivo. La consecuci6n de niveles adecuados de eficiencia, al redundar en una utilizaci6n mAs exitosa de los 
recursos disponibles en el sistema facilita el logro de los objetivos de equidad por cuanto permite ampliar 
la cobertura educativa dado. los recursos disponibles. 

1. La Equidad Educativa: Igualdad de Oportunidades 

La distribuci6n de las oportunidades educativas puede ser aproximada en varias formas; los recursos anuales 
recibidos por los alumnos, los recursos recibidQs por la duraci6n de la experiencia educativa, la participa
ci6n educativa, y los indicadores y resultados educativos tales como ailos de instrucci6n tasas de gradua
ci6n, y medidas objetivas de aprendizaje. Varias de estas medidas son usadas aqui para considerar la igual
dad de oportunidades educat',as entre los alumnos de las Areas rurales, Areas urbanas, y de la capital. Sin 
embargo, se ie da especial nfasis a los recursos financieros recibidos por los nifios, bajo ]a presunci6n de 
que tales recursos financieros estAn positiva y significativamente relacionados con el aprendizaje y que el 
aprendizaje est, positivamente relacionado con el ingreso futuro y el bienestar.* 

El cfimulo de recursos educativos disponibles para la educaci6n individual puede ser agrupado en tres 
categorfas: aquellos que provee ]a escuela- mayormente el profesor, el edificio, y las instalaciones esco
lares; los que provee la familia para ser usados en la escuela principalmente los libros y materiales; y 

* Banco Central de la Repiblica Dominicana, Estudio Sobre Presupuestos Familiares, 1969 Vol . I 

y II, Santo Domingo, 1972. Los niveles de costos y gastos reportados corresponden al aflo 1969 
y como tal representan subestimaciones series de niveles observables cn la actualidad. 

*En una serie de estudios levados a cabo en los Estados Unidos y paises de Am6rica Latina, se ha encontrado por 

lo general una relacibn positiva, estadisticamente significativa entre los recursos escolares y el aprendizaje. La inagni
tud de ese efecto, sinembargo, es a veces pequefia. Por ejemplo, v6ase John Simmons (editor), Investment in Educa
tion: National Strategy Options for Developing Countries, 1976, Donald R. Winkler, The Production of Human -
Capital, 1977. La investigacibn de los E. U., ha encontrado una tipicamente pequefia, pero significativa relaci6n 
entre el aprendizaje y el ingreso.futuro. 
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los que provee ]a familia dentro del hogar. Los recursos del hogar inc"iyen la interacci6n entre padres 
e hijos, la calidad educativa de la interacci6n (generalmente correlacionada con la educaci6n de lus pa
dres), las normas de nutrici6n familiar, los cuidados de salud, y los diversos estimulos de aprendizaje 
tales como los libros encontrados en el hogar. 

Si los resultadbs educativos son usados como las medidas de igualdad de oportunidades, la igualdad 
completa do:bera definirse como resultados iguales- (conocimiento adquirido, aflos de ensefianza, etc),
entre los difrentei grupos de niflos. Si las caracteristicas del hogar son particularmente deficientes, la 
impficaci6n d-,- politica es que los recursos aportados por la escuela deberin compensar esas deficiencias. 

a) Distribuci6n de las Oi ortunidades Educativas en el Pals 

Los datos sobre costos presentados anteriormente indicaron que los alumnos que asisten a las escuelas 
rurales y urbanas no reciben igual cantidad de recursos escolares- los niflos en las escuelas urbanas 
reciben mis. Ademds, de los datos fragmentados que existen se debe concluir que, en promedio, los 
alumnos que asisten a las escuelas privadas y semi-oficiales reciben mds recursos que los que asisten a 
las escuelas pblicas. No obstante, existe probablemente por lo menos tanta varici6n en el sector pri
vado como existe entre los sectores pflblicos y privado. Los costos mensuales, por ejemplo, fluctfian 
desde RD$4 hasta RD$30 en la nmuestra de escuelas semi-oficiales en Santo Domingo. El precio refle
ja aproximadamente los recursos recibidos, los alumnos en las instituciones de baja calidad que cobran 
RD$4 son los m~is afectados en todo el sistema por la calidad de los recursos recibidos. 

Los niflos en las escuelas urbanas y las escuelas privadas tambi~n gozan de una situaci6n privilegiada en 
lo que respecta al cfimulo de su experiencia educativa en la escuela. Como se muestra en el Cuadro 
V-IV, la probabilidad de pasar del cuarto curso fluctfia desde un limite inferior de .21 en ]a regi6n 
cafetalera de las Areas rurales hasta un limite suoerior de 1.10 en las escuelas privadas de la capital. 
El hecho de que la probabilidad exceda uno indica que existe una transferencia de alumnos de las 
escuelas pfiblicas hacia las privadas en ]a capital antes del cuarto grado. La probabilidad es menor en 
las Areas rurales (.24) que en las urbanas (.55) y es menor en las escuelas pfiblicas (.30) que en las seni
oficiales (.59) y privadas (.91). Claramente las oportunidades educacionales no son iguales para todos 
los niflos. 

CUADRO V-IV 

PROBABILIDAD DE PASAR EL CUATRO GRADO, 1974-1975* 

Zona Sector 

Pfiblico Semi-Oficial Privado Total 

Urbana, total .49 .59 .92 .55 
-Capital .30 .62 1.10 .74 
-Fuera de la Capital .58 .56 .67 .48 

Rural, total .24 - .35 .24 
-Zona cafetalera .21 - - .21 

Total .30 .59 .91 .34 

*Inscripci6n cn el cuarto grado, 1974-75 dividida por la inscripci6n en el primer grado, 1971--72. 

Conclusiones similares se desprenden del Cuadro V--V cl cual rauestra la probabilidad de pasar el sexto 
curso. En este caso, las probabilidadcs tienen unos extemos aun mds distantes. Por ejemplo, ]a pro
babilidad en la regi6n cafetalera es de solo .09, debido en parte a la falta de escuelas que ofrezcan 
todos los cursos hasta el sexto. En el otro extremo cstin los alumnos en las escuelas privadas de la 
capital donde la probabilidad excede sustancialhcntc a uno, y lo ctial nuevamente refleja la transferen
cia de las escuelas pfiblicas a las privadas en los grados superiores. El patr6n de probabilidades es id6n
tico al encontrado para el cuarto curso. Solo 1a flLctuaci6n de valores es mAs extrerna. 
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CUADRO V-V 

PROBABILIDAD DE PASAR EL SEXTO GRADO, 1974-1975* 

Zona Sector 

Plablico Semi-Oficial Privado Total 

Urbana total .39 .91 1.37 .52
 
-Capital .22 1.09 1.64 .51
 
-Fuera de la Capital .48 .63 1.02 .53
 

Rural, Total .12 - .24 .12 

-Zona Cafetalera .09 - - .09 

TOTAL .19 .91 1.35 .24 

*Inscripcibn en el sexto grado, 1974-75, dividida por la inscripci6n en el primer grado, 1969-70. 

2. La Eficiencia Intema: Flujos Escolares 

Se puede decir que una instituci6n es internamente eficiente cuando: (1) sc maximiza el producto de 
su gesti6n dados los costos de los insumos, y (2) minimiza el costo incurrido dado el producto. Estas 
normas deben ser tomadas corno pautas generales de desempeiio antes quc principios estrictos de regu
laci6n de la marcha educativa. Se debe esto a que los productos educativos no son sujetos de medici6n 
precisa, y por lo tanto los fen6menos observados solo pueden ser aproximados y no predichos con 
exactitud. 

Tomando los aspectos cualitativos de ]a educaci6n, su expresi6n se reduce a la determinaci6n del valor 
afiladido de la escuela al conocimiento, en el dominio cognocitivo y a los cambios de actitudes y com
portamiento en el dominio ifectivo. La medici6n sistemAtica de la calidad educativa es un campo suma
mente complejo, pero de crciente inter6s acad6mico. MAs su exploraci6n requiere del disefio y aplica
ci6n de pruebas normalizadas de aprovechamiento educativo, tarea la cual no se ha efectuado a nivel 
nacional en la Repfiblica Dominicana. 

Ante esta disyuntiva, el andlisis que sigue es m~s bien de carfcter elemental por cuanto considera tan 
solo los aspectos cuantitativos de flujo, lo que se puede lamar la eficiencia interna aparente del sistema. 
Es aparente en la medida que se miden flujos cuantitativos, y tales flujos asumen una producci6n edu
cativa de carficter homog6neo o, alternativamente, de calidad uniforme. La realidad, como es conocido, 
es que cada individuo es un "producto" diferente, cada profesor en su aula con sus pupilos constituye 
una especie de mini-sistema educativo, y lo que es ms la inter-acci6n del profesor y sus alumnos es 
tan diversa como el nfimero de alumnos que se hallan en el aula. 

Admitiendo las imperfecciones y limitaciones del anAlisis, no en tanto queda un amplio campo para jus
tificar el m6todo puramente cuantitativo. Como lo fuera esbozado en la Secci6n I, la 16gica del andlisis 
de eficiencia interna es que para optar por la optimizaci6n del producto educativo dados los recursos 
disponibles, el sistema debe gastar tan solo el nfimero de estudiantes/aflos por individuo contemplados 
en el ciclo o nivel en cuesti6n. Si, por ejemplo, 1000 individuos ingresan al primer grado, al cabo de 
4 aflos el sistema tendr que incurrir 4000 estudiantes/aflos sin deserci6n o repetici6n de ninguno de 
los individuos del cohorte en cuesti6n. Al cabo de 6 aflos, el conteo debe ser igual a 6000. 

Esta es una norma te6rica que se cumple con mayor o menor grado de aproximaci6n dependiendo de 
la "eficiencia" del sistema. La deserci6n disminuyc la cuenta estudiantes/afilos y la repetici6n la incre
menta por encima dc lo que debe ser. Istrictamente hablando, tanto cl abandono como la repetici6n 
constituyen ineficiencias o desperdicios. En el :caso del abandono se trunca la experiencia educativa, pro
bablemente antes dc que Sc cuniplan los objetivos do aprendizaje y cambio de actitudes pregonados en 
el sistema. El gasto do c.:ud;,,ntcs/afios previan -' incutrido puede constituir una p6rdida narcial o 
total. En el caso do ]a repoticibn esto indica que el sisterna gasta mins de un estudiante/afio para pro
mover a un individuo dc tin grado para otro. 
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La proyecci6n econ6mica del flujo toma cuerpo al costear cada estudiante/aflo. Dicho coto refleja los 

precios de los insumos escolares (esto es, maestros, edificios, materiales y equipos) que el sistema edu
cativo moviliza para acomodar a cadn estudiante durante un aflo dado. Cuando un estudiante repite, 
el sistema se ve obligado a efectuar dos veces (o afn mts) el mismo gasto. Si repite y eventualmente 
abandona, la pdrdida es afm mayor ya que se termina gastando mds y obteniendo un resultado que, en 
el extremo, es educacionalmente nulo y econ6micamente oneroso. 

a) Resultados del Anfilisis de los Datos 

Los Cuadros V-VI y V-VIl dan estimaciones del conteo de estudiantes/aios incurridos por el sistema 
educativo dominicano de acuerdo a las Areas geogrdficas y al sostenimiento de las escuelas. Los resulta
dos son aproximaciones por cuanto se derivan de series sincr6nicas y no de flujos diacr6nicos de cohor
te. La lectura de los resultados es que estos representan p1 nfimero de estudiantes/afios invertidos en 
promedio en diversas Areas del sistema para "producir" graduados de cuatro a seis grados dadas las con
diciones aparentes de flujo de 1974-75. Los resultados representan una carga promedio para el sistcma 
y no reprecntan la experiencia individual de ninguno de los graduados de cuarto o sexto grado. Los 
resultados, por (ditimo, sobre-estiman ei conteo incurrido en las Areas rurales debido a que excluyen 
las transferencias de escuelas rurales a urbanas que ocurren como resultado de la emigraci6n del campo 
a la ciudad. De todas maneras, dado el perfil del flujo escolar en las Areas rurales, es un hecho que ia 
distorsi6n causada por la sobre-estimaci6n no puede ser mayor. 

Como es de esperar, los flujos escolares son mis adecuados en ]a capital y en las escuelas privadas que 
en todas las otras localidades y tipos de escuelas. Empero, dentro del ciclo de cuatro grados las dife
rencias observadas no son desproporcionadas si bien en el Area rural el sistenia estA incurriendo ya un 
conteo de estudiantes/afios que es el doble por encima de lo normal. En cl ciclo de seis grados la dis
paridad de resultados, en cambio, e. enorme lo cual refleja la falta de escuelas de seis grados en las 
Areas rurales. Esto es, debido al corte drAstico que ocurre en el flujo escolar el sistema escolar estd 
acumulando un gran desperdicio si sus objetivos educativos se definen en trminos de la producci6n 
de estudiantes que hayan cursado por lo menos seis grados. 

Las implicaciones de costo-eficiencia emergen al costear el flujo escolar. El Cuadro V-Vill muestra 
los costos unitarios y costos por finalistas de cuarto y sexto grado en las escuelas pfiblicas tanto urba
nas como rurales. 

CUADRO V-VI 

COMPUTO DE ESTUDIANTES/AROS INCURRIDOS POR EL SISTEMA EDUCATIVO 
EN LOS PRIMEROS CUATRO GRADOS POR AREA Y SOSTENIMIENTO, 1974-75 

Localizacibn Sostenimiento 

Pliblico Semi-9ficial Privado Total 

Urbana, Total 5.41 4.28 4.46 5.07 

-Capital 4.97 4.17 4.41 4.57 

-Fuera de la Capital 5.52 4.53 - 5.36 

Rural, Total 8.62 - 11.89 8.62 

-Cafetalera 9.42 - - 9.42 

TOTAL 7.28 4.28 4.51 6.81 

*Cilculo obtenido por el producto de la divisi6n de las inscripciones en los grados 1-4, para las hiscripciones en
 
el cuarto grado.
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CUADRO V-VII
 

COMPUTO DE ESTUDIANTES/AROS INCURRIDOS POR EL SISTEMA EDUCATIVO
 
EN LOS SEIS PRIMEROS GRADOS POR AREA Y SOSTENIMIENTO, 1974-75
 

Localizacibn Sostenimiento 

Pfiblico Semi-Oficial Privado Total 

Urbana, total 9.53 6.91 6.38 8.40
 

-Capital 11.32 6.49 6.23 7.18
 

-Fuera de la Capital 9.05 8.07 6.70 9.18
 

Rural, total 22.12 - 23.71 22.12
 

-Cafetalera 25.68 - - 25.68
 

TOTAL 15.28 6.91 6.45 13.10
 

*Cfilculo obtenido por cl producto de la divisi6n de las inscripciones en los grados 1-6, para las inscripciones en cl 
sexto grado. 

CUADRO V-VIII 

COSTOS UNITARIOS Y DE PRODUCCION DE FINALISTAS
 
DE CUARTO Y SEXTO GRADO EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL PAIS
 

Localizaci6n 

Rural Urbana Capital
 

Costo Unitario 23.72 -35.12-


Costo Finalista 40G. 204.47 178.06 160.50
 

Costo, Finalista 60 G. 524.69 295.01 252.16
 

*Calculado de los Datos de Costos Unitarios y de Matricula en 1974-75. 

Nuevamente, las diferencias son reveladoras. Si bien el costo actual que el sistema educativo incurre por 
cada individuo que se haya matriculado en las .reas rurales es menor que cf incurrido cn las dreas urba
nas, el costo incurrido en t6rminos de la consecucion de los logros propuestos (ya sea de finalizaci6n de 
cuatro o seis grados) es evidentemente mayor. Debe indicarse, sin embargo, que la determinaci6n del des
perdicio escolar no es un fen6meno que se determina tan solo en el aula de clase. En este sentido, los 
factores ex6genos de limitaci6n que inciden sobre el sistema escolar en las ,reas rurales son sensiblemente 
mayores que los que afectan el desempeio escolar e individual en las ireas urbanas. Tales factores como 
los antecedentes econ6micos de los alumnos, el grado de instrucci6n de los padres y la consecuente inter
acci6n educativa en el hogar, las oportunidades econ6micas, e inclusive la distancia entre la casa y ]a 
escuela condicionan la demanda educativa. Puesto en t6rminos mdis sucintos, lo que esto quiere decir es 
que Ia escuela no es el (nico, sino uno de los tantos determinantes educativos. Los resultados del andlisis 
econ6mico precedente, por lo tanto, deben ser apreciados en este contexto. 

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El antlisis precedente mostr6 de forma afn un '-nto velada las inteiconexiones existentes entre la pro
gramaci6n financiera global y ia educativa en el sistema econ6mico gubernamental del pafs. Se anota 
que a pesar de las presiones fuertes de demaada que existen sobre el sistema educativo, su posici6n 
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financiera se ha deteriorado sensiblemente. Esto ha provocado el surgimiento de soluciones, v. g. el auge 
y crecimiento de la educaci6n particular, que si bien suplen las necesidades momentines, son condu
centes a un deterioro sostenido del sistuina educativo dominicano. 

La complejidad de la coyuntura socio-econ6mica actual en el pais constitaye un desaffo en la medida 
en que los recursos disponibles no pueden suplir ia totalidad de las necesid. des soziales y eL,-6micas 
existentes. Si se tienden fmis carreteras y se construyen umis hospitales y vitmondas se tiene que dejar 
de construir escuelas, esta es una limitaci6n universal cuya I6gica es inescapable. 

No obstante, existen fornias de mejorar ]a situaci6n financiera actual de la educaci6n. De inancra gene
ral se concibe que en una perspectiva longitudinal de mediano plazo se podrin incrementar los recursos 
disponibles para la educaci6n. Este ha sido el caso hist6ricamente y no hay raz6n para dudar que segui
rA si6ndolo. Tomando en cuenta que existen necesidades competitivas de desarrollo, y aceptando su vail
dez e impacto econ6mico, se torna evidente que Ia pauta a seguir en el futuro inmediato debe funda
mentarse en un mayor aprovechamiento de los recursog actualnente disponibles. Aunque los recursos 
aumenten, y lo harn, ser l esencial mejorar la eficiencia interna del sistema pues en la actualidad el 
desempefio de este deja bastante clue desear. 

Dejando de costado al momento la importante cuesti6n de la utilidad social y eficiencia externa de la 
educaci6n -quc son motivo de anflisis en ]a segunda parte de este documento- la eficiencia interna 
atafie 	a la vez aspectos trascendentales y mundanos. Esto es, existen condiciones necesarias tales como 
el apoyo politico de la educaci6n en las altas esferas gubernamentales, el desarrollo de la capacidad 
t~cnica para la verdadera coordinaci6n inter-sectorial en la planificacibn nacional, la cooperaci6n entre 
las institucijnes pgblicas y la diversificact, -i del sistema educativo para acomodar las necesidades de 
desarrollo socio-econ6mico del pals. Empero, al inismo tiempo es esencial mejorar las actitudes y la 
capacidad t6cnica de decisi6n de las personas que de algurta forma u otra influencian el sector educa
tivo: 	 desde el maestro, los educandos y los padres de familia, hasta los funcionarios y las autoridades 
de las altas esferas. La educaci6n, en otras palabras, es tarea nacional. 

En visto de los t6rminos de referencia delimitados para esta Secci6n, las recomendaciones que siguen 
se dan a nivel de SEEBAC pero de manera afin genera! (esto es, sin la debida especificaci6n de los deta
lies de procedimiento). La gama global de recomendaciones dentro de una estrategia de desarrollo edu
cativo es sujeto de la Secci6n VII de este trabajo. La tem.itica comfmn que emerge al momento es que 
debe reforzarse el sistema de informaci6n y los flujos de comunicaciones dentro del sistema formal 
educativo. Esta tarea tiene matices cuantitativos pero asi tambi6n cualitativos. Por lo tanto, la recmen
daci6n no implica el divorcio de la planificaci6n tecnocrfitica y la evoluci6n cualitativa humanista, mfis 
bien su feliz conjunci6n. 

(1) 	 En lo que respecta a las informaciones mAs b~isicas del sistema estas son evindetemente deficientes. 
Los datos bfisicos de inscripciones, repeticiones, abandono, transferencias, y caracteristicas de los 
educandos, maestros, y de la pianta fisica deben ser recopilados de manera regular y met6dica. 
A ]a presente estos datos existen de forma rudimentaria; su recolecci6n no es totalmente Confia
ble; su compilaci6n es tardia (dos afios o mis) e insatisfactoria, su utilidad para la planificaci6n 
educativa es consecuentemente nula. 

(2) 	 Es apremiante ]a realizaci6n de un programa de investigaciones sobre los costos de la educaci6n y 

]a distribuci6n de los ricursos disponibles para la educaci6n. En la actualidad el conocimiento de 

)a eihciencia de Ia inversi6n educativa en el sector p6blico es insuficiente, y lo es practicamente 
nulo en el sector privado. En este (ltirao caso la necesidad es apremiante debido a la importancia 
de las escuelas particulares en la educaci6n formal. La Secretarla necesita disponer de tal informa
ci6n a fin de elaborar politicas sistermnticas par la educaci6n privada, que est6n acordes con el 
cumplimiento de los objetivos educativos del pats. 

(3) 	 Concomitante el esfuerzo en pro de la clarificaci6n de los aspectos financieros a nivel de escuela, 
debe efectuarse una investigaci6n sobre los costos privados de la educaci6n incurridos por los usua

rios: por niveles educativos, sostenimiento esc'Iar, localizacifn de los usuarios y niveles de ingre

sos. Dich trahajo tendrfa a esclarec-'r iaspectos: tales comno: (a) el nivel y dispersi6n de los costos 
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privados de acuerdo a los parametros de referencia de los usuarios, (b) la incidencia de los costos 
educativos en el ingreso familiar, (c) la estructura de los presupuestos educativos de ]a familia y 
(d) el impacto que los costos educativos tienen sobre el mantenimiento sostenido de ia demanda 
por servicios educativos.'Se desprenderfan de este esfuerzo importantes implicaciones de politica 
tendentes a reforzar la marcha del sector educativo asegurando una mayor y mejor participaci6n 
educativa. 

(4) 	 Para mejorar el nivel t6cnico del personal de planificaci6n se tendrAn que iniciar las acciones tendentes 
a reforzar las unidades tdcnicas ya sea afnadiendo mAs personal y/o proveyendo capacitaci6n t6cni
ca en servicio. Las reas de especial atenci6n son las de estadisticas, ecnninia y planificaci6n. 

(5) 	 Relacionada con las recomendaciones esbozadas arriba, serA necesario acrecentar la capacidad de 
SEEBAC para procesar la informaci6n que se recoja rutinariamente. Las instalaciones fisicas de 
computaci6n exislen, pero mds personal calificado e insumos perif6ricos ("software") serAn nece
sarios para aprovechar el potencial del equipo existente. 
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SECCION VI
 

EDUCACION DE ADULTOS, EDUCACION NO FORMAL Y EL USO
 
LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA EDUCACION
 

A. EDUCACION DE ADULTOS 

1. Generalidades de la Enseflanza Escolarizada 

El programa de Educaci6n de Adultos de SEEBAC ha sido estructurado con el prop6sito de atender a 
la poblaci6n adulta (en este caso con mds de 14 aflos de edad) que por diversos motivos estdn fuera del 
sistema educativo regular. Da prioridad a los adultos de ]a zona rural y de los barrios marginados de las 
ciudades. En este programa se encuentran las siguientes modalidades: 

e Centros de Cultura Popular o Escuelas Noctumas 
* Escuelas de Capacitaci6n Femenina 
• Escuelas Granjas Comunales 

En el Cuadro 33 (Aplndice A) puede notarse que el incremento de la matrfcula primaria total entre los 
afios 1970 y 1976 es d 9.625 estudiantes lo que constituye un promedio de crecimiento de 5.% anual. 
En la zona rural la tasa es negativa en el mismo perfodo, al registrarse un fndice de -1.3%, to que revela 
un descrecimiento de la matricula primaria rural en cada aflo entre los adultos que asisten a la escuela 

En el mismo perfodo, la tasa de crecimiento de los alumnos de intermedia (primeros dos cursos de media) 
es de un 14.2% promedio por afio, registrando un 8.9%para la zona rural. Sumando la primaria y la inter
media juntos, en el 1970 habfan 37,007 alumnos adultos en ]as escuelas nocturnas, mientrp en el 1976 
existian 54,229, lo que significa un incremento de 17,222 estudiantes. 

Seg6n el Cuadro 34 del Ap6ndice A, para el aflo escolar 1975-76 el programa de Educaci6n de Adultos 
de SEEBAC tenfa 1,753* profesores de los cuales el 89%no posee tftulo en Educaci6n (Licenciado o 
Maestro Normal). Estos laboraron por la noche en 1864 escuelas correspondientes al programa regular 
(diurno para nifios). 

De las demfs ofertas con que cuenta el programa de Educaci6n de Adultos estin las escuelas de Capa
citaci6n Femenina,** nueve en total, con 2,992 alumnas para el afto 1976. (ver Cuadro 35, Aplndice A). 
Escuela Granja Comunal s6lo existe una, a unos 40 kms. de Santo Domingo. 

Las ofertas del Programa de Educaci6n de Adultos son muy limitadas y favorecen a muy pocas provin
cias del pals. La mayor actividad se desarrolla en los Centros de Cultura Popular (escuelas no,.tumas); 
de los 54,229 alumnos que habian en el 1976, s6lo 5,681 correspondlan a la zona rural (el 10%del 
total). Las Escuelas de Capacitaci6n Femenina y Granja Comunal, de gran importancia para el desarrollo 
socio-econ6mico del pals y con una extraordinaria acogida en las poblaciones donde se encuentran, cons
tituyen un nfzmero insignificante y afn de reducido impacto en el istema. Centros como estos deben 
multiplicarse en el futuro inmediato de la sociedad dominicana. 

a) La Ubicaci6n Dentro del Sistema 

Dentro del sistema educativo dominicano el Programa de Educaci6n de Adultos puede clasificarse como 
un subsistema; un elemento dentro del todo que tiene la responsabilidad de proporcionar una educaci6n 
prima.ia y media, hasta donde sea posible, a las personas que hayan pasado de los 14 afios de edad. 

El papel real de la Educaci6n de Adultos es absorber los alumnos en sobre edad del sistema, aquellos 
individuos cuya edad estd por encima de lo que requiere el nivel primario del sistema regular. 

*De estos, 257 trabajan en la zona rural
 
**Estas se encuentran en Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Juan.
 

Previous Page Blank
 

http:prima.ia
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En general, la educaci6n de Adultos en la Rep6blica Dominicana es una adaptaci6n del sistema regular 
(educaci6n diuma del niflo). Las plantas fisicas y equipos utilizados son los que se usan en el dia; al 
igual que la mayoria de los maestros, metodologfa de enseflanza, sistema de evaluaci6n y de control. 
Esto no ha permitido el avance esperado de la educaci6n de Adultos en el pals, provocando en muchos 
casos frustraci6tn en los estudiantes. 

El Programa de Educaci6n de Adultos en el pals debiera estar organizado como un parasistema; es decir, 
un sistema paralelo .il sisterna regular que proporcione simultdneamente lo que este ofrece, pero a per
sonas adultas de ambos sexos y todas las regiones. Este debe contar con su propio presupuesto y con 
una estructura acorde a su funci6n y naturalezza, de modo que garantice la consecuci6n de las metas y 
objetivos trazados. Asi, este tendria sus propios estamentos que se encarguen de la supervisi6n, perfec
cionamiento de maestros, evaluaci6n, etc. Naturalmente, mantendria la estrecha relaci6n con los demds 
elementos del sistema educativo en general. 

Es nccesario designar tin grupo de trabajo para que se encargue de estudiar a fondo el Programa de Edu
caci6n de Adultos, y recomiende al Sccretario su ubicaci6n dentro del sistema y ]a estructura organiza
cional que requiere para atender la demanda ieal de los adultos por estudios que se acerquen a su natu
raleza y prop6sito. 

b) La Oferta del Sistema Educativo para los Adultos 

Coino se puede leer mis adelante, la Secretaria de Educaci6n ofrece a los adultos formaci6n primria 
acelerada, intermedia (los dos primeros cursos de media), vocacional y agropecuaria. Estas dos t1timas, 
a trav6s de las escuelas de Capacitaci6n Femenina (nueve) y Granja Comunal (una). 

Flay que reconocer el impacto que estas oportunidades educativas provocan en los adultos dominicanos. 
Un notable nfimero de personas quecse habian quedado re igados en los estudios han logrado la opor
tunidad de completar la educaci6n Primnaria y Media, lo que les ha permitido encontrar mejores fuentes 
de trabajo o seguir estudios superiores o vocacionales. 

Es lamentable que los centros de educaci6n de Adultos est6n concentrados en las grandes ciudades (prin
cipalmente en Santo Domingo) lo que imposibilita la oportunidad de aprender a la mayor cantidad de 
la poblaci6n concentrada en la zona rural. 

Una buena cantidad de mujeres de diversas capas sociales han aprendido un oficio que luego les permite 
ganarse la vida e incidir en el desarrollo econ6mico del pals. En las escuelas de Capacitaci6n Femenina 
se adietran en costura, cocina, reposteria, belleza, labores, floristeria y manualidades. En la Escuela Gran
ja Comunal han salido imns de tin centenar de campesinos con la educaci6n Primaria realizada y con 
t6cnicas para el sembrado y cuidado de la tierra, el mercadeo y crianza de animales. En estas dos moda
lidades de ensefianza, en el 1975, habian alrededor de los 3000 adultos recibiendo una formaci6n laboral 
y agropecuaria acelerada. 

Estos tipos de escuclas son mnuy importantes para el desarrollo inmediato del pals. En coordinacibn con 
otros sectores (iridustriales, mineros, instituciones oficiales y particulares) ia SEEBAC debe establecerse 
como meta organizar una escuela de Capacitaci6n Femenina, por lo menos, en cada capital provincial 
del pals, y una escuela Granja Comunal en cada regi6n. De esta manera, todos los adultos interesados 
no s6lo de una educaci6n primaria, tendrian la oportunidad de aprender algo Otil y de pronto beneficio; 
asf se atenderin a los postulados de la Educaci6n permanente, una educaci6n en y para toda la vida. 

Adem.is, seria positivo quc la Secretaria tratara de ampliar la oportunidad de aprender a la poblaci6n 
adulta, creando un centro de formaci6n que ademds de la educaci6n primaria y media acelerada ense
tiara carreras cortas al individuo, en las .reas de: mecfnica, ebanisteria, artesanfa, mOsica, arte y costura, 
entre otras. 

c) Los Programas de Estudio 

Dentro de los problemas que actualmente afronta la Educaci6n de Adultos en el pals, es la de disponer 
de programas inadecuados que mnuy poco se acercan a la naturaleza e intereses del adulto. Estos, son 
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resfimenes del contenido de los programas del sistema regular (educaci6n del niho), caracterizados por 
un teoricismo que en general, cultiva s6lo el memorismo. 

Segfin estudios levados hasta ahora y las conclusiones que los maestros mismos han ilegado al aplicar 
los programas existentes de educaci6n de adultos, estos tienen limitaciones serias y se alejan mucho de 
las espectativas del adulto dominicano. Incluso, en algunos de estos se encuentran fallas como la incom
patibilidad de los objetivos con los contenidos trazados en los mismos.* 

Temas de tanta importancia para el educando adulto como son: cooperativismo, sindicalismo, demografia, 
ecologia y folklore, no son incluidos como deben ser en los actuales programas que rigen en este esta
mento de ]a educaci6n. 

Los programas vigentes estAn desprovistos de metodologias recomendables al maestro para la enseflanza, 
asi como de~otras ilustraciones necesarias para el docente. 

El actual Deptamento de Curriculum de ]a SEEBAC debe comenzar a trabajar con los programas que 
exigen los adultos tanto de la educaci6n escolar como de la extra escolar (esuelas radiof6nicas y por 
correspondencia). 

d) Horario 

Cada Nivel (grado o curso) de la educaci6n de Adultos en el pals tiene un horario diferente de trabajo. 
Esto acarrea diversos problemas en ]a organizaci6n y administraci6n del Centro Docente; principalmente, 
en la disciplina y el orden. Los alumnos entran a partir de las 6:30 p.m. (hora oficial) al centro de ense
fianza; a las 7:30 p.m. todavfa estin Ilegando a la escuela; a las 8:00 p.m., sale un grupo (alfabetizaci6n 
y primer nivel); y a las 8:30 p.m., sale otro grupo (segundo nivel); a las 9:00 p.m., se despachan los estu
diantes quescursan el 3er. nivel (sexto grado), y a las 9:30 p.m., sale el iltimo grupo de estudiantes 
(cursos intermedios 7mo. y 8vo.). Esto trae problemas ms graves en los Centros de Cultura Popular con 
mAs de 500 estudiantes, en los que existen 3 y 4 grupos de cada nivel (grado). 

La experiencia ha demostrado que ho debe mantenerse esta diversidad de horarios y de que el n6mero 
de horas de trabajo de los primeros grados (cursos), principalmente, no es suficiente. En todos los niveles 
los horarios deben ser iguales; una misma hora de entrada y salida y una misma duraci6n. 

e) El Educador 

El Educador de Adultos en nuestro sistema, en su mayoria, es el mismo que ens*fa durante el dia a los 
niflos; aquel que en los centros de formaci6n de maestros se le ha instruido c6mo dirigir el aprendizaje 
entre los infantes. 

Los que enseflan a adultos en el pais desconocen la sicologfa de este tipo de estudiante, aplicAndoles
 
una "metodologia del nifio" en vez de una "metodologta del adulto" (andragogia).
 

Tanto el personal dirigente como docente de este programa deben pasar por entrenos sistemAticos sobre 
la filosofta de la educaci6n de adultos, m6todos de enseflanza para adultos y confecci6n de materiales 
propios para estos, entre otros. De lo contrario, el mismo educador contribuird a que sus alumnos deser
ten o repitan el curso. 

Es necesario, ademis, que el educador de adultos sea considerado y pagado igual que los demis educa
dores del sistema educativo. Es ins6lito que hoy en dia, maestros (muchos de ellos titulados) est6n reci
biendo salarios de $30.00, $40.00 y $60.00 mensuales. 

La accibn del maestro en el aprendizaje del adulto debe ser reforzado con materiales didicticos adecua
dos a la naturaleza de estos. El programa debe de contar en su presupuesto con una partida para este 

*Se recomienda leer las conclusiones de la investi-i"6 n realizada por los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro 

Henriquez Urefia (Grupo 030 secci6n Pedagogia), ej, el documento titulado "La Educaci6n de Adultos Centro de un 
Contexto de Educacibn Permanente" Junio 1977, Montecristi, Rep6blica Dominicana. La Dlrecei6n General de Educa
ci6n de Adultos y la Facultad de Educaci6n de la Universidad conservan ejemplares de este trabajo. 



136 

tipo de recursos. Ademds, la SEEBAC debiera coordinar con organismos internacionales la adquisici6n 
de materiales y equipos propios para la educaci6n de Adultos. 

2. La Enseilanza Desescolarizada 

La ensefianza desescolarizada es la que se da fuera de la escuela. En nuestro pals ha surgido y se ha 
establecido, gracias'a la capacidad de penetraci6n de los medios utilizados y porque se adaptan a la 
disponibilidad del tiempo de las personas adultas. 

Dentro de la ensefianza desescolarizada en nuestro pals, se encuentran las modalidades: Radiof6nica y 
Correspondencia. 

a) Las Escuelas Radiofbnicas 

En el sector Oficial - La Secretaria de Educaci6n, en el afIo 1971, desarroll6 un ampio plan de alfa
betizaci6n por medlio de la radio, dirigidos a los hombres y mujeres de campos y ciudades. 

En esa acci6n desplegada por el Gobierno se inscribieron 112,000 adultos analfabetos, y aprendieron a 
leer y escribir un nfimero de 16,243 personas, segfin datos suministrados per la Direcci6n General de 
Educaci6n de Adultos. Participaron 22,618 "Maestros Gulas", en su mayorfa estudiantes Universitarios 
y del Bachillerato. 

Recie'n finalizada la anterior, la Secretaria de Educaci6n Ilev6 en la regi6n fronteriza una carnpafla radial 
para disminuir el analfabetismo en esa zona del pals. De 16,205 que se inscribieron, 7,242 fueron alfabe
tizados, segbn la fuente informante. Participaron 3513 voluntarios como "Maestros Guias". 

Estas acciones fueron programadas y dirigidas por la Direcci6n General de Educaci6n de Adultos con la 
asesorla del Ministerio de Educaci6n de Venezuela. De acuerdo a los que trabajaron en las mismas, la 
participaci6n de los usuarios era entusiasta, y se contaba con voluntarios. Se aunaron todas las fuerzas 
vivas del pals: estudiantes, maestros, iglesias, Fuerzas Armadas. Ciertamente faltaron los fondos adecua
dos para supervisar las actividades y para proporcionar los materiales necesarics en los momentos desea
dos. Aunque varios miembros de la Oficina de Educaci6n de Adultos verian con agrado la reiniciaci6n 
del proyecto, es improbable que sea factible, sin un fuerte apoyo de los altos funcionarios de la SEEBAC 
y del Gobiemo. 

En el sector particular - (Radio Santa Maria) Proveniente de este sector, diversas instituciones han pa
trocinado acciones tendentes a formar adultos por medio de la radio. De estas, s6lo Radio Santa Maria 
lo ha venido haciendo para proporcionar un grado o nivel acaddmico al interesado participante, al trav6s 
de sus Escuelas Radiof6nicas. 

Radio Santa Maria es una empresa perteneciente a la Iglesia Cat6lica; su asiento estfi en La Vega, en el 
Centro del pals. -En los (iltimos aflos de la d6cada del 60 comienzan a interesarse par alfabetizar a los 
adultos del campo, a trav6s de la radio. En el aflo 1972, mediante la Resoluci6n No. 27, la Secretarfa 
de Educaci6n reconoce los cursos que Radio Santa Maria inicia al comienzo de la d6cada del 70. 

Con el pasar de los aflos y con las experiencias logradas, Radio Santa Maria completa todos los grados 
de la Educaci6n Primaria aceleiada y continfia con los dos primeros cursos de la Educaci6n Media. En 
el aflo 1975 obtuvo 20,109 alumnos inscriptos, logrando promover 11,936 estudiantes. (Ver Ap6ndice A, 
Cuadro 36). 

Los programas y planes de estudios que utiliza Radio Santa Maria son los mismos que de las escuelas 
noctumas. Algunos temas adicionales los han introducido para interesar mAs a los adultos que solicitan 
aprender por medio de esta modalidad. 

La ayuda que para su financiamiento recibe esta empresa es de RD$3,000 .mensuales de la Secretaria de 
Educaci6n y de RD$0.25 que aportan los estudiantes durante cada semana, de los cuales quince centa
vos van a los maestros correctores per la labor de intermediarios y promoci6n que estos desarrollan. 
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El Area de Acci6n de Radio Santa Maria es toda la regi6n Norte, Nordeste y Noroeste del pais (Cibao). 
En el 1975, el programa lleg6 al'Distrito Nacional y San Crist6bal. Seg6n la oficina que para estos luga
res funciona en Santo Domingo, en los sectores marginados de la ciudad capital se encuentran inscriptos 
3000 estudiantes; en otros cuatro municipios de San Crist6bal (incluyendo la Secci6n de Guerra en el 
Distrito Nacional) hay 500 alumnos. Para esta regi6n, Radio Radio sirve de enlace a Radio Santa Maria 
de La Vega, con la coordinaci6n de unos 150 maestros correctores. 

Al no necesitar de aulas ni de maestros gufas, el m6todo puede asimilar a todos los alumnos quo se ins
criban en los cursos. En la actualidad hay mds de 15,000 alumnos radiofbnicos en 17 provincias del pais. 
Las clases se transmiten por Radio Santa Maria como emisora matriz y por Radio El Seibo (en el Este), 
Radio Montecristi (Noroeste), y Radio Santo Domingo, (Sur). Este afilo se graduaron 3,985 alumnos de 
8vo. curso y 4,450 de 6to. 

Aunque el estudio se efecttia en casa, el desempefio de cada alumno est5 controlado por un maestro 
corrector que evalfia los trabajos. El maestro corrector y los alumnos se reunen semanalmente para 
comentar las clases, corregir las lecciones y recibir el nuevo conjunto de lecciones para ]a semana -
siguiente. 

El aspecto legal, para ]a cxpedici6n de certificados de estudios dc las Escuelas Radiof6nicas Santa Maria 
estA fundamentada en ]a Resoluci6n No. 351/71. Los cursos se fundanientan en lecciones por correspon
dencia complementadas por las emisiones radiales. 

Cada curso dura 6 meses, por consiguiente un alumno puede completar F grados en un t6rmino de 4 aflos. 
Los exdmenes se hacen por sectores en lugares p6blicos controlados por 3 personas aprobadas previamente 
por la Secretaria de Educaci6n. 

Un estudio reciente realizado por UNESCO determin6 quc RSM es muy eficaz y econ6mica. En las prue
bas oficiales, los estudiantes dc RSM reciben notas iguales o superiores a las que reciben los estudiantes en 
cl sistema regular, al mismo tiempo los gastos por estudiante son $25 en RSM y $40 en las escuelas noc
turnas del SEEBAC.* Tambi6n hay que tomar en cuenta que pagan $14 cada uno lo (lue es equivalcmc 
a 60% del total de los costos totales incurridos. 

b) Las Escuelas por Correspondencia 

Actualmente, Acci6n Pro Educaci6n y Cultura (APEC) y la Academia Renacimiento son los organismos 
que se encargan de impartir ensefianza acad6mica, a trav6s del correo (las correspondencias). 

El Decreto No. 1308, del afio 1971, crea los cursos por correspondencia indicando que debe hacerse s6lo 
a partir del 'ltimoafilo de la educaci6n primaria de adultos. La Resoluci6n No. 181/71 autoriza luego a 
APEC a trabajar en esta vertiente de la educaci6n a distancia. Aunque la meta principal del Instituto de 
Desarrollo de Educaci6n Integral (IDEI) es la de ofrecer el bachillerato, se reconoci6 que muchos estu
diantes potenciales tienen que conseguir previamente el certificado de suficiencia dc Educaci6n Primaria. 
Para satisfacer esta necesidad, el IDEI tambi6n ofrece un curso que prepara los estudiantes para tomar 
el examen de sexto grado. 

Los cursos de iniciaci6n en noviembre de 1972 con 2,631 matriculados, distribuidos asi: 678 en sexto 
curso de primaria y 1,958 en el tercero de secundaria. Los excimenes celebrados en julio de 1973 reve
laron que alrededor de un 40% aprob6 las pruebas y fueron promovidos. En 1977 hay 5,000 estudian
tes matriculados. 

Desde el inicio, la ensefilanza por correspondencia ha tenido aceptaci6n en la sociedad dominicana. En el 
afio escolar pasado (1976-77) APEC promovi6 2574 alumnos de 3679 que tenia inscriptos (ver Apdndi
ce A, Cuadro 37). Los participantes pagaron durante el aflo la suma de RD$36.00. Cada mes, la Secre
taria de Educaci6n aporta RD$5,000. para esta escuela promovida por APEC. 

*No c incliyen Io ,,stos de tiansp' ompra de Otiles en que incurre el participantc. 

http:RD$36.00
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Las cifras aproximadas de los ingresos mensuales del IDEI son las siguientes: 

Cuota de los usuarios RD$ 8,000 
Subvenci6n Gubernamental 5,000 
Donaciones Privadas 2,000 

T o t a I RD$15,000 

y libros de textos que utilizin las escuelas por correspondencias enLos programas y planes de estudios 
del sistema. APEC ha elaborado lecciones especialesel pals, son los mismos de las escuelas noctumas 


que responden a los programas establecidos por la Secretaria.
 

222 maestros utilizados por las instituciones (213 corresponden a APEC) se reunen con grupos de alum

las clases recibidas durante la semana. Los estudiantes son evaluanos durante cada sfbado, para repasar 
dos durante el aflo escolar mediante ejercicios y un examen que reciben al final. El sistema para evaluar 

el mismo que utilizan las escuelas noctumas o Centros de Cultura Popular, y los Liceosa los alumnos es 
Secundarios. 

B. EDUCACION NO FORMAL 

1. Introduccibn 

Como un esfuerzo inicial, se pretende indicar puntos salientes del sistema No Formal en el pals. 

No Formal, indicando Areas donde elPrimero, se describe las politicas del gobierno, hacia Educaci6n 

gobierno ha puesto interds en esta clase de educaci6n. Se indican, ademis, el esfuerzo oficial en el uso 

de la Educaci6n No formal para recursos humanos que tanto necesita la naci6n. 

Segundo, aparecen el perfil y las caracteristicas de las actividades educacionales en el pals con un and

lisis comparativo. Aqui se analizan las tipologias de actividades de Educaci6n No Formal (E.N.F.), la 

localidad de actividades, los sectores donde se encuentran, las estructuras de las organizaciones; t6cnicas 

de enseflanzas y metodologia; financiamiento de los programas; matrfculas y los costos de Educaci6n 

No Formal. 

Tercero, el impacto de Educaci6n No Formal en el pals, incluyendo los beneficios para los estudiantes 

en la sociedad dominicana. Finalmente se recomiendan Areas donde el gobierno y el sector privado po

drfan poner nfasis para estimular la educaci6n No Formal. 

a) Definicibn 

Se entience por Educaci6n No Formal: Cualquier actividad educativa organizada al margen del sistema 

formal establecido, que puede estar separada o integrada a algfin tipo de actividad, y que intenta servir 

a poblaciones especfficas y cumplir con determinados objetivos educativos. 

ante todo, contribuir al desarrollo integral de los individuos, debe serLa Educaci6n No Formal dene 
creativa, reflexiva, crltica y liberadora, de tal manera que d6 impulsos a la realizaci6n de las transform.

de la realidad, con la finalidad de que generen y se integren activa y conscientementeciones necesarias 
a un proceso de desarrollo en donde el hombre sea el sector y el beneficiario del mismo. 

En t&rminos generales, la Educaci6n No Formal, puede ser caracterizada por lo siguiente: 

* Estrechamente ligada a la vida de las comunidades. 
* Planificada con la participaci6n del educando.
 
e Implementada con metodologlas que responder a las necesidades propias del educando.
 

* Utilizando recursos y medios diversos, pero existentes en la comunidad.
 

* 
 Fomentando, la reflexi6n, la crftica y el cuestionamiento de ja realidad, para su eventual 

transformaci6n. 
conciencia, mfs no el otorgamiento de titul.s.* Su acreditaci6n es el aprendizaje y la toma de 

* Dirigida, principalmente, a sectores marginales, tradicionales, suburbanos y rurales. 
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La educaci6n extraescolar, por uno de los mfltiples elementos generadores del cambio socio-econ6mico, 
deberfi complementarse con otros elementos. El principal de ellos es la organizaci6n de los propios par
ticipantes en grupos y organizaciones de base, capaces de ejercer un papel importante en el logro de sus 
aspiraciones. Ademis, ellos mismos podrian diseflar sus programas de formaci6n, realistas y ajustados a 
sus aspiraciones. 

En consecuencia, con el fin de lograr una efectividad debe procurarse que las diferentes instituciones 
desarrollen su programaci6n ajustAndose a la acci6n generada y programada por la propia comunidad. 

En estos esfuerzos, es fundamental que la educaci6n extraescolar abandone el caricter de asistencialista 
y paternalista que la caracteriza, y adopte los criterios de una educaci6n que promueva el crecimiento 
de la conciencia autbnoma y la solidaridad comunitaria. 

b) Otros Estudios en Educaci6n No Formal (Antecedentes) 

Desafortunadamente se cuenta con pocos estudios de Educaci6n No Formal en el pais. Existen, por 
cierto, descripciones y anfilisis de programas individuales (Radio Santa Maria, APEC, Educaci6n para 
Adultos, etc.); s6lo se ha podido identificar un estudio en todo el pals: "El Desarrollo de la Educa
ci6n No Formal", documento de trabajo No. 4, es parte del estudio "Los Recursos Humanos y el 
Empleo en la Repfiblica Dominicana", Volimen II, documento de trabajo, incluimos un resumen de 
este estudio en el Anexo B. 

En los fltimos afios, todos los recursos en el sector educativo se dedicaban en su totalidad a la educa
ci6n formal; ultimamente, diversas instituciones vienen poniendo en prActica el sistema de Educaci6n 
No Formal; ejemplos de estos son APEC, Radio Santa Maria, e INDOTEC. 

En el Grdfico VI-I, adaptado de un grfifico del Banco Mundial, presenta un cuadro claro de la relaci6n 
entre educaci6n formal y No Formal. Es claro que los dos sub-sistemas se complementen uno al otro. 
En algunas ocasiones la educaci6n No Formal complementa la educaci6n formal; en otras ocasiones 
provee entrenamiento y aprendizaje donde el sub-sistema formal deja de funcionar. 

c) Posicibn del Gobierno en la Educaci6n No Formal 

La Secretaria de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos, estA interesada en un Programa de Educaci6n No 
Formal que tenga como prop6sito no s6lo la formaci6n cultural del hombre, sIn6 tambi6n el desarrollo 
del aspecto vocacional preparando recursos humanos que puedan integrarse en los mandos medios que 
requiere el desarrollo nacional. 

En ese sentido, en el proyecto de reconstrucci6n administrativa de la Secretaria de Educaci6n se incluyt 
un Departamento destinado exclusivamente a la Educaci6n No Formal. 

Actualmente se desarrollan programas que aunque no caen en el campo especifico de este tipo de educa
ci6n, tienen algunos aspectos de Educaci6n No Formal por el tipo de persona que lo recibe y por las 
propias actividades que desarrolla; sin embargo, al seguir actividades sistematizadas, en muchos casos caen 
dentro del sistema regular. Ejemplo a- estos tipos de programas en el Area de Educaci6n de Adultos son: 
las Escuelas de Capacitaci6n Femenina, cuyo objetivo es adiestrar damas en diferentes Areas como son: 
Peluqueria y Belleza, Corte y Costura, Reposterfa, Manualidades, etc.; estos con el prop6sito de abaratar 
el presupuesto familiar y facilitarles una mejor administraci6n del mismo. 

Tambi6n estfi la Escuela Granja Comunal para j6venes campesinos, destinada a elevar el nivel cultural y 
:.gropecuario de los mismos. 

n. Pe,'JJ y Caracteristicas de Actividades Educacionales en la Repfiblica Dominicana 

Las instituciones y programas de Educaci6n No Formal, han sido analizadas usando una tipologia que 
clasifica las actividades segfzn sus funciones y prop6sitos. Las caracteristicas que determinan el perfil 
incluye la tipologia, la localidad de actividades, el sector, ]a estructura de la organizaci6n, t6cnicas de 
er ".anza y metodologfa, fmanciamiento, matriculas y costo. 
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a) Tipologia de Actividades de Educaci6n No Formal 

De acuerdo con las funciones y prop6sitos de actividades de Educaci6n No Formal, las categorias
 

establecidas han sido las siguientes:
 

Entrenawiento de Pre-Empleo 

Trrti de destrezas de agricultura y servicios. El objetivo es preparar participantes para que puedan ser 

caLt,'dos, de manera que puedan conseguir oportunidades de empleo. Los temas incluyen mecAnica 

artesania y reparaci6n de artefactos eldctricos. Tambi6n se ingeneral, carpinteria, electricidad general, 

cluyen servicios de restaurantes, hotelerfa, destrezas de oficina y otras destrezas de servicio. Los temas
 

de agricultura incluyen la producci6n de cosecha y animales, maquinaria agricola, administraci6n de 
en programas de salud yfincas, y ]a mecanizaci6n de agricultura. Tambi6n hay programas limitados 


nutrici6n.
 

Entrenamiento Dentro del Servicio 

puedan traba-Tiene como fin mejorar las destrezas *elos que ya tienen empleos, para que las personas 

sus trabajos actuales. Los temas, generalmente, incluyen contabilidad, adminisjar ms efectivamente en 
traci6n de la oficina, administraci6n pfablica, metodologia de la enseflanza, desarrollo de curriculum y 

salud y nutrici6n, tecnologia agricola, organizaci6n de ]a comunidad y tcnica para transplanificaci6n, 

ferir informaci6n tecnol6gica.
 

Entrenamiento de Producci6n 

con fincas medianas y tambi6n a losEstA dirigida, generalmente, hacia los campesinos o agricultores 
que pueda aumentar losartesanos, El prop6sito de la instrucci6n es transferir informaci6n tccnol6gica 


niveles de producci6n.
 

Educacibn BAsica 

Se refiere, generalmente, al desarrollo de destrezas en la alfabetizaci6n btsica de adultos. En combina
trata de ayudar a individuos o grupos a

ci6n con entrenamiento de auto-mejoramiento, tambi6n se 
capaces de resolver sus propios problemas. Esta clase de entrenadesarrollar destrezas para que sean 

miento no estd dirigido necesariamente a las condiciones de empleo de participantes; cualquier impac

to postivo para conseguir empleo es un efecto indirecto del entrenamiento. 

En algunos cursos, seminarios o cursillos hay informaci6n acerca de salud y nutrici6n, tanto como enten

dimiento acerca de buenas prficticas de higiene y dieta; los temas incluyen elem ,tos esenciales de buena 
-.ot-parto, saneamientonutrici6n, preparaci6n de alimentos sanitarios, cuidado de nifios pre-natales y 


ambiental y primeros auxilios. En el Cuadro VI-I se presenta un esquema de los cuatro tipos de pro.
 

gramas estudiados de Educaci6n No Formal, por funci6n. Los programas estdn clasificados de acuerdo
 

a su tipologia funcional, con el entendimiento que hay duplicaci6n en algunas de las funciones de los
 

programas de Educaci6n No Formal. En tales casos, la inclusi6n del programa it la categoria d--ignada
 

esti determinado por el Area de 6nfasis principal.
 

CUADRO VI-I 

TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES NO FORMAL 

No.* PORCENTAJETWO 

1 4%Pre-Empleo 
6 21%En Servicio 
4 14%Producci6n 

61%Educaci6n Basica 17 
TOTAL 28 100% 
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Como se puede notar, la mayoria de las actividades no formales estudiadas esthn involucradas en edu
caci6n bfsica. Su clientela es variable entre j6venes y adultos que han dejado la educaci6n formal. Exis
te la impresi6n que hay pocos estudiantes en este sector que han terminado su escuela primaria. Eso 
quiere decir que la educaci6n no formal estA suplementando la educaci6n formal con cursos de educa
ci6n bsica que suplementan las actividades que estudiantes podrian conseguir en el sistema formal. 

No se identificaron muchas instituciones involucradas en Educaci6n No Formal para pre-empleo, pero, 
segfin el estudio de recursos humanos realizado en el pals existen, mds o menos, 245 instituciones de 
entrenamiento tdcnico a nivel medio (mecanograffa, pintura, belleza) con alrededor de 45,0( estudian
tes para el 1977.. 

Al respecto de en Servicio, parece no hay mucho inter6s de parte de las instituciones del sector priva
do para entrenar su personal mientras trabajan. El concepto de ]a relaci6n entre "mfis entrenamiento, 
n-ds productividad" no estA muy desarrollado en el pais. Solo existen .cursos para ejecutivos, banqueros 
y contadores, con el prop6sito de mejorar la administraci6n, y afin estos, el nlimero es reducido. 

Parece que hay poca competencia y que el margen de invertir en recursos humanos es minimo. Institu
ciones estatales tienen entrenamiento en servicio, pero no se tienen anfilisis de si ese entrenamiento ilega 
a producir empleados mis eficientes. 

b) Localidad de Actividades No Formal 

La definici6n de localidad es donde se desarrolla la instrucci6n. Instrucci6n de Educaci6n No Formal 
existe en el sector rural y urbano. Muchas de las instituciones toman lugar con ]a interacci6n personal 
entre los promttores y los campesinos. Estos "agentes de cambio", trabajando desde sus oficinas regio
nales o sub-regionales en pueblos del interior del pais, pasan mucho tiempo en visitas con los campe
sinos. Estas visitas, desde luego, forman parte de su responsabilidad tdcnica. 

CUADRO VI-JI 

LOCALIDAD DE INSTITUCIONES NO FORMALES 

Zonas No. Porcentaje 

Urbana 4 15 
Rural 4 15 
Urbanu Rural 20 70 

TOTAL 28 1.00.0% 

Como indica el Cuadro VI-Il, la mayorfa de las instituciones no formales tienen su sede y actividades 
en el sector urbano. Usan la Capital, o una ciudad como Santiago de los Caballeros, para orientar de 

ahi las oficinas donde tienen actividades de extensi6n hacia el sector rural. Este fen6meno de usar ofi

cinas centrales y proveer la extensi6n al interior es muy comfin en los paises de Amdrica Latina. 

En la Repmblica Dominicana hay una ventaja y es que la infraestructura simple de una organizaci6n 
puede cubrir todo el pais. Se puede decir que la cobertura de la Educaci6n No Formal es nacional. 

Un sistema de calificaci6n es para determinar si el programa de Educacibn No Formal es pfIblico, pri
vado o mixto. Pfibico, quiere decir que ol programa es una instituci6n del gobierno. Hay bastante con

fusi6n entre algunos educadores que solamente conocen las actividades de Educaci6n No Formal que 

pertenecen a la Secretarla de Educaci6n. En realidad, existen muchas actividades de Educaci6n No For
mal pertenecientes a otras instituciones del gobierno, tales como la Secretaria de Agricultura, la Secre. 

taria de Salud y la Secretaria de Trabajo. Por ejemplo, ]a Secretaria de Agricultura tiene extensionistas 
agricolas, quienes elaboran cursillos para desarrollar en distintas partes del pais; la Secretaria de Salud 

tiene programas de salud en sus Centros. 

*Se reficre a los casos dc ENF o instituciones estudiadas. 



142 

no pertenecan al gobierno. Incluye !nstituciones queSon esos organismus queInstituciones Privadas 
privadas aunque reciben ayuda fimanciera de organiihaciones internacionales.son 

o sea instituciones semi-aut6-
Institudones Mixtas - lncluyen instituciones que son p(,blicas y privadas, 

administradas por una instituci6n particular. (Ver
nomas; sus gastos provienen del Gobierno, pero son 

Cuadro VI-Il). 

CUADRO VI-II 

INSTITUCIONES NO FORMALES ESTUDIADAS, SEGUN SECTOR 

Sector No. Porcentaje 

Piblico 10 36 

Privado 
Mixto 

14 
4 

50 
14 

TOTAL 28 100.0% 

Como so puede observar, 10 instituciones de las 28 estudiadas son pOblicas; 14 son privadas; y 4 son 

mixtas. 

notar que casi las 255 instituciones identificadas en el estudio de "Recursos Huma-Tambidn se debe 
nos", tambi6n son privadas; pero ]a mayorfa de estas son muy pequeflas. 

son auspicia-Como se indicarA mfs adchante, los programas no formales de mayor impacto y magnitud 

dos por oganismos estatales, en u mayorfa. 

c) Estructura de la Organizaci6n Administrativa 

que se dedican a la educa-Asi como el sistema formal tiene su organizaci6n, tambi6n las instituciones 

ci6n no formal tienen sus organigramas, estructuras y objetivos definidos. 

acerca de las institucionesA continuaci6n aparecen algunas observaciones relacionadas a la organizaci6n 

que fueron visitadas para este estudio: 

son determinantes principales de laEl apoyo institucional, prop6sitos y la magnitud del programa 
y los mecanismos que existen. Muchas de las instituciones pfiblicasestructura de la instituci6n no 

como una parte de todas sus son institudones educacionales; pero, ofrecen servicios educacionales 

actividades. En general, tienen estructura y administraci6n igual que las instituciones pblicas. 

Instituciones pequeflas tienen estructuras relativamente simples y con mucha flexibilidad. 

trata de analizar la eficiencia interna de las instituciones estu-
Por razones de tiempo este estudio no 

es que lasdiadas, comcl se ha hecho con el sistema de educaci6n formal. No obstante, la impresi6n 
manera muy eficaz en general.instituciones de este tipo usan sus recursos en una 

d) Tkenicas de Enseflanza y Curriculum 

El esfu-rzo serfa analizar las t6cnicas de enseflanza y metodologla en las instituciones que ofrecen Edu

caci6n No Formal en comparaci6n con el curriculum, la preparaci6n de maestros, los materiales didficti

cos y las t6cndcas de enseflanza en el sistema formal. 

A continuaci6n algunas observaciones: 

se usa elLas t6cnicas utilizadas son bdstanf'; similares a los del sistema formal. Eso quiere decir que 

modelo piofesor-estudiarite y con -lases. 

En general, los grupos estdn regidos por programas con lecciones que tienen un comienzo y un final 
casos

bien definido. Hay suticiente uwo de "ponencias" por el profesor y exfnmenes. Fuera de estos 
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estfn los grupos que se dedican a una educaci6n "liberadora", donde se utiliza la dindmica de grupo, 
y. metodologfa donde el profesor y el estudiante estin conjuntamente en un proceso de aprendizaje. 
Pero la existencia de estos grupos es muy escasa. Eso quiere decir que en las instituciones que desa
rrollan Educaci6n No Formal, en general, no dan 6nfasis al andlisis critico de entendimiento del con
tenido. El profesor domina el grupo, y el aprendizaje que toma lugar refleja su conocimiento e interes. 

En la mayorfa de los casos, los profesores tienen muy escasos recursos: materiales didfcticos y equipos 
para usar en el proceso de enseInanza-aprendizaje. El Cuadro siguiente muestra algunas t6cnicas utili
zadas por grupos de Educaci6n No Formal en el pais. 

CUADRO VI-Il 

TECNICAS DE ENSERANZA Y METODOLOGIA 

TECNICA No. DE INSTITUCIONES 

Conferencias 23 
Dindmica de Grupo 14 
Trabajo en Grupo 11 
Audio-visual/radial 10 
Demostraci6n 8 
Discusi6n 7 
Panellas/Talleres 6 
Exposiciones 6 
Seminarios 4 

TOTAL 89 

En general, cada una de las instituciones han desarrollado sus propios materiales y programas para sus
 
cursos. La mayorfa usan textos y materiales de la Secretarla de Educaci6n. Existe una scrie de mate
riales diferentes, dependiendo de la naturaleza del curso y de los objetivos que se buscan. Por ejemplo,
 
en un curso de "desarrollo de la comunidad" puede existir una programaci6n y materiales diddcticos
 
distintos para la Oficina de Desarrollo de la Comunidad (ODC), la Secretarta de Agricultura, la Funda
ci6n Dominicana para el Desarrollo y la Acci6n Social de Promoci6n Humana Campesina.
 

Algunos aspectos de la programaci6n de cada instituci6n se presenta en el estudio de caso (Ver Ap~n
dice B, Grdfica 5). Llama la atenci6n que los modelos de los programas aqui utilizados son adaptacio
nes de los de la educaci6n formal
 

La raz6n principal es que los instructores usan modelos que conocen, de los que han recibido entrena
miento. Se ha investigado y analizado muy poco acerca de:
 

" Las necesidades de la clientela (participantes);
 
" La relaci6n entre los temas escogidos y las necesidades de los participantes; y
 
* El nivel de instrucci6n y los conocimientos de los participantes. 

Algunas instituciones aplican materiales diddcticos usando el conocimiento del participante como base 
usando "feedback" del participante como recurso para mejorar el programa. Ejemplo de esto RadioPs 

Santa Maria, que cambia sus materiales didActicos pari los cursos en cada afio. Los cambios se basan 
en las respuestas de los participantes. El IDEI (Escuela por correspondencia de APEC) tambi6n estA 
usando mtodos para investigar las necesidades de su. participantes y proveer materiales diddcticos exce
lentes, pero estos :sfuerzos ain no han cristalizado aportes significativos. 

Evaluando el aprendizaje de los pequeflos y medianos productores agropecuarios se nota que es muy 
difIcil enseflar por el analfabelismo o !smianalfabetismo .imperante en estos grupos. Este factor limita la 
aplicaci6n de las t6cnicas esciitas. Entonces 'a simple transferencia de tecnologia no es posible. La in
formaci6n que ilega a estos grupos, generalmente provienen de las estaciones experimentales de la Secre. 
tarla de Agricultura y del Instituto Agrario Dominicano. 



144 

En la Repfiblica Dominicana, como en otras partes de Latinoam6rica, la clientela de programas de Edu

caci6n No Formal tiene actitudes l6gicas especiales coma resultado de la falta de educaci6n; estas acti

tudes incluyen: 

e Poca motivaci6n para asistir a clases; 
e Presiones y problemas del ambiente donde se desenvuelve;
 
9 Tendencia a faltar y dejar los estudios;
 
e Actitud de infei-ioridad hacia el profesor a quien consideran "tiene la sabidurfa";
 
e Escepticismo acerca del valor de la educaci6n para su vida.
 

Es obvio, entonces, que no es suficiente solamente ensefilar los temas en una situaci6n coma educaci6n 
formal. Para que los participantes tengan inter6s es necesario que el contenido sea relevante e interesante. 
La Educaci6n No Formal para adultos tiene que iegar al estudiante con metodologia y prfcticas diferen

tes a las que se aplicon a los nifios, la programaci6n tiene que ser flexible y los materiales adecuados. 

En la Repfiblica Dominicana la implementaci6n de este sistema tiene resultados poco favorables, porque 

en muchos programas de Educaci6n No Formal usan maestros de escuelas primarias u otros t6cnicos simi

lares; quienes han recibido su entrenamiento en situaciones netamente tradicionales. El m6todo que se 

utiliza para ensefiar adultos en un sistema no formal no puede ser igual al que se aplica a nifios en un 
sistema escolarizado. La caracteristica principal del estilo convencional de ensefianza es que domina el 

proceso de pensamiento del estudiante por el profesor. 

Una ventaja positiva de ]a Educaci6n No Formal es su flexibilidad de programar y cambiar su curriculum. 

Tambi6n se puede cambiar el curriculum m~s rhpido que en el sistema formal. Para escuelas y colegios es 

mnis dificil cambiar el curriculum afio tras aflo. Pero en cambio, en programas de Educaci6n No Formal 
se pueden cambiar estos despu6s de cada afio. 

Un enfoque con buenos resultados es lo que puede Ilamarse "enfoque de problemas centrales" donde la 

experiencia de aprendizaje se relacione con los problemas diarios del individuo, demostrando que el cono
cimiento adquirido tierv utilidad y relevancia inmediata; aquf las dic.usiones en grupos y participaci6n 
activa de los educandos es significativa. Esta t6cnica tiene buenos resultados y est6 reconocida coma un 

m6todo apropiado para la Educaci6n No Formal. 

e) Recursos 

Los recursos para programas dc Educaci6n No Formal se dividen en tres partes: 

" Recursos financieros; 
* Recursos fisicos; y
 
" Tiempo.
 

Una consideraci6n importante para la Educaci6n No Formal es c6mo reducir los costos y usar los recur
sos existentes dd Tnanera mdis productivos. Obvianiente, los tres factores se complementan uno al otro. 

Recursos Financieros 

Los recursos finanrieros se pueden clasificar, segfin la fuente de los fondos. Primero, hay fondos pfi
blicos: todos los fondos que vienen de fuentes estatales nacionales, regionales o locales y que estdn 
usados para prop6sitos educacionales. Segundo hay fondos de las familias que se gastan directamente 
para prop6sitos educacionales tales como comida, transportes, textos. La tercera categorfa, son las 
contribuciones privadas o voluntarias de organizaciones internacionales, fundaciones, empresas privadas 
y los ciudadanos. 

Los programas de Educaci6n No Formal estin financiados par matriculas, el gobiemo exclusivamente, 
instituciones internacionales, y por sus propios rondos. De los 28 programas estudiados, 9 reciben 
rondos solamentc del gobierno. El Cuadro VI-V mucstra las fuentes dc financiamiento. 
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CUADRO VI-V 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
DE EDUCACION NO-FORMAL ESTUDIADOS 

FUENTE INSTITUCIONES PORCENTAJE 

Matricula solamente 1 4 
Gobierno solamente 9 32 
Instituciones Internacionales solaninte 2 7 
Propio solamente 3 11 
Gobierno e Instituciones Internacionales 7 25 
Propio e Instituciones Internacionales 6 21 

TOTAL 28 100.0 
Existe una demanda de instituciones bien desarrolladas, y con buenas ideas, por la adquisici6n de 

nuevos fondos financieros para continuar sus proyectos.* 

Recursos Ffsicos 

Hay tres clases de recursos fisicos: 1) capital no movible, como edificios; 2) capital movible como 
equipo, muebles, bibliotecas, libros; y 3) materiales, corno papel y materiales did.icticos. 

Los programas de Educaci6n No Formal ofrecen una oportunidad econ6mica para usar las facilidades 
de la manera mfis flexible. Esto se facilita nids que en la educaci6n formal. Se puede economizar 
hasta en el uso de los edificios. Por ejemplo, el programa de Educaci6n de Adultos utiliza !os edifi
dos de escuelas primarias y tambi6n usan casas en comunidades rurales. En Radio Santa Maria los 
estudiantes usan su propia casa para escuchar el programa de radio. 

En referencia de capital movibles y materiales, casi todas las instituciones carecen de muebles, equi
pos, y material diddctico adecuado. 

Tiempo 

El tiempo de los participantes, personal de instructores y personal de apoyo, es Jo m~is valioso en 
programas de educaci6n no formal. 

El tiempo de cada participante tiene un valor, incalculable; generalmente, estudia mientras desarrolla 
un trabajo. En el caso de la Educaci6n No Formal se aprovecha el mfximo. En general, los partici
pantes no interrumpen sus empleos para asistir a los cursos; sino que estudian en la noche, tardes o 
en otro tiempo disponible. La flexibilidad en el uso del tiempo del participante pennite que los pro
gramas de educaci6n no formal sean muy econ6micos. 

Casi todos los programas examinados usan los cursos en tiempo fuera del trabajo. Los programww de 
Educaci6n de Adultos estAn programados para la noche, aprovechando asi el tiempo libre del parti
cipante. 

En algunos casos muchos instructores trabajan voluntariamente en las noches con sueldos simb6licos 
o trabajan horas extras sin cobrar su tiempo. 

f) Matricula 

Es dificil calcular matriculas en ]a educaci6n No Formal por la escasez de datos. No obstante a la barre
ra mencionada se presentan algunas estimaciones basadas en el estudio. 

*Gulf &Wcstern recibe cada mes propuestas de diversas otganizaciones para proyectos diferentes. Tanbi6n la Funda
ci6n Inter-Arrerlcana esti estudiando mis dc 20 proyectos para decidir si extendcrfin fondos para esos proyectos. 
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El Cuadro VI-VI muestra las matrfculas de varias fuentes: a) las matriculas de las 28 instituciones del 

las 15 instituciones identificadas en el estudio pero no estudiadas; c) las 255 inspresente estudio; b) de 
los recursos humanos; y d) estimaciones de entrenamiento detituciones identificadas en el estudio de 

empresas privadas. El Cuadro VI-VI clasifica los participantes de cursos y de actividades de extensi6n. 

Se encontr6 qbe hay 174.753 estudiantes estimados en cada curso y 323,000 individuales afectados por 
en los programas no formales. Segfin cdlculo adicional,extensionistas para un total de 497,753 personas 

60%de los de extensi6n.los programas del gobierno incluyen el 70%de la matricula de los cursos y un 

Aunque estos c~lculos son crudos, el marco de errores es aceptable. 

CUADRO VI-VI 

MATRICULAS ESTIMADAS EN PROGRAMAS NO FORMALES 
EN LA REPUBLICA DOMINICANA EN 1977 

Participantes Participantes 

Grupos de Instituciones Cursos/Seminarios Extensi6n Total 

Instituciones de este estudio (28) 
Instituciones Identificadas (15) 

119,572 
1,181 

318,000 
5,000 

436,572 
6,181 

Instituciones de estudio, Recursos Humanos 45,000 - 45,000 
Empresas Privadas 10,000 10,000 

TOTAL 174,753 323,000 497,753 

Fuente: Elaborado por el grupo de trabajo del diagn6stico, segfin datos recogidos. 

g) Costos 

Existe poca informacibn acerca de presupuestos. Tomando como base el criterio de comparar programas 
no se puede decir si los niveles de costo en educaci6n no formal son inferiores a los programas de edu
caci6n formal. 

Esta parte del estudio es incompleta; para disponer de informaci6n acerca de costos se requerirfa un 

estudio adicional. En el cuadro de resumen aparecen algunos "datosde informaci6n, y tambi6n en los 
casos de estudios individuales, aunque incompletos. 

3. Anfilisis e Impacto 

Una pregunta importante que formularse es la siguiente: jQu6 impacto tiene la Educaci6n No Formal 

para el individuo y la sociedad dominicana? 

La Educaci6n No Formal brinda un entrenamiento al individuo, lo cual sirve de gran utilidad para la 

sociedad. 

analizar por instituci6n los beneficios derivados de esta acci6n y la contribuci6n de estosNo fu posible 
programas para aumentar la olortunidad de empleo y de bienestar econ6rnico para el pafs. Pero si fu 

como el urbano del pais, permiten a los individuos auposible visualizar que tanto para el sector rural 
mentar su propia efidencia y destreza para la producci6n. 

a) Beneficios a los Estudiantes 

Todos los programas de Educaci6n No Formal analizados han redundado en 6ptimos beneficios para los 

que participan del entrenamiento. 

Los programas de educaci6n bAsica parecen estar orientados hacia el aumento--mejoramiento del indivi
enduo y a la enseflanza de destrezas en la alfabetizaci6n bisica de adultos. Hay muy buenos ejemplos 
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este sentido: Radio Santa Maria, IDEI, CARE, el Consejo Estatal del Azucar, Centro de Formaci6n 
Padre Julio (este en las Matas de Farffin) y otros. 

En cuanto a grupos que se han organizado para la soluci6n de problemas que sufren (a nivel comuni
tario, regional o nacional) es notorio los alcances hasta donde estos han llegado, lo que revela cada vez 
un mayor grado de conciencia. Por ejemplo, en el sector cooperativo, diversos sectores se han unido 
para hacer frente a la usura, al alto costo de la vida y la explotaci6n a que se yen sometidos algunos 
productores en el mercadeo de sus productos. La Cooperativa Nacional de Ahorro y Cr6dito de Maes
tros, con 10,000 educadores socios con unos dos millones de pesos ahorrados en medio de grandes sacri
ficios, en s6lo seis aflos, es un hecho que demuestra hasta donde se puede llegar cuando se lucha con 
decisi6n. 

Segtin se pudo detectar, los grupos de Educaci6n No Formal existentes en el pafs dan una mayor prio
ridad a los sectores agropecuarios, y t6cnico-laboral (ver Ap6ndice B, Grifico 5), estos parecen brindar 
un beneficio mfs inmediato a los interesados. 

En el aspecto agropecuario, campesinos han sido adiestrados en las t6cnicas modernas del cultivo, merca
deo de productos, entre otros lo que ha incidido notablemente en el aumento de la producci6n nacional. 

Hay otras instituciones que se dedican al aspecto t6cnico profesional en el caso de las Escuelas Vocacio
nales de las Fuerzas Armadas, que ofrecen cursos de ca"pacitaci6n en diversas Areas: mec nica general,
 
electricidad, artesanla, etc., por medio de los cuales los estu6ciantes al finalizar su cntrenamiento obtie
nen algfmn empleo o crean sus propios talleres, 2-r-rando a otros fuentes de trabajo; por esto se puede
 
concluir que esta, acciones provocan un significativo impacto en la sociedad que las futuras generaciones
 
sabrin reconocrvr con benepldicito. Este impacto fuera mayor y m~s notorio si los programas existentes
 
tuvieran un mayor alcance.
 

Hay otros programas donde existen altas posibilidades entre el aprendizaje propiamente en un curso y la
 
habilidad de mejorar su propio bienestar social y econ6mico.
 

Se trat6 de identificar programas de Educaci6n No Formal que usen nuevas metodologfas tales como:
 
El m6todo psico-social (concientizaci6n) de Paulo Freire; Ivan Illhich (aprendizaje con estudiante-centro);
 
Carl Rogers (aprendizaje no-dirigido); Abraham Maslon (auto-actualizaci6n); Jerome Brumer (exploran
do alternativas); B. F. S. Kinner (comportamiento de aprendizaje), pero a excepci6n de una sola institu
ci6n que trata de utilizar el m6todo de Paulo Freire, las demls no usan ninguna de estas metodologtas.
 
Es posible que muchas instituciones no causen un gran impacto sobre el individuo cuando se estdn usan
do m6todos y t6cnicas tradicionales.
 

Por otro lado, se not6 bastante inter6s poi parte de los estudiantes para asistir a cursos de Educaci6n
 
No Formal.
 

Parece que los participantes tienen una "sentida necesidad" para estudiar y mejorar sus vidas; en este sen
tido es impresionante ver que muchos campesinos, tienen que caminar hasta 10 kil6metros todos los siba
dos para asistir a la reuni6n con los maestros correctores de Radio Santa Maria; esto tambi6n, lo hacen
 
con otras instituciones.
 

En realidad los que participan en programas de Educaci6n No Formal, en su mayoria son adultos y estdii
 
ahi porque tienen inter6s, porque lo yen como un medio para lograr sus prop6sitos. Es distinto al nifio
 
en la educaci6n formal que va a la escuela por mandato y hasta presi6n de sus padres.
 

Vale mencionar que hay una nueva instituci6n que se estA formando bajo el proyecto de educaci6n del
 
Banco Mundial. So llama Instituto Dominicano de Aprendizaje y de Capacitaci6n Profesional (INDOCAP).
 
SerA un instituto aut6nomo y con patrimonio propio. Entre otros, los objetivos que pretende son:
 

* 	 Lograr a trav6s do un sistema nacional de aprerdizaje y de capacitaci6n profesional y, por medio del 
esfuerzo conjunto del Estado, de los trabajadores y de los patrones, el pleno desarrollo de los recur
sos humanos y el incremento de la productividad de la empresa, en todos los sectores de la actividad 
econ6mica. 
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9 	 Impulsar ]a promoci6n social del trabajador, a trav6s de su formaci6n integral, para hacer de 61 un 
ciudadano fatil y responsable. 

Esta instituci6n puede tener un impacto positivo para capacitaci6n del empleo en el pals. 

b) 	Uso de la Educacibn No Formal para formar Recursos Humanos* 

Una de las intenciones de esta parte del estudio, es la de sefialar que el concepto de Educaci6n No For
mal no s6lo se refiere a ]a educaci6n t6cnica, laboral, industrial, sino tambi6n aquella que estA intima
mente vinculada a las necesidades prioritarias que demanda el sector rural del pals. Tal vez por pensarse 
asf ha habido descuido para ]a zona del campo; en proporci6n a sus exigencias educativas. 

Esto asf, porque el sector rural cstA experimentando transformaciones sin estar acompafiadas del esfuerzo 
educativo necesario. Se dice esto por varias razones: 

* 	Se ha emprendido una rcforma agraria sin que se implementen programas educativos, salvo aquellos 
que estin orientados a la transferencia de una tecnologfa moderna que a la postre hacen del hombre 
mds dependiente y marginado. 

* 	En el sector rural del pals se estAI produciendo un amplio movimiento organizativo, lo cual hace nece

sario que se Ileven a la prfctica programas de educaci6n a nivel no formal que capacite integralmente 

a los campesinos del pals. 

De 	 aqui, que si se quiere esbozar algunas ideas en torno al uso de la educaci6n no formal para formar 

recursos humanos, se tiene que partir de un conocimiento de la realidad y este conocimiento en el sector 

rural se refleja por el ba?) nivel educativo de ]a fuerza de trabajo. Una baja educaci6n reduce la confianza 
de los trabajadores, lo cual afecta la satisfacci6n en el trabajo y la productividad en todos los niveles. 

Tcniendo en cuenta estos factores que dan una pequefia visi6n de la situaci6n que se presenta en el sector 
rural, el uso de ]a Educaci6n No Formal en la formaci6n de recursos humanos debe de tener en cuenta: 

9 	 Que los campesinos se capaciten en el uso de las distintas modalidades de tecnologia que invaden
 
el sector rural.
 

* 	 Que los campesinos logren un incremento notable de 1a producci6n, basada en los siguientes elemen
tos: Reforma Agraria, informaci6n econ6mica, cr6di'o supervisado, asistencia en la comercializaci6n, 
desarrollen pequeflas o grandes empresas agro-industriales; en base a una educaci6n y capacitaci6n 
t~cnica, agron6mica y administrativa, lo cual generard recursos humanos capacitados para el desempe
flo de empleos en el sector rural y urbano. 

La Educaci6n No Formal que se proyecte realizar para formar recursos humanos, tanto en el sector 
rural como en el urbano, debe estar intimamente vinculada con el trabajo; o mejor dicho, con la acti
vidad productiva de los campesinos, obreros y empleados del pals. 

De aht que el uso de ia Educaci6n No Formal, para formar recursos humanos no debe ser unilateral, 
que persiga la formaci6n de un hombre para producir y perfeccionar su mano de obra solamente, sino 
que debe perseguir la formaci6n integral del hombre como sujeto de su propia educaci6n.* 

4. 	 Conclusiones y Recomendaciones 

En esta filtima secci6n estfin las conclusiones y recomendaciones acerca de la Educaci6n No Formal en 
Repfiblica Dominicana; pero antes estdin algunas barreras que a consideraci6n de este estudio impiden el 
buen funcionamiento de la Educaci6n No Formal en el pals. 

*El Cuadro' VI-VII indica las especialidades quc ofrecer las institucioncs de Educaci6n No Formal en el pafs. 

* 	 Los Cuadros VI-VIII, VI-IX y VI-X reflejan el posible crecimtento de la Educaci6n No Formal en el pals, 
para los prbximos siete afios. 
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CUADRO VI-VII
 

NUMERO DE PLANTELES 0 INSTITUCIONES QUE OFRECEN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES 

Especialidades Nimero de Planteles 

Programas de Menos de Un Afio Sin Bachillerato 

Auxiliares a Bordo I 
Belleza 11 
Idionas 17 
Mecanograffa y Secretariado 176 
Pilotaje I 
Perforacibn 2 
Ventas I 
Capacitaci6n Agricola I 

en Cooperativismo I 
en Impuesto I 
en Desarrollo de la Comunidad 1 
en Administraci6n P~blica 1 
Sindical 1 

Programas de Un Afio o Mfis Sin Bachillerato 

Contabilidad Mecanizada I 
Hotelerfa I 
Locuci6n I 
Periodismo 1 
Secretariado Adreo Ejecutivo 1 
Pintura 5 
Misica 15 
Artes Esc6nicas 4 

Programas que Exigen Bachillerato 

Administraci6n de Expresar 
Mercadotecnia 
Programaci6n 
Publicidald 
Profesorado en Pintura 
Profesorado en Mfsica 
Sacerdocio 

2 
I 
3 
I 
I 
1 
2 

Total 255 

Fuente: Encuestas directas. 

a) Barreras que Impiden Mejorar la Educacibn No Formal en el Pais 

En el corto tiempo que se cont6 para investigar esta drea del estudio se determin6 que la Educaci6n 
No Formal en el pais cuenta con obstAculos vue le restan en su funcionamiento. Los mis importantes 
de*estos son los siguientes: 

9 La falta de organizaci6n comlinitaria, tanto en la zona rural como en la urbana del pals. 
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9 	Despu6s de una larga dictadura como fu6 la de Trujillo y el caos politico que se vi6 envuelto el pue
blo dominicano durante los aflos siguientes a su muerte, es l6gico comprender el bajo nivel de con
ciencia para la organizaci6n comunitaria. Aunque la participaciorn organizada de las comunidades ha 
tenido un notable incremento en todo el pais a parti: de la mitad de la d6cada del 60, es de recono
cer que afim esto no est, en el nivel deseado. 

SLas autoridades nacionales, regionales y locales larecen afn desconocer los aportes que puede propor
cionar la Educacibn No Formal en el desarrollo socio-econ6mico del pats. Persiste ain el enfoque 
tradicional de que s6lo en la escuela se ensefia y se aprende. 

En 	general, no se ha pensado lo que el hombre comin puede enseflar, debe aprender y la forma en 
que 	 esto puede ilevarse para bien del desarrollo pleno de la sociedad. 

e 	 Las acciones de ]a Educaci6n No Formal existentes en el pais en su mayoria estin concentradas en 
las principales ciudades, especialmente, en Santo Domingo, hasta ahora, no ha respondido a una poli
tica de distribuci6n regional. 

* 	Tanto en el sector oficial como en el particular, existe muy poca tendencia a dar entrenamiento sis
temitico Psus clrpleados, para asi lograr una mayor productividad y un rendimiento mds eficiente. 

e 	 Son muy escasos los recursos ojornadas de entrenamiento que se desarrollan entre operarios de las indus
trias, minas, banca y hasta oficinas pfiblicas. 

e 	 En la Repbblica Dominicana, existen recursos tecnol6gicos de importancia y de relevante impacto social, 
pero estos afin no estfn Ilegando a los sectores mis necesitados, por no tener un uso adecuado. 

La radio, la TV., la prensa escrita y el cine entre otros, no tienen un uso sincronizado al servicio 
de 	]a educaci6n. 

e 	 Las instituciones que actualmente se dedican a la Educaci6n No Formal en el pals, en su mayorla, 
no cuentan con las instalaciones y los recursos financieros necesarios. Esta limitaci6n ha repercutido 
en forma negativa en el auge y fortalecimiento de la Educaci6n No Formal en ]a Repfblica Domini
cana. 

b) Observaciones Generales 

Antes de entrar en recomendaciones conviene leer las observaciones del estudio de recursos humanos 
acerca de Educaci6n No Formal.* 

(1) Para responder a las necesidades de educaci6n y capacitaci6n de los trabajadores con experiencias, 
deberia expandirse el adiestramiento para desatrollar sus habilidades por medio de Educaci6n No 
Formal y formaci6n laboral acelerada al nivel indicado, lo que constituye una modificaci6n de las 
tendencias recientes, tal como se sefiala en el document.) de trabajo respectivo. 

(2) 	 Los programas deberian ser ajustables, de tal manera que el adiestramiento pueda cambiarse rfpida
mente, sin aumentar los costos para responder al cambio de la demanda. 

(3) 	 Los programas, especialment aquellos que est6n bajo auspicios privados, deberian recibir alguna asc
soria en la labor de identificaci6n de las nuevas necesidades y demandas por adiestramiento en nue
vos campos. 

(4) 	 Es necesario que los programas bajo auspicios privados tengan un control y alguna regulaci6n para
 
asegurar la calidad y la perlinencia de los mismos.
 

*"Los Recursos Humanos y el Empleo cn la Repfbliea Doninicana". Ernesto Schtefelbelin y otros.
 

Volfimen I, piglna 16.
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CUADRO VI-VIII 

EDUCACION NO FORMAL: MATRICULA ESTIMADA 1970-1985 

MATRICULA 

Tipo de Educacibn 1970-71 1974-75 1979-80 1984-85 

Programas de Menos de 
Un Afto sin Bachillerato 13.616 27.881 77.983 263.045 

Programas de un aflo o mfs 
sin Bachillerato 9.206 17.368 39.947 104.392 

Programas que requieren 
el Bachillerato 940 1.851 4.235 12.685 

Total 23.762 47.100 122.185 380.122 

Fuente: Encuestas directas y tasas de crecimiento observadas. 

CUADRO XI-IX 

EDUCACION NO FORMAL: INDICES DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA (1970-71-100) 

MATRICULA 
Tipo de Educaci6n 1970-71 1972-75 1979-80 1984-85 

Programas de Menos de un 
100.0 204.8 572.7 1931.9aflo sin Bachillerato 

Prcgramas de un aflo o m/s 
1134.0sin Bachillerato 100.0 188.7 433.9 

Programas que requieren 
1349.5Bachillerato 100.0 196.9 452.7 

Total 100.0 198.2 514.2 1599.7 

CUADRO VI-X 

EDUCACION NO FORMAL - TASA DE CRECIMILNTO DE LA MATRICULA ENTRE 1970 y 1985 

Tipo de Educacibn Tasa Anual de Crecimiento 

Programas de Menos de un 
ailo sin Bachillerato 23.6 

Programas de un afto c mfis 
sin Bachillerato 18.9 

Programas que requieren 
Bachillerato 20.4 

Total 21.9 
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(5) Los programas se deberfan esparcir fuera de las dreas urbanas, en donde ahora estdn concentrad,.s y 
prestar asistencia a las Areas del pafs en donde este tipo dc servicio no estA disponible; o bien se 
deberfa proveer asistencia de modo qie ]a poblaci6n rural y de las regiones aisladas puedan ir a los 
centros de adies .iento (becas para estudio, inclufdos gastos dc viaje y de manutenci6n). 

(6) 	 Se requerirfa dedicar atenci6n y fortalecer los contenidos de estos programas, de mianera que scan 
pertinentes a las necesidades del sector rural. 

(7) Los prograinas y servicios deberian ofrecerse y expandirse en centros de servicios miltiples que, ade
m~is de ofrecer adiestramiento, provean tambi6n servicios de colocaci6n y de apoyo laboral. Los tra
bajadores necesitan asistencia tanto para buscar trabajo, como programas de recapacitaci6n para pro
gresar en el empleo y en la profesi6n. 

(8) Los programas deberfan distribuirse de tal manera que la capacitaci6n de los trabajado'-s nuevos y 
veteranos se mantenga balanceada. 

(9) 	 Algunos centros podrian participar en campaiias para movilizar la juventuJ o en programas integra
les de desarrollo regional. Frente a una situaci6n de desempleo probablemente grave, los centros de 
adiestramiento podrian servir de apoyo a los proyectos de obras pfiblicas creadas para aumentar el 
empleo. 

Aparte de las anteriores consideraciones, en el Area de la Educaci6n No Formal, se seialan las siguien
tes recomendaciones: 

c) Recomendaciones Generales 

(I) 	Debe crearse un organismo nacional de Educaci6n No Formal, para realizar las actividades contem
pladas dentro del marco de referencia do esta secci6n. Las actividades incluirin lo siguiente: 

9 	 La coordinaci6n de actividades no formales en el pais; 

e 	 La provisi6n de asistencia financiera y t6cnica a las instituciones que brinden o apoyen programas 
de Educaci6n No Fornul. 

a 	 La producci6n y distribuci6n de tnatcri~'les didcticos propios de este tipo de educaci6n. En cuanto 
a materiales didcti,:os so podrian organizar folletos, presentaciones de diapositivis, peliculas, foto
grafia y libks 1ara usar on programas. Los grupos que podrfan utilizar estos materiales podrian ser: 

so Maestros quc deseen integrar temas no formales en sus cursos regulares;
 
so Maestros para cursos de educaci6n de Adultos;
 
so Grupos y organizaciones quc desarrollen programas de I.ducaci6n No Formales;
 

o 	 Analizar y mantener el "Bianco de Datos" acerca de las necesidades de recursos humanos en el pals, 
y de las acqipnes que en este sentido so desarrollen. Un organismo debe registrar y ordenar las infor
maciones del campo do la Educaci6n No Formal. 

Podria ser factible que este organismo dependa dc la Presidencia dc la Repfiblica, porque asf se le 
facilitarfa el trabajo y la coordinaci6n con las ders dependencias quo se dedican a la Educaci6n No 
Fonnal. (Secretarfa de Agricultura, Salud PHiblica, Oficina Nacional de la Comunidad, etc.). 

s 	 Organizar y dirigir cursos propios de Educaci6n No Formal que incluyan aspectos metodol6gicos; asi 
se iria formando el educador que requiere este tipo de educaci6n. En la formaci6n de los maestros 
se debe poner hicapi6 en: 

so T6cnicas para resolver problemas; 
ee T6cnicas de Educaci6n No Formal; 
*. Grupos de discui6n; y 
so Dinfimica de grupos. 
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(2) - La SEEBAC debe dar una mayor prioridad a la Educaci6n No Formal. En este sen,ido podria 
encaminar los siguientes pasos: 

9 	 Crear un Departamento que se encargue de estas actividades en el campo que le compete, para que 
la Secretaria comience a irradiar su acci6n en otras Areas y sectores, y ademds coordinar las activi
dades de Educaci6n No Formal en el pais para evitar ia duplicaci6n de esfuerzos y la p~rdida finan
ciera que esto acarrea. 

* 	Enviar personas a estudiar y visitar proyectos al exterior par obtener experiencias que en este sen
tido se estin desarrollando en algunos parses como son Puerto Rico, Colombia, Guatemala y los Esta
dos Ilnidos. En los Estados Unidos se recomiendan los que se desarrollan (Community Education) en 
los Estados de California, y en la frontera de M6xico y Texas donde existen programas de Educaci6n 
No Formal para el pueblo hispano. 

* 	Organizar seminarios, talleres de trabajo, cursillos para profundizar mis en cl uso y conocimientos de 
la Educaci6n No Formal, como medio para promover el desarrollo socio-econ6mico del pals. Esto 
conjuntamente con el sector pfiblico y privado, y con asistencia de todas clases de grupos organiza
dos como son los campesinos, obreros y clubes, entre otros. 

(3) - Los programas de entrenamiento en el sector rural deberfan estar coordinados e integrados con 
los proyectos de Reforma Agraria. 

(4) - Se sugiere buscar mecanismos para estimular las empresas privadas para dar entrenamiento en ser
vicio a sus cmpleados. 
(5) - Deberfa estudiarse mds profundamente el alcance y costo de ]a Educaci6n No Formal en el pais; 

asi como las necesidades que pueden suplirse. 

(6) - Deberia expandirse en los sectores urbanos la oportunidad de entrenamiento para trabajadores en el Area 
de actividades econ6micas mAs importantes en el desarrollo del pals. Por ejemplo, se podrian desarrollar 
actividades educativas no formal entre los trabajadores de la zona industrial de Herrera, de Santo Domingo. 

(7) - Debe ejecutarse un amplio y decidido programa de integraci6n intersectorial para planificar y pro
gramar acciones bajo el contexto de la Educaci6n No Formal. 

(8) - Que se elabore y se ejecute un plan de alfabetizaci6n y cducaci6n funcional de adultos en los 
bateyes, asentanientos agrarios, organizaciones campesinas, con la finalidad de cualificar las fuerzas de 
trabajo rural. 

(9) - Deberfa incluirse dentro del curriculum para la formaci6n de licenciados en educaci6n asi como 
para el de maestro normal, un curso de Educaci6n No Formal. 

(10) - Al considerar que ]a educaci6n constituye un proceso cambiante que exige la revisi6n de sus 
propias estructuras, para que la intencionalidad de su acci6n se acomode a las estrategias que el alcan
cc de las metas fonnativas propuestas obliguen a discfiar, es necesario que la Educaci6n No Formal y 
la Formal se enfoquen con criterios integrativos. 

C. LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA EDUCACIONI EN LA REPUBLICA 

DOMINICANA 

1. Presentacibn, Definicibn y Observaciones 

Esta parte del diagn6stico trata del papel que la tecnologia educativa pueda tomar en la educaci6n domi
nicana, ya sea sirviendo las necesidades de ia educaci6n formal y de la educaci6n no formal. Lal proycc
ci6n del futuro esti basada en un andlisis de las actividades pasadas y presentes que involucran el uso de 
ia tecnologia educativa. 

Es conveniente establecer una definici6n de lo quc se conoce coino tccnologla y proponer tambi6n un 
esquema general con e cual se puedan analizar e interpretar las actividades locales. 
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En su sentido ms amplio, el tdrmino Tecnologla educativa implica un conjunto de principios con los 

cuales las actividades de aprendizaje pueden ser organizadas sistemAticamente. En este sentido, la tecno

logla educativa no necesariamente implica el uso de objetos o equipos, tales como proyectores. El tdrmi

no puede referirse a un sistema de interacci6n humana tal como Io es el andlisis de conducta aplicado. 

El modo m~s com(in de usar el tdrmino tecnoiogla educativa es considerarlo equivalente a equipos audio

viduales incluycndo pizarras, carteles, mapas, radio, televisi6n, peliculas, diapositivas, transparencias, u 
otios instrumentos: 

Por supuest, estas dos definiciones representan extremos de un continuo. La una consiste de un conjun

to de principios acerca del proceso de ensefianza-aprendizaje. La otra se refiere a los equipos u objetos 

tangibles que son utilizados para comunicar la informacibn. En su mjor sentido, la tecnologfa educativa 
es una confluencia o matrimonio entre principios y equipos. Es un proceso, dindmico continuo, mediante 
el cual se da soluci6n a los problemas con el m.ximo aprovechamiento de los recursos. Un buen ejemplo 
de esto es la instruccibn por computadoras, en donde una miquina sofisticada puede ser utilizada para 
aplicar principios derivados de la teoria de la ensefianza y la investigaci6n sicol6gica, en la atenci6n de 
las diferencias individuales. 

Si se concibe a la tecnologia educativa en su diniensi6n de equipos, materiales y mAquinas una revisi6n 
de este tema consistiria en un inventario de recursos como pizarras, mapas y proyectores de peliculas. 
El valor de tal inventario no tendria consecuencia si se realizara aparte de un andlisis del curriculum y 
de sus necesidades de nateriales escritos y audiovisuales. 

Debe hacerse hincapi6 en el hecho que la utilizaci6n de la tecnologla educativa no estAi atada a sub
grupos especificos de usuarios tales como los estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, 
 maes
tros o administradores. Mis bien, la tccnologia educativa puede servir a todos los grupos de usuarios. 

Los aduttos, por definici6n se hallan fuera de la escuela. Es evidente que no tienen acceso a un cuerpo 
de maestros dedicados a servir sus necesidades, empero, existen tecnologias especificas que son apropia
das para suplir sus necesidades. 

Entre dichas tecnoiogias se pueden citar la radio, la televisi6n y ia instrucci6n programada. La utiliza
ci6n de grabaciones de casettes es otra tccnologia que puede ser eficaz, porque puede ser adaptada a 
las ya mencionadas. Estas tecnologfas pucden proveer coberturas a los adultos en su casa o en centros 
de aprendizajes, y pueden ser empleadas prescindicndo de los maestros. En Ia programaci6n de radio y 
televisi6n el alumno no tiene que estar alfabetizado como es el caso dc ]a instrucci6n programada. 

La utilizaci6n de la tecnologfa educativa puede ser justificada desde dos puntos de vista: 

- el mejoramiento de la calidad dc la ensefianza en el aula; y 

- el incremento de la cobertura del sistena. 

La utilizaci6n de la tecnologia en el aula puede redundar en el mejoramiento de la calidad de la ins
trucci6n. asi coano en el aumento de la eficacia en la transmisi6n de la infomaci6n. Fstos beneficios 
adicionales son obtenidos en comparaci6n con la situaci6n prevalente cuando el maestro es el 6nico 
agente educativo en el aula. Por cierto, estos beneficios adicionales tienen on precio porque la tecnolo
gia representa on gasto adicional puesto que 6sta no reemplaza at maestro. l1 maestro tiene CIue super
visar a ]a clase cuando la radio, la pelicula o Ia televisi6n esti en u05. I'or lo tanto, es posihie argu
mentar que el uso de ta tccnologia puede ser justificado en los casos en los cutales los costos adiciona
les incurridos redundan por lo nenos en tin mejoramiento equivalente del dcscmpeio estudiantil. Si la 
utilizaci6n de ]a tecnologfa trac como con, cuencia uina mejora de, digamos, 10% en cl desempeaio pro
me'io en aritm6tica de los alumnos de primero a cuarto grado de tn sistema escolar, serd necesario 
evaiuar la factibilidad y conveniencia de tomar tal acci6n. 

En todo caso, subsiste on problema importante: no se puede predecir de antemano cuiles van a ser los 
beneficios que'se puedan atribuir a la tecnologia. Existe inclusive la posibilidad de que no se produzca 
beneficio alguno. La iniciaci6n de proycctos pilotos puede constituirse en una posible avenida para obte
ner la informaci6n sobre el posible desempefio. Sin embargo, los proyectos pilotos no dejan de ser costo
sos en t6rminos de su diseio, montaje, programaci6n, implenientacibn y evaluaci6n; sus resultados tampo
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co son universalmente replicables cuando se transfiere la escala del proyecto a la fase piloto a la imple
mentaci6n general. 

Sin embargo, en el caso de la Repfibhlca Dominicana, la televisi6n constituye un medio costoso y de 
limitado alcance. Su utilizaci6n en las zonas rurales es de escasa significaci6n. 

Estos problemas son impedimentos que deben considerarse en la aplicaci6n de la tecnologia para mejorar 
la calidad detla enseflanza. 

Asimismo, en t6rminos cuantitativos, es posible argumentar que se puede efectuar la expansi6n del sistema 
si se disminye la dependencia casi total de los dos elementos mds costosos el sistema regular: el maesen 

tro titulado y la escuela. Si ]a ensefianza a distancia estA bien disefilada, puede ser utilizada sin dificultad
 
por individuos, posiblemente con la ayuda de monitores o facilitadores no-profesionales.
 

1. Los Recursos Nacionales 
Antes de examinar los proyectos en los cuales la tecnologia es usada en Repfblica Dominicana, es con

veniente revisar los recursos nacionales que pueden ser usados en el sistema educativo. Revisaremos: 

- Servicios Nacionales de Telecomunicaciones. 

- Facilidades en SEEBAC. 

- Recursos Humanos. 

a) Servicios Nacionales de Telecomunicaciones 

* La Radio 

La radiodifusi6n en el pais se realiza a trav6s de nits dc cien empresas comerciales. La Asociaci6n 
Dominicana d,& Radiodifusoras (ADORA) es un gremio que agrupa a unos 96 dueflos de radiocmiso
ras en todo (I pais; la mayoria de estas tienen transmisores de onda larga. Entre las radiodifusoras 
estd Radioteievisi6n Dominicana (R.T.V.D.), ubicada en Santo Domingo, tiene alcance nacional a 
trav6s de estaciones de relevo y Radio Clarin, tambi6n ubicada en Santo Domingo, con una estaci6n 
de relevo en Santiago, esta filtima es considerada la emisora mds potente del pais, con un alcance 
intemacional bastante aceptable. Radiotolevisi6n Dominicana es de cardcter oficial ya que dependc
del Gobierno y es fimanciada con dinero de Estado y con ingresos provencics de anuncios comer
ciales. Una emisora, Radio Santa Maria, que pertenece a ]a Iglesia Cat6lica, esta dedicada a progra
maciones educativas y culturales. Para ampliar su cobertura entran en cadcna algunas emisoras con 
la misma, principalmente en los programas de tipo culturales. 

Datos estadfsticos revelan que existen m~ls de 1,500,000 aparatos de radio en el pals; de estos, un 
70% aproximadamente son de transistnres. Pricticamente todos los hogares dominicanos cuentan con 
receptores.
 

En el pasado ha existido una colaboraci6n estrecha entre el Gobierno y las emisoras comerciales. 
Durante el afio 1971, cada emisora en el pals brind6 sin costo al Estado una hora gratis de espacio 
en apoyo a la campaila de aifabetizaci6n desarrollada en ese entonces. Se cre6, asimismo, una red 
especial para transmitir programas educativos a los maestros de la zona fronteriza. En la actualidad 
RTVD dona media hora diaria a la SEEBAC. 

e La Televisibn: Transmisiones y Cobertura 

La primera transmisi6n televisada del pais fue presentada en 1952 por RTVD. La Repiblica Domi
nicana fu6 asi el tercer pals de Am6rica Latina en ihstalar este medio de comunicaci6n. En los aflos 
1957, 1972 y 1976, se instalaron los canales de relevo de esta empresa que cubre el 90% del territo
rio nacional. En 1972 se instalaron los primetos equipos a color. 
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RTVD transmite pocos programas culturales. La mayorfa de sus programas, informativos y de entre-
Recibe adcmds, subsidios gubernamentales por encitcnimiento, son de caracter puramente comercial. 

ma de RD$1,000,000 anualmente. 

AdemnAs de la TV de la estaci6n oficial, existen Rahintel, Color Visi6n, Tele lnde, Telesistema y -

Canal 13. La cobertura de estas estaciones es ieis limitada. Una de ellas, Rahintel, cubre otras regio

nes del pals aparte de la capital. 

son 

peliculas y series de los Estados Unidos, de pafses latinoamericanos y de Europa. Las noticias mun

rcciben a trav6s de la Associated Press (All) y United Press International (UP]). 

En total, las 4 emisoras transmiten 380 horas de programaci6n semanal, de las cuales la mayoria 

diales se 

Sc estima que existen 210,000 televisores en el pals (uno por cada tres hogares). Aunque los datos 

son muy imprecisos se sabe que la mayorfa de los hogares urbanos tienen televisores. Por cierto, el 

porcentaje de hogares del interior que tienen televisores es pequeilo. 

* La Prensa 

La capital, Santo Domingo, tiene cuatro peri6dicos de circulaci6n nacional diaria que varfa desde el 

10,000 ejemplares para cl diario de menor circulacibn hasta 50,000 copias ejemplares para el de mayor 

circulacibn. 

Otro diario, con distrihuci6n de 15,000 copias diarias, estA ubicado en Santiago. La distribuci6n 

proinedio de todo el pais es aproximadamente de 35 copias diarias por cada 1,000 personas. Todos 

los diarios estin escritos en espaflol. lay otros peri6dicos, no publicados diariamente en Santo Do
en Santomingo y las capitales de provincias. AdemAs de los peri6dicos, hay 17 revistas que" aparecen 

Domongo, en Puerto Plata y en San Pedro de Macorls. 

a Correo, Tel6grafo, Telbfono y Transporte 

El pals tiene servicios de correos nacional e internacional. Aunque con algunas deficiencias en las 

zonas muy apartadas, los servicios nacionales legan a todos los lugares del pals. 

La mayoria de los centros urbanos estAn comunicados por redes 	de lIneas telef6nicas, telegrdficas, y 
una moderna estaci6n para comuniradiogrficas. Ilace dos afios ia Conipailia dc Tel6fonos inaugur6 

caciones via sat6lite. Tambi6n exister los servicios cablegrAficos atodos los paises del mundo. 

Todas las zonas del pals estdn comunicadas por alg~n medio de transporte terrestre. Existe transporte a6reo 
utiliza el transporte acudtico.a los polos turfsticos del pals y entre algunos pueblos dc la costa se 

b) Facilidades en SEEBAC 

es clEn la actualidad' nna de las dependencias de la Secretaria de Educaci6n que trabaja en esta trea 

Departamento de Tecnologla Educativa. El Departamento parece constituir un Area puramente residual 

en la organizaci6n de la Secretarfa: Cuenta con 4 funcionarios; pero carece de los rondos necesarios para 

Existen en SEEBAC recursos de producci6n, hnprenta, fotografia y grabaci6n. EstAn ubicados en 

iniciar nuevos proyectos, carece, inclusive, de implementos bisicos a sus funciones tales como proyecto

res y grabadoras entre otros. 

distin

tas dcpendencias y dedicados a otros trabajos que no son propiamente al de la tecnologla educativa. El 

estudio de grabaci6n sirvi6 a la producci6n radial ie la Escuela Radiof6nica de Educaci6n de Adultos 

que funciona en la SEEBAC en el ario 1972 y a la produccibn de los programas radiales para el entre

namiento de. maestros. Actualmente se usa para producir una programaci6n informativa de la SEEBAC 

y esti tambi6n a disposici6n de los grupos privados y pfiblicos que deseen producir programas. 

El personal estA compuesto por un ingeniero, un libretista y un t6cnico. Ls grupos que deseen usar las 
toma ainstalaciones deben proveerse de sus propios locutores, libretos y cintas. El personal de SEEBAC 

su responsabilidad los aspectos tdcnicos de la grabaci6n. 
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Con relaci6n a la existencia de otros materiales y equipos que sir, n a la Tecnologia Educativa, la situa
ci6n de SEEBAC es la siguiente: 

- En la Direcci6n General de Formaci6n, Capacitaci6n y Perfeccionamiento de maestros algunos proyec
tores de cine 16 mm, peliculas de 16 mm, en el drea de matemfticas, proyectores de 35 mm y una 
serie de diapositivas en diferentes asignaturas y equipos para hl reproducci6n grfifica. 

En la Direcci6n General de Educaci6n de Adultos, existen unos 8 proyectores de cine 16 mm (algunos 
en mal estado), unas 20 peliculas sobre temnas dc salubridad, Educaci6n Cfvica y Desarrollo de la -
Comunidad y algunas grabadoras portfitiles. 

En 	la Secci6n de UNESCO existe una mfquina Xerox para fotostdticas, un equipo y material de dia
positivas y grabaciones. 

En 	6 escuelas de formaci6n de maestros (Escuelas Normales), existe un equipo y material minimo: 
video tape, proyectores, grabadoras, micr6fonos, modelos, laboratorios y grdificas. 

En 	algunas escuelas de nivel medio (liceos incorporados al plan de reforna) existen tanibin algunos 
equipos utilizables. 

Las escuclas rurales de la zona fronteriza incorporados al programa c capacitaci6n de maestros, Go-
bierno-UNESCO-UNICEF fueron dotadas de algunos materiales y equipo incluycndo un radio port6
til para quo el profesor siguiera los cursos radiales. 

En 	 general, en los liceos y escuclas primarias son escasos los cquipos y matcriales, y se puede decir 
quo la escuela primaria se benef'icia solo de una avuda audio-visual: la pizarra. 

c) 	 Recursos Humanos 

La Secretaria de Educaci6n cuenta con personal itue ha realizado estudios sobre tecnologia educativa, 
becados por los programas de la O.E.A. y dc la UNESCO. Ilan recogido experiencias dc M6xico. Co
lombia, Venezuela, Chile, Argentina y Brasil. Este personal no ha sido experimentado en programas 
nacionales. Estain dedicados a otras funciones. En octubre del presente aflo la O.E.A. cclebr6 en el 
pals un seminario-taller de Tecnologia educativa y Disefio Instruccionat. En el misno participaron 
30 	personas: t6cnicos de SEEBAC, maestros de escuelas normales y de universidades. 

Otras personas se han entrenado para preparar lecciones por correspondencia y programaciones radiales. 

En instituciones privadas del pals hay personas con experiencias en la correspondencia y la radio; y 
en la Secretarla de Agricultura hay personas experimentadas en la producci6n y utilizacion de video-
tape. La Secretarla do Salud Pfiblica ha entrenado personal para trabajar con ensciianza modularizada 
y algunos profesores universitarios de las Facultades de Educaci6n tambi6n trabajan con estas t6cnicas. 

3. 	 La Utilizacibn de la Tecnologia Educativa: 

El 	 uso de la tecnologia no le es desconocido al pals ni a la Secretaria de Educaci6n. Casi todas las expe
riencias estin fundamentadas en la correspondencia y la radio y todas son orientadas a la poblaci6n adul
ta, 	 fuera del sistema regular. Algunas de dichas a, :ividades muestran el potencial de Ia tecnoiogia educati
va. Otras, las que no han tenido impacto o menos 6xito proveen lecciones para evitar errores en el futuro. 
A continuaci6n sc examina un nfmicro de actividades privadas y p6blicas que hacen uso dc los medios dc 
comunicacibn masiva al servicio de la educaci6n.* 

a) 	La Escuela Radiofbnica de Educacibn Familiar de la Asociaci6n Dominicana Pro-Bienestar de
 
la Familia (ERF)
 

*Las escuelas radiofonicas y por correspondcncia se tratan en ]a Parte A (1ducaci6n de Adultos). 
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Esta Escuela Radiof6nica es el principal vehiculo do educaci6n popular no sistematizada del pais en 
el Area do la planificaci6n familiar. Desde su fundaci6n la EREF produce el programa "Hacia una 
nueva Familia" quo so difunde diariamente a trav6s de una cadena de 9 emisoras. El programa tiene 
una audiencia calculada en unas 125,000 personaii, especialmente en ]a zona rural y barrios marginados. 

En el programa participan diariamente como chartlistas, pro!'esionales especialistas en diversas ireas: 
ginec6logos, pediatras, sic6logos, nutricionistas, edicadores, soci6logos, abogados, trabajadores socia
les etc. 

En 1975, la EREF produjo 252 programas do una hora de duraci6n que comprendi6 temas sobre ]a 
salud materno-infantil, educaci6n de los hijos, deberes y derechos do la paternidad responsable, sani
dad ambiental, etc. 

b) 	 En el Sector Oficial 

A trav6s de los 6ltimos 15 aflos, ]a Secretaria de Educaci6n ha heclio intentos por utilizar la televi
si6n con fines educativos, unas veces orientada por organismos internacionales, otras veces respon
diendo a iniciativas de las empresas televisoras y en otros casos por propia ini-iativa. 

En 1963/64 se produjo en E.E.U.U., con texto y telemaestro dorninicanos, un curso para alfabetiza
ci6n por televisi6n. So produjeron nis do 50 lecciones. Este curso cont6 con la asesorfa de la AID 
(su costa aproximado fuj6 135,000) pero el curso no lleg6 a aplicarse. 

En 1965, Ia Secretaria de Educaci6n y Radiotelevisi6n Dominicana asesorados por personal puerto
rriqueno contratado por la AID, celebraron un curso para entrenar a un equipo de profesores como 
telemaestros, con el prop6sito do organizar el Departamento de Tclevisi6n Educativa do Radiotelevi
si6n Dominicana. En esa ocasi6n la televisora inici6 una programaci6ri abierta que incluia matemAti
cas, geografla e historia, lengua espafiola y leteratura, ingl6s, salud, educaci6n para el ',ogar, corte y 
confecci6n y jardfn do nifios. Los objetivos no estaban claraniente definidos y fue desapareciendo. 

En 1966 la Secretarfa de Educaci6n inici6 con Radiotelevisi6n l)ominicana, que trabajaba con la ase
soria de expertos argentinos, una programaci6n do caricter educativo. 

* 	 I1 progrania TFLESCUELA, un espacio do 1/2 hora cada dia en los que so trataba Lengua Espa
fiola, ('orte y Confeccikn, Fduwci6n Musical, Mecinica Autornotriz y Gimnasia en cl Hogar. 

e 	 Fl programa LA JUSTA )EL SABER, un campeonato entre los liceos que trataban do medir los 
logros en el desarrollo de los programas do estudio. Comprendia tin espacio do una hora cada 
domingo. i)e ac'ierdo a los infornies de personal que traba.j6, este programa obtuvo muy huena acep
taci6n &le maestros, alumnos y pfiblico en general, manifestado a trav6s de carths, tel6fono y prensa. 
Los liccos inforniaban que el prograina estinlulaba ]a investigaci6n en los alumnos. 

e 	 El programa NOTICIERO DE EDUCACION, un espacio do 1/2 hora cada sabado. Causas de tipo 
econ6micd;,'influyeron en la desaparici6n do esta programaci6n. 

En 1968 la Secretaria de Educacj6n inici6 por Radiotelevisi6n Dominicana el programa ECOS DE 
EDUCACION, do car6cter informativo, para dar a conocer la estructura y funcionarniento do sus dis
tintas dependencias. Este prograrna dur6 mlns do I aio. 

En 1972, la nueva televisora TELE-INDE, ofreci6 a la Secretaria de Educaci6n sus instalaciones y 
su canal para que hiciera televisi6n educativa. Despu6s de conversaciones con TELF-INDE, SEEBAC 
cre6, mediante la Orden Departamental No. 15'72, el Departamento Audiovisual. Los objetivos del 
Departarnento serfan incorporar recursos modernos al trabajo escola y realizar prograinaciones orien
ladas a establecer ia televisi6n educativa en el pals. Los cambiem :,,dministrativos desvirtuaron ]a inten
ci6n inicial del Departamento. 

En 1974, la Direcci6n General de Educacibn do Adultos, a trav6s do sus' Escuelas Radiof6nicas pro
dujo, con la participaci6n del Departanento Audiovisual (actual Departamento do Tecnologfa Educa
tiva), una programnaci6n de Educaci6n Popular, que corprendfa: salud, puerictiltura, agricultura, his

http:traba.j6
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toria y civismo. Cada dia de la semana correspondia un tema diferente y se transmitfa media hora 
durante cuatro meses. 

Un resultado existente de los programas de Educaci6n de Adultos son los materiales y escritos radia
les. Los libros de texto son usados en clase de alfabetizaci6n patrocinados por SEEBAC, pero las 
grabaciones de programas radiales no estin siendo usadas. 

En 1974, Ia Direcci6n General de Formaci6n, Capacitaci6n y Perfeccionamiento del Magisterio Nacio
nal inici6 un curso por correspondencia y radio orientado al pcrfeccionarniento de los maestros titu
lados dentro del programa Gobiemo-UNESCO-UNICEF. La correspondencia fud realizada por un equi
po de t6cnicos de la Direcci6n de Capacitaci6n con la asesoria de la UNESCO. La programaci6n 
radial fu6 realizada por el Departamento Audiovisual. Este curso por correspondencia fu6 suspendido 
para iniciar la planificaci6n de los cursos para capacitar los 20,000 maestros que se incorporardn a 
la Reforma del Nivel Primario. 

Este nuevo plan, tambi6n se realizarA por correspondencia y radio. El equipo do especialistas trabaja 
bajo la Direccibn del CEAC (Centro de Educaci6n a Distancia) de Espafia. El plan comprende: 

- Entrenamiento a todos los maestros, titulados y no titulados para ]a aplicaci6n de nuevos progra
mas. 

-	 Capacitaci6n de maestros no titulados para que obtengan su profesionalizaci6n. 

El 	plan comenz6 a operar en mayo del presente aflo y esti proyectado para 5 aflos. Abarcari 4 
aspectos:
 

" 	Cursos por correspondencia. 

" 	Emisiones de radio como refuerzo y motivaci6n dc los textos por correspondencia. 

" 	 Reuniones quincenales dc grupos dc 30 a 40 maestros. 

* 	 Seminarios intensivos al inicio, a la mitad y al final del presente afio. 

En 	la primera etapa, ha operado en el aspecto de la correspondencia y los seminarios para el entre
namiento en la aplicaci6n de los nuevos programas. Existen esquemas preliminares para la utilizaci6n 
de la radio en apoyo a la correspondencia.con fines do titulaci6n. Corno posible fecha para el inicio 
di esta parte se ha fijado encro dc 1978. 

4. 	Posibilidad de Aplicaci6n de la Tecnologia Educativa en la Repfiblica Dominicana 

Para considerar la posible utilizaci6n de la tecnologfa educativa hay que considerar las necesidades prio
ritarias de la Secretaria de Educaci6n. El compendio estadfstico do esta Secretaria recogido para este 
estudio y las conclusiones sefialadas en secciones anteriores revelan qae: 

e 	 El sistema no absorbe toda la poblaci6n en edad escolar. 

e 	 La poblaci6n atendida por el sistema acusa un elevado fndice do repetici6n. 

* 	Un gran porcentaje do los alumnos esti sobre la edad requerida para los distintos grados del nivel 
primario. Este fenbmeno dc la sobre-edad afecta la capacidad de absorci6n del "' tema. 

e 	 Es muy notoria la deserci6n escolhr en todo el sistema y mucho m~is sensible en el nivel primario, 
como lo revela el estudio comparativo do ia matricula inicial y ]a matricuba final en el perfodo do 
los 6 aflos que comprende este nivel. 

9 	 Las demandas para quo toda la poblaci6n en edad escolar sea absorvida por el sistema, parece impo
sibilitar por ahora, la atenci6n al pre-escolar. 
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Por otra parte, investigaciones realizadas en las escuelas, revelan la carencia de recursos didfcticos para 

el desarrollo efectivo del curriculum, revelan, ademds que las condiciones de trabajo, falta de tiempo y 

escasez de recursos ponen en duda cl rendimiento de los liceos y escuelas nocturnas del pais. 

Las conclusiones que se derivan del resfinen estadistico y de los informes e investigaciones ponen de 
manificsto que las inversiones en el sistena educativo resultan antiecon6micas desde todo punto de vista. 

Es deficiente cl rendimiento cualitativo y cuantitativo del sistena. 

Estas condiciones se manticnen a la fecha, no obstante los esfuerzos realizados en los 61tinos aios en 

la capacitaci6n de maestros y en la construccibn de aulas, ya que el ritmo de acci6n no ha podido con

trarrestar las dericiencias existentes y las nuevas demandas, producto del crecimiento poblacional. Pro

n6sticos efectuados por algunas investigaciones sefialan que para el afio 2,000 el pais rebasaria los -

10,000,000 de habitantes, y que el 44.5% de la poblacibn estaria coimpuesta por personas menores de 

14 afios de edad, con Lis consiguientes consecuencias en el d6ficit habitacional, educacional, alimcnticio, 

sanitario y de trabajo, etc. 

)e 	las consideraciones anteriores se desprende que el sistema educativo demanda como prioridades: 

* 	 Atenci6n a toda la poblaci6n en edad cscolar. 

* 	 Frradicaci6n dcl clevado indice de repetici6n y deserci6n escolar. 

* 	 AtenciOn a la poblaciOn CIue en edad habil para estudio esti fuera de las aulas por deserci6n 
escolar. 

" 	 Sancamiento de la sobre-Edad. 

" 	 Revisi6n del curriculum. 

" 	 Lograr cambio de actitud y actualizaci6n del personal dirigente y docente en lo que respecta a 
nuevos m6lodos y t6cnicas en el trabajo escolar. 

" 	 Proporcionar a las escuelas los recursos didcticos necesarios para el desarrollo del curriculum. 

* 	 Facilitar la adquisici6n de bibliotecas y libros de texto. 

" 	 Atender a las condiciones de desventajas de la poblaci6n que asiste a las escuelas nocturnas. 

iC6nio hacer frentE a estas demandas? ,C6mo podria ]a Secretaria de Educaci6n orientar su acci6n a 

las diferentes ,ircas de necesidades? A continuaci6n se presentan algunas sugerencias de lo que ia tecno
logia podria ofrecer orientada a una inejor utilizacibn de los recursos existentes, en algunas de las prio
ridades anteriormente prescntadas. 

a) Prioridad: Atencibin a Toda la Poblacibn en Edad Escolar 

Los planfe;ihicntos hechos hasta aliora en este aspecto parecen proclaiiar que la atcnci6n a toda la 

poblacibn en edad escolar necesitarfa fundamentahmente construcciones de aulas y nuevas plazas para 
laestros. 

La tecologia no puede ser usada para proveer las paredes y techos de las escuelas. Sin embargo, 
puede ser un sustituto o alternativa al aula y puede permitir utilizar las aulas cxistentes al mixinio. 
Radio Santa Maria y el II)EI, al utilizar la correspondencia y la radio han probado que pueden hacer 

factible la auto instrucci6n y quc es una alternativa a la enseflaza en cl aula. 

Paraguay esti demostrando que se puede utilizar al niximo las facilidades escolares. En Paraguay se 
usa la radio para Enscilar los grados 4-6 en pueblos donde maestros o materiales para dichos grados 

no existen. Las facilidades se usan cuando cst.n libres por la tarde o la noclie; en pueblos donde no 

existe tin edificio como iglesias, clubes y otros lugares utilizables. 

Es 	 indudable clue en los afios siguientes se hari nis aguda la escasez de aulas en el pais. Como es 

dificil cubrir ]a demanda, hay que encontrar altemativas y Radio Santa Maria ha mostrado un carni
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no. RSM es un sistema educativo eficaz y econ6mico, y no necesita aulas. 

La tecnologia ofrece, adenris, otras alternativas para atender a miles de alumnos fuera de las aulas 
regulares: la televisibn, la enseflanza modularizada, los casettes. Todos ellos individualmente o combi
nados facilitan ]a auto-instrucci6n eliminando la necesidad de las paredes del aula y la necesidad de 
aumentar el nhmero desmaestros titulados. En las aulas regulares pueden permitir tambi~n la exten
si6n de la acci6n del maestro, permiti6ndole atender a grupos mayores o a mis de un grupo. La 
tecnologfa educativa ayuda al maestro a cambiar el diseflo tradicional de clases, facilitAndole la aten
ci6n a diferentes grupos. 

b) Prioridad: Erradicaci6n del Elevado Indice de Repetici6n y de Deserci6n Escolar 

Depende del mejoramiento de la calidad de la enseflanza. Exige maestros mejor preparados con domi
nio de tdcnicas y m6todos apropiados a cada necesidad o circunstancia, y recursos e instrumentos que 
ayuden al maestro a salir del tradicionalismo. 

Las programaciones radiales, los casettes o la televisi6n pueden reunir a los maestros m~s capacitados 
y levarlos a todos los alumnos y al mismo tiempo favorecer la actitud de cambio del maestro del 
aula para que incorpore nuevas t6cnicas a su propio trabajo; permiten, ademris, multiplicar las expe
riencias y recursos hinicos o muy limitados, asi como orientar a una mejor utilizaci6n de los recursos 
del ambiente. 

c) 	Prioridad: Saneamiento de la Sobre Edad Escolar 

Hay un elevado porcentaje de aluninos en la zona rural y en ]a zona urbana quc estfn en sobre edad, 
es decir, que son tres o m~is aflos mayores que lo normal. Esos alumnos quitan cupos que podrian 
estar usados por alumnos de edad normal y asi perpetfian la situaci6n de que alunmos de edad muy 
variada estfin en latipica aula de clases. A pesar de las inquietudes que sobre este problema tiene la 
Secretaria de Educaci6n, no existen planes especificos para superarlos. 

Con la Reforma de Primaria se propone incorporar al primer grado a todos los niflos de 7 ailos de 
edad. Si ademrs de esto se cumple lo que hemos sefialado para evitar el problema de la repetici6n, 
el problema de la sobre edad podria desaparecer en un futuro mediato. 

d) Prioridad: Atender a las Condiciones de Desventajas de la Poblaci6n que Asiste a las Escuelas
 
Nocturnas
 

Como en todo el sistema, la inversi6n del Estado en el mantenimiento dc las escuelas nocturnas no 
produce dividendos significativos, ya quc lacalidad del producto se puede considerar pobre. LIacons
tante demanda de creaci6n dc Liceos en lugares donde no hay 1ds maestros preparados, laausencia 
de los equipos y materiales indispensables y el horario reducido con que funcionan estas escuelas son 
condiciones a solucionar a ]a luz dc las facilidades que la tecnologia ofrece: ofrecer a todos lo!: 
alumnos laorientacion dc tin maestro o un equipo de niaestros altaientc calificado; inultipli'ar las 
horas variando el sistema dc relaci6n personal maestro-alumno y reducir laneccsidad dc aUla haciendo 
a esta complementaria dc las actividades seguidas por cualquiera de las t6cnicas de trahajo individta
lizado o por ]a combinaci6n de ellas. Los sistemas de escuelas abiertas, han probado en otros paises 
que son la respuesta a las demandas educativas de boy; y que lo que parece ser mis aro por ]a 
inversiones actualcs para hacer una reinversi6n canibiando los renglones tradicionales. 

e) 	 Prioridad: Proporcionar a las Escuelas los Recursos Didflcticos Necesarios para el Desarrollo del Curri
culum y Facilitar laAdquisici6n de Bibliotecas y Libros de Texos 

Estas prioridades son fundamentales para poder asegurar la calidad del proceso ensefianza-aprendizaje. 
La tecnologia se plantea no s6lo c6mo aumenta ]a calidad y cantidad dc los materiales educacionales, 
sino tambi6n porqu6, cufindo y c6mo usarlos y c6mo evaluarlos. Por eso proporcionar recursos diddc
ticos no significa s6lo producir o adquirir; significa, ademfis, lograr la actitud de Jos maestros hac'" 
la mayor comprensi6n de lasituaci6n de aprendizaje, hacia lacomprensi6n del curriculum para quc 
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pueda ubicar en 61 todos los recursos de su ambiente. El tradicionalismo que se acusa en las aulas es 

un indicio de que los maestros no estin sensibles, de que la rutina es mdis fuerte que las ideas o con

ceptos que se leen y parecen asimilarse. For eso la tecnologfa propone tambidn ilegar hasta el aula 

con trabajos televisados, grabados, radiados, para en el mismo trabajo ir cambiando la manera de hacer 

del maestro, realizando la clase en conjunto entre el maestro quc sabe hacerlo y el maestro del aula. 

En los primeros grados del nivel primario esta idea es prd1ctica pani naterias que no involucran el 

proceso de leer, como las matemAticas, las ciencias, la msica. En las niatemiticas por ejemplo quc 

usa ncmeros mis que palabras, la radio puede ser tn buen sustituto del texto. Esto ha sido probado 

en 	Nicaragua, donde sc usa papel y l5piz para aprcnder matemitica; el maestro colabora con ]a trans

misi6n radial escribiendo los problemas y ejercicios en la pizarra. 

A los demis grados de primaria como al nivel medio se pueden llevar documentos y experiencias que 

tienen dificultad para ser conseguidos en el ambiente y afIn los del anibiente con las orientaciones 

did'icticas apropiadas. La alternativa de la producci6n de imipresos debe utilizarse para producir gufas, 

folletos, res(Imenes, fichas que.apoyen el desarrollo de actividades planteadas por los otros recursos 

coino televisi6n, radio o casette. Estos impresos, seleccionados, pueden constituir una rica bibliografia 

actualizada. 

f) 	Prioridad: Lograr Cambio de Actitud y Actualizaci6n del Personal Dirigcnte y Docente en lo que
 

Respecta a Nuevos M(todos y Tcnicas en el Trabajo Escolar.
 

La 	 tecnologfa en sus diferentes miodalidades debe ser utilizada ei las Escuelas dc ormaci6n de maes

tros (Escuclas Normales), con la finalidad de qi-, irvan de recurso a la forniaci6', y dc que scan cxpe

rimentadas y evaluadas por los futuros maestros. Con .qsa finalidad, tambin. (ichen ser utilizadas en el 

entrenaiiiento del personal dirigente en los diferentes iiveles. Asinlisnio, SI-ll]A( puedc aplicar 1a 

radio y otras tdcnicas para cue sirvan de vehiculo al intercanibio de las experiencias de los dirigentes 

y maestros a fin de lograr el estimulo y la unificacion dc los criterKis qUe favowrczcan cl cambio. 

5. 	Resumen de Conclusiones y Sugerencias 

Sc resumen los imodos en los ciales la tecnologfa puede cumplir con las necesidades de niixima priori

dad del sistema educativo doroinicano. 

Es necesario scialar que en el pais hay poca conciencia del potencial dc ia radio en el campo de nejo

rar la calidad de la ensefianza en cualquicer grupo. La radio y el casctte pueden ser usados con alinnos 
confucra y dentro del aula porque permiten atender a tin mayor nfimero de alunnos, atender alunios 

diferentes niveles de adelanto, porque al niaestro los puede usar como recurso de su propia clase, porque 

pueden servir como demostradores y ayudar a que cl maestro canibie dc actitud y dirija cl proccso (lei 

aprendizaje dentro dc los principios tecuol6gicos. 

Li 	otra alternativa es la producciOn d cursos senti- prograinados o individualizados que cambien la actual 

situaci6n dc relacin naestro--alomno para (ue so pueda aproveclir a I inxiliiO los recursos huianos 

existentes y la capacidad de las aulas, asi comio para facilitar bibliografia y textos actualizados. Fstos cur

sos pueden ser independicles o combinados con la radio y el casette. 

No so descarta cl uso tie h telcvision; sc reconoce su potencial y c qu6 aspectos supera a las demAs 

t6cnicas, Utilizando las facilidades existentes pueden ser aprovcchadas en progimioaciones regionales, con 

caricter piloto, lUe preparen para so posible extevi6n ell el foturo. 

Por ahora, h televi.Cit'M puedo ser utilizada al igual que la radio, para apoyar la capacitaci6n d los eines

tros, prescntando patieles y demostraciones con educadores reconocidos, asf coino experiencias (tc los 

inaestros Cn his aulas. 

Dado (ile l objetivo esncial dc la tecnologia al servicio dc la educaci6n es optinfizar el rendiniiento de 
los recursos a disposici6ni en l logro dc la soluci6n de los problemas sc recomienda: 
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" 	 Integrar un equipo humano multidisciplinario que pueda ilevar a cabo la planificaci6n e implementa
ci6n del programa dc tecnologfa educativa. 

* 	Crear los mecanismos legales y administrativos que hagan posible la integraci6n de las acciones de las 
distintas dependencias de SEEBAC y aseguren la permanencia del programa. 

" 	 Establecer acuerdos con las empresas de radio y televisi6n para la utilizaci6n de sus laboratorios y
 
frecuencias en programaciones de tipo educativo.
 

* 	 Establecer, con las instituciones privadas, las realizaciones pertinentes para el intercambio de expe
riencias y de recursos.
 

Para que SEEBAC pueda establecer una politica diferente al establecimiento tradicional maestro-aula,
 
se recomienda:
 

" 	 Iniciar proyectos pilotos para experimentar diferentes alternativas a los materiales escritos y audiovi
suales.
 

* 	 Iniciar proyectos pilotos de atenci6n a los alumnos de sobre-edad. 

• 	 Iniciar proyectos pilotos para experimentar alternativas de educaci6n individualizada a los j6venes que 
solicitan estudios en escuelas nocturnas para adultos. 

Para concientizar y formar en ese sentido al personal de la Secretaria de Educaci6n se recomienda: 

" 	Viajes de observaci6n a los programas de matemfticas en Nicaragua, el sistema' de Escuela Radial de 
Tabacundo en Ecuador, el proyecto de Radio MOE en Paraguay y el programa de matemdtica desa
rollado por CIDE en Chile. Sc pueden incluir tambidn las experiencias del Brasil. 

• 	 La celebraci6n de serninarios antes y despu6s de los viajes de observaci6n, con participacibn de nacio
les y extranjeros. 

A fin de asegurar el mdximo beneficio de la radio se recomienda: 

" Que la Secretarfa de Educaci6n coordine asistencia t6cnica para ayudar en la planificaci6n y disetio. 

" Integrar un equipo de tdcnicos nacionales, incluyendo uno o dos de ]a radio comercial. 

* 	 Realizar cursillos y talleres de entrenamiento para el equipo de t6cnicos quc vaya a trabajar en radio. 
Estos cursos deben ser orientados por personal nacional y extranjero. 

Para fortalecer las acciones de SEEBAC, se hacen las siguientes sugerencias: 

* 	 Reparar el estudio de grabaci6n para asegurar que pueda seguir siendo utilizado en los trabajos posteriores. 

" 	 Aprovechar el material de lecciones grabadas que tiene SEEBAC. Hacer adaptaciones de los aspectos 
que se refieren a tiempo y lugares donde se usaban antes. 

" 	 Investigar la posibilidad de usar, con las adaptaciones necesarias, los cursos de matemticas grabados 
en Nicaragua y los cursos de Parz.guay para los grados 4-6. La posibilidad de adaptaci6n de estos 
materiales podrfa abaratar los programas pilotos. 

" 	Conducir programas radiales orientados a los padres para que estos puedan hacer la educaci6n mater
nal que cl sistema no puede ofrecer en ia actualidad. 

* 	 Usar las cuilas para motivar a los padres a supervisar el trabajo escolar de sus hijos. 

" 	 Contemplar, en los diseflos arquitect6nicos de los edificios escolares, ihs condici6nes que requiere la 
tecnologfa educativa. 

" 	 Apoyar los esfuerzos de las instituciones privadas de educaci6n no formal, ofreci6ndole asesoria para 
que puedan atender sus limitaciones por la escasez de recursos apropiados, y la falta de preparaci6n 
del personal para el manejo de los mismos. 
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SECCION VII
 

LA EDUCACION EN EL DESARROLLO
 
DOMINICANO: PRINCIPIOS Y REALIDAD
 

Como en toda empresa social, las proyecciones de Ia educaci6n trascienden los aspectos intemos del 
manejo, programaci6n, entrega y financiamiento del sistema educativo. La educaci6n incide sobre el indi
viduo y, a su vez, la colectividad de individuos "educados" inciden sobre lasociedad. 

Las relaciones educaci6n-sociedad, no obstante, no son unidirecciona!es. El desarrollo educativo es condi
cionado por la apreciaci6n y valorizaci6n que la sociedad tiene dc la educacibn. Estas actitudes colec
tivas se traducen en laprioridad y niveles dc fimanciamiento, la orientaci6n del contenido, y laplanifi
caci6n de la entrega que el estado le brinda a la educaci6n, y en ia iniciativa privada cn pro de la edu
caci6n. 

Esta Secci6n examina las relaciones entre laeducaci6n y el desarrollo. SL enfocan los aspectos normati
vos contenidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en docunentos iniciales sobre el Desarrollo 
Educativo para la d6cada 1976-1986. La situaci6n actual es evaluada a laluz de los principios, normas 
y objetivos prescritos para el desarrollo global y el desarrollo educativo. 

Debido a ladelimitaci6n de prop6sitos del presente estudio, el anfilisis de a proyecci6n educativa en el 
desarrollo se limita esencialmente a los aspectos econ6micos. Se deja constancia, empero, quc bajo una 
concepci6n universal del desarrollo, este esti constituido por los procesos evolutivos tendentes a lacon
secuci6n d niveles m6s altos de bienestar colectivo en un momento hist6rico dado. Fl desarrollo tiene, 
por tanto, fundamentos econ6nicos (el creciniento sostenido de la renta nacional), sciales (el logro de 
niveles adecuados de permeabilidad social, y estabilidad y mantenimiento del espiritu coinunitario), poli
ticos 	(laconvivencia al amparo de las leyes y bajo un gobierno representativo), culturales (el manteni
niento y laevoluci6n apropiada del acerbo nacional), y 6ticos (laconsecuci6n dc las metas dc lajusti
cia distributiva). La educaci6n, p,,ede argunientarse, es un elemento facilitador para alcanzar los ni~ilti
pies objetivos del desarroilo asi concebido: he ahi, pues, laimportancia de que exista una conciencia 
nacional de laeducaci6n, de su contenido, y dc sus funciones. 

A. 	 LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DOMINICANO: OBJETIVOS GLOBALFS Y DE LA 
EDUCACION 

El docunento sobre las Posibilidades del Desar'rollo Econ6mico Social de ia Repfiblica l)ominicana cn 
el periodo 1976-1986 es el trabajo dC referencia sobre las guias de acci6n para el gobierno central en 
ladcada en crso.* Antes que un plan nacional de desarrollo, el docmnento constituye tin cornpcndio 
de n'ormas que reflcjdn tanto las limitaciones presentes de laeconomia dorninicana, conio las posibles 
soluciones de mediano plazo de los problemas coyunturales. 

i. Los Objetivos de! Plan de l)esarrollo 

Reflejando cl consenso lilos6ico (de actual gobierno, el principo bisico de laestrategia de desarrollo 
propuesta reza conto siguc: 

"Fl ob ctivo central del futuro desarrollo de laeconom ia dominicaina serA i niejorami ento de 
las condiciones de vida de toda lapoblacibn, cspecialniente de los sectores posteigados, ofre
ciendo oportunidades iguales para to(dos per(i capacitando a los mien)s fuertcs econlinicafentce 
para que pueda participa r con las misnias posibilidades que el resto) de lavIciedadl."* 

Este objetivo se fundanenta cn varias pautas gencrales las cuales son pertineuites al matciJo de laecono

cl;.Oficina Nacional de Ptanificacion (ONAPLAN), Posibilidades dl I)erimrrollotCfl1i(m a ttepiblim1 Social de 
Doininicana, ob. cit. 

** ONAPLAN, ob. cit. p. 59; 6nfasis afiadido. 

Sibid. 	 Vk*.a 
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9 	 El mntepimiento de una alta tasa de crecimiento econ6mico. 

* 	La redistribuci6n del ingreso y de la riquoza. 

e 	 La disposici6n de oportunidades crecientes de empleo "productivo, estable y remanerador" a propor
ciones crecientes de la pobiaci6n. 

* 	 La reafimaci6n de la educaci6n cono la mis alta funci6n del estado. 

9 	 L2 disminuci6n de l dependencia y la vulnerabilidad externas.
 

De manera mfs especffica, se propone que el modelo de desarrollo tienda hacia la realizaci6n de una
 
economia de corte agro-industrial. Ello requerird que se preste especial atenci6n a los presentes proble
mas estructurales: desequilibrio entre los sectores urbano y rural, agilitamiento de las instituciones pfibli
cas, integraci6n de los sectores productivos, complementaci6n de los sectores p6blicos y privado, estabi
lizaci6n do los precios, y mejoramiento sostenido del "stock" de capital humano a trav6s do los progra
mas de salud, nutrici6n, y educaci6n.
 
A fim de detallar el orden do magnitud do los objetivos mesurables, el documentc adopta las siguientes
 
metas para las variables el Producto Interno Bruto:
 

" 	En el ncemento del PIB: lograr una tasa acumulativa de crecimiento del 7.5% anual.
 

" 	En el incremento de I9 inversi6n: alcanzar un coeficiente do inversi6n (como proporci6n del PIB) do 
.260, lo cual es superior a la tendencia hist6rica reciente do .235. La consecuci6n de dicho coeficien
te requiere quo la inversi6n del sector pfiblico registre un crecimiento del 10% anual y aquella del 
sector privado una tasa del 6.5 %* 

* 	 En el incremento del consumo: obtenor un crecimiento del 7.1 %p.a. Esto requiere la expansi6n del 
consumo del gobierno a una tasa del 8%, lo que constituye una reversibn do las recientes tendencias 
de estancamiento. El crecimiento del consumo privado se proyecta a una tasa de 7%anual. 

" 	 En la evolucibn de las exportaciones e importacioncs: para las exportaciones so prevee una tasa de 
crecimiento de 6%; las importaciones deberfin ser controladas de manera quo su coeficiente de parti
cipacibn baje de .26 a .20 on un marco do crecimiento dcl 5.5% anual. 

El plan provee adernds una serie do metas pertinentes a las finanzas p6blicas del pais y su proyectada 
evoluci6n. Do ;special interns on este estudio son las prescripciones de politica recomendadas para enfo
car !os problemas estructurales do la economia. El Plan propone cl reforzamiento del sector agricola con 
lo cual se alteraria la actual tendencia do deterioraci6n que fuera docurnentada en la Secci6n I de este 
estudio. La dinamizaci6n del sector agricola es consecuente con la estrategia de desarrollo la cual se pro
nuncia por el logro de objetivos redistributivos, de integraci6n inter--sectorial, ampliaci6n del mercado 
interno y mayor auto-gesti6n. 

El 	 d, arrollo agricola se fundamenta en la orienada consecuci6n do los objetivos dispuestas reforentes 
a ia tenencia y utilizaci6n de la tierra. La Rephblica Dominicana encara una limitaci6n estrat6gica deter
minada por la baja relaci6n tierra cultivable/poblaci6n. Se obtiene, por consiguiente, quo cl incremento 
do 	 la productividad agricola es condici6n necosaria para nejorar el desempefio del sector. Esto acarrea, 
(a) la modificaci6n en el sistema de la tonencia de la tierra 9 (b) la intensificaci6n del uso y la reasig
naci6n de los suclos entre los diforentes cultivos. Con respecto a] segundo de los puntos, el Plan indica 
quo liacia fines del periodo se habrfin transferido w: t,,tal do 65,000 hetcreas hacia la producci6n de 
rubros que conforman la canasta de alimentos, y se Labrfin incorporado 80,000 hectfreas a] sistema de 
regad io. 

Un resultado aparcnte de la mayor disponibilidad do alimentos lo constituiria el mejoramiento proyec
tado de los niveles nutricionalos do ]a poblaci6n. Especificamente, se anticipa el incremento de los insu
mos calbricos diarios de los dos cuartiles mfis bajos de la poblaci6n do 1423 a 2137 calorias, y de los 

* 	 El crecimiento de la inversi6n p6blica ha sido excepcional en los 6ltimos ahos, habiendo registrado tasas del 20% a 

partir de 1973. 
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insumos proteicos de 28.26 a 52.82 gramos diarios. En t6rmninos globales esto implica incrementar los 
promedios nacionales de 1906 a 2370 calorfas y de 43.64 a 61.47 gramos de protefna diarios por per
sona. 

2, Etapas de la Planificaci6n 

El documento de planificacibn conceptualiza dos etapas cuya secuenda es previsible. Durante la primera fase 
el 6nfasis de las politicas p~blicas radica en el desarrollo agropecuario y agroindustrial. En la segunda 
fase el nfasis se vuelca sobre el desarrollo del sector industrial. El Gr~fico VII.I, toniado del documen
to, muestra las relaciones de los mnecanismos y sectores postulados en of modelo de desarrolo. 

Se proyecta que el crecimiento del sector agricola producird beneficios consistentes en la superaci6n de 
los niveles nutricionales a travds del incremento de la producci6n, la moderaci6n de las presiones infla
cionarias y, en consecuencia, el mantenimiento del poder adquisitivo. La consecuci6n de mfis altas tasas 
dc crecimiento en el sector sria el producto de iniciativas en pro del fomento de la agro-industria y 
pequefla industria en general, la continuaci6n y ampliaci6n de los proyectos integrados de desarrollo 
rural (especificamente PIDAGRO y el plan DELNO), y el desarrollo de las obras de infraestructura. 

La segunda etapa contempla la integraci6n de los sectores de agricultura e industria para dar asentamien
to a ramas industriales que, al utilizar materias primas nacionales, optimicen en valor afladido que se ob
tenga en el pais. El desarrollo de la industria conllevaria consigo el fortalecimiento de las fireas urbanas 
con lo cual se expandirian los mercados internos para los productos del sector agricola. La consolida
ci6n inteina de la economfa dominicana contribuiria a disminuir el impacto nocivo de las actuales co
yunturas de la economia internacional: inflaci6n de costos acompafiada por la depresi6n de la demanda 
agregada. 

El desarrollo de la infraestructura ffsica es uno de los pilares de la estrategia global en ambas etapas. 
La infraestructura de comunicaciones y transporte constituye un elemento necesario para ]a mobiliza
ci6n y mercadeo de los productos, para optimizar la utilizaci6n del tiempo en ruta y procesamiento, 
y para constituir los puntos de alniacenaje e intercambio. La infraestructura portuaria y aeroportuaria 
constituye el punto neurflgico de intercambio y generaci6n del movimiento exterior. La infraestructura 
de transporte y la turfstica son asimismo necesarias para aprovechar el potencial ,laciente del pals en 
esta importante fuente de captaci6n de divisas. 

3. La Planificaci6n Educativa Como Elemento del Plan 

No obstante la insistencia del docurnento del Plan acerca de la importancia del desarrollo educativo, ]a realidad 
es que el rol de la educaci6n en la estrategia de desarrollo no estfi articulado de forma satisfactoria. La 
articulaci6n previa por parte de SEEBAC acerca ie ]a planificaci6n intema y la proyecci6n socio-eco
n6mica del sector educativo efectuada previo a este documento es igualmente incipiente. La significa
ci6n de estas dos afirmaciones es quc a la postre no existe un rutero sobre la planificaci6n sistemrtica 
del sector educativo en f'unci6n del desarrollo del pais. 

La identificacibn de estas limitaciones no constituye un pronunciarniento nililista ya que est doctLun, 
to por si mismo representa una muestra concreta dc la conciencia de las necesidades del lcsmt rollo edu
cativo por parte de SEEBAC y del gobierno central. Los principios que a continuaci6n sc citan v ana
lizan constituyen las nomais quc regulan ]a actual politica educativa. En el siguiente aparte so expondrn 
el desempeflo observado del sector educativo a manera de antecedente para identificar Iw elementos de 
la est'ategia educativa quc emerge como resultado de este Diagn6stico. 

La planificaci6n educativa actual tiene una proyccci6n esencialmente intema al sistema educativo, si hien 
sc reconoce la integracin dc las tareas educativas y el desarrollo. Su objetivo global csti especilicado en 
t6rminos de incrementar el promedio de escolarizaci6n lk, )3 poblacibn y favorecer la integraci6n de ]a 
educaci6n en el proceso de desarrolh, socioecon6mico y cultural del pais.* Este objetivo fundamental 
sC apoya ein varios objetivos generales y especificos los cuales incluyen: 

*('I. ONAPLAN, of). cit. pp. 519-523. 
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GRAFICO No. VII-I 

FUNCIONAMIE1NTO DEL SISTEMA ECONOMICO DOMINICANO 

SECTORES INSTITUCIONALES 

-Sector Pfiblico eficiente 

-Sector Privado 4gil y dinfimico 

-Empresa extranjera reglamentada 
 _j;_ 

MERCADO INTERIOR 

-Ampliaci6n y cambios en el 
consumo interno 

-Integrac;fn de las actividades 
product, .as 

-Integraci6n de regiones 
--Creciente movilidad social 

SECTOR EXTERNO 

-Consolidaci6n del sector exportador 
-Regulaci6ri y sustitucibn de las 

importaciones 

-Afluencia de recursos externos 
su ficientes 

Fuente: ONAPLAN 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 

Agropecuaria 
Agroindustria 

Industria 

Infraestructura econ6mica y social 

MECANISMO AHORRO INVERSION 

-Alto coeficiente de inversi6n. 
-Akorro interno creciente 

Ahorro externo complementario 
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e 	 Reducci6n de la tasa de analfabetismo. 

* 	Aumento de la cobertura de la educacibn pfiblica. 

* 	 Desarrollo gradual de la enseflanza media en todas sus modalidades. 

* Adecuaci6n del sistema educativo a la realidad social dominicana.
 

9 Incorporaci6n masiva de la poblaci6n en la participaci6n de las manifestaciones culturales.
 

La secci6n referente al sector educativo en el documento del Plan estA constituida por una lista inter
minable de items cuya interrelaci6n es ambigua y que, en suma, carec~n de autoridad normativa. El 
listado que a continuaci6n sigue modifica el listado existente de medidas especfficas ya que se agrupa 
a dstas bajo t6picos especificos: 

a) Referentes a la dotaci6n de recursos y financiamiento de los servicioi educativos: 

* 	Dotaci6n progresiva de recursos al sistema y complementaci6n de los servicios de apoyo social al 
estudiantado. 

* 	Distribuci6n y utilizaci6n racional de los recursos humanos, fi icos y financieros. 

o 	 Aumento de la eficiencia interna de las escuelas. 

b) Referentes a ia cobertura del sisterna educativo: 

* 	 Distribuci6n de ]a matricula de acuerdo con las capacidades individales y las necesidadcs del desa
rrollo. 

* 	Afianzamiento progresivo de la instrtzcci6n para los cuatro primeros grados de educaci6n bfsica por 
medio de la nuclearizaci6n y el rambio de curriculum. 

c) Referentes a la administraci6n, planificacibit y construcciones Escolares: 

* 	Descentralizaci6n gradual de la administraci6n educativa a trav6s de las Direcciones Departamentales.
 

* Implementaci6n a nivel regional del sistema de planificaci6n educativa.
 

e Racionalizaci6n del plan de construcciones y de ]a planiicacibn de la planta ffsica en los aspectos
 
de mantenimiento y adecuaci6n de los diseios.
 

e Adquisici6n y distribuci6n del equipamiento necesario para las actividades educativas.
 

d) Referentes al curriculum y a la docencia: 

" Renovaci6n del curriculum escolar en sus objetivos, contenidos y metodologias. 

* Simplificacibn y modemizaci6n de los curricula de formacibn de adultos.
 

" Adaptaci6n de los horarios y de ]a localizaci6n de los centros docentes.
 

* Sistematizaci6n de los procesos de reclutamiento, formaci6n y perfeccionamiento del personal docente. 

" Jerarquizaci6n de la profesi6n docente favoreciendo la formacibn, capacitaci6n y perfeccionamiento 
de sus integrantes, asi como el otorgamiento de los beneficios pertinentes. 

e) Referentes a la proyecci6n externa de la escuela y el sistema educativo: 

o 	 Proyecci6n du la escuela como centro de promoci6n socio-cultural en la comunidad. 

9 lntroducci6n de las actividades pricticas desde el 61timo ciclo de la escuela primaria.
 

9 Impulso de.,las carreras estrat6gicas para el desarrollo.
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9 	Ofrecimiento en las distintas ramas vocacionales de una foimaci6f mis adecuada a las demandas pre
sentes y previsibles sin incurrir en especializaciones estrechas e inflexibles. 

* 	Obtenci6n del apoyo econ6mico de los sectores privados para la formaci6n de t6cnicos medios. 

* 	Armonizaci6n y coordinaci6n de los esfuerzos de los distintos sectores para un miejor aprovechamien
to y rendimiento de los recursos aplicables a la satisfacci6n de las n~cesidades educativas del desarrollo. 

@ Perfeccionamiento de las metodologfas conducentes a la integraci6n de la planlficaci6n educativa con 
la economfa social. 

B. LA EDUCACION Y EL DESARROLLO: ANALISIS DE LA REALIDAD PRESENTE 

La desventaja que acarrea el enunciamiento indiscriminado de postulados como los anotados arriba es 
que brinda la apariencia de que se tiene idea de las soluciones apropiadas cuando en la realidad lo que 
se demuestra es la impotencia para tomar acciones concretas. Es verdad que no siempre es posibik iden
tificar los temas y sub-t6picos que pueden ocupar a la planificaci6n educativa, y menos afn trazar las 
inter-relaciones posibles de los diversos componentes. No obstante la tarea de la planificaci6n educativa 
es 	en mucho comparable a la tarea de conformar un patr6n de bordado donde las diferentes costuras y 
diseflos pueden ser identificadas, as! como su relaci6n'al conjunto observado. 

El precio que se paga al carecer de la mentalidad planificadora es que la gesti6n educativa se torna en 
un proceso inerte que sobrevive en raz6n de sus propias demandas y en raz6n del planteamiento de la 
formulaci6n que pueden ser irrealizables, o en todo caso inapropiadas para la sociedad en cuesti6n. La 
gesti6n educativa se torna pues en un compromiso polftico y sus operaciones se vuelven una serie de 
procesos burocr~ticos de rutina. 

Dicho esto, sin embargo, debe complementarse la argumentaci6n y esclarecer las posibilidades y limita
clones de SEEBAC como organismo rector del sector educativo. Existe en el seno de la Secretarfa con
ciencia de la problemftica aqul descrita, pete no existe una clara percepci6n de la naturaleza de las 
limitaciones, de la interrelaci6n y complejidad de las demandas internas del sistema y los problemas de 
implementaci6n, y del impacto y proyeccibn externa de la gesti6n educativa. Si se toma uii ejemplo 
concreto, en la reforma curricular que actualmente se realiza .'nla educaci6n primaria se pueden anotar 
las siguientes observaciones que son altamente pertinentes: 

* 	La estructuraci6n de la reforma demuestra que las acciones propuestas se basan sobre la noci6n que 
los aspectos cualitativos son crfticos en el quehacer educativo. 

* 	Empero no se eiveencia el mismo grado de claridad con respecto a la naturaleza y al cfimulo total 
de aprendizaje del individuo. En otras palabras, puesto que la escuela es tan solo uno de los agentes 
de la enseflanza/aprendizaje deberfan de existir politicas globales tendientes a reforzar y canalizar el 
aprendizaje tanto dentro como fuera de la escuela. En su expresi6n mfis bfisica, deberfa propenderse 
a reforzar la capacidad educog6nica de la familia. 

e 	 Las iniciativas se basan en el enunciado de objetivos pero comunmente falla la articulaci6n de los 
procesos, la identif'caci6n apropiada de los insumos y su correcta movilizaci6n, y la identificaci6n 
de alternativas para conseguir el objetivo propuesto dados los recursos disponibles. 

e 	 Invariablemente los aspectos relacionados con el impacto de las reformas y otras iniciativas son subor
dinados a pronunciamientos alegfocios acerca de la necesidad de brindar educaci6n sin hacer la pre
gunta leducaci6n para qu6? 

1. La Eficiencia Externa del Sistema Educativo: Desempeflo Aparente 

La eficiencia externa constituye el aspecto complem.ntarlo do la eficiencia interna ya que enfoca los 
asuntos pertinentes a la adecuaci6n entre el producto de una actividad. y la utilizaci6n que Ia socledad 

hace de dicho producto. En la medida en que la educaci6n de los individuos es un factor importante 
de determinaci6n de su participaci6n laboral y los mercados laborales son razonablemente competitivos 
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y 	capaces de absorber el ontingente de mano do obra disponible, se pueden postular las sigulentes con
diclones que caracterizan a un sistema educativo en equilibrio de eficiencia externa: 

e 	 El desempleo y sub-empleo es reducido y determinado principalmente por secuencias de fricci6n
 
coyuntural.
 

e 	 No existen serios superfvits o d6ficits de mano de obra especializada, y si los hay, estos tambi6n
 
son de naturaleza coyuntural.
 

* 	 El rendimiento o utilidad econ6mica social de la educaci6n, concbbida dsta como una inversi6n en 
capital humano, es similar en los diferentes niveles y especializaciones, y comparable con el rendi
miento de las inversiones en capital ffsico. 

9 	 La emigraci6n de profesionales, particularmente de aquellos cuya formpci6n es subsidizada per la 
sociedad, es reducida. 

e La eficiencia de flujos en el sistema es alta, de manera que el perfil educative de la poblaci6n es rela
tivamente alto lo cual incidirfi de forma positiva, constante y sostenida sobre la evoluci6n del perfid 
educative de la fuerza laboral. 

Estas son condiciones ideales que se postulan en raz6n de los supuestos adoptados. Come es de esperar, 
el funcionamiento de los mercados laborales es considerablemente mis complejo de Jo indicado aqui. No, 
en tanto es posible argumentar que existen niveles "umbrales" de los principios arriba enunciados que 
permiten indicar si el sistema educative es extemamente eficiente. La evidencia disponible en este Diag
n6stico no permite hacer juicios definitives a todo nivel, pero en forma general el desempeflo del sistema 
educative deja inucho que desear. 

En primer lugar, a pesar del crecimiento satisfactorio de la economia en los filtimos ailes, la tasa de 
desempleo ha side estimada en 20% sin evidenciar un descenso sostenido. El sub-empleo constituye un 
preblema de magnitud similar al desempleo.* 

Segundo, existe un serio desequilibrio entre la oferta y la demanda de un sinnfmero de especialidades. 
Los incentives sociales predominantes favorecen a las prefesiones liberales y actfian en contra de las espe
cializaciones fabriles. Come resultado, las proyecciones efectuadas per el Educational Development Center 
coinciden en indicar que para 1985 existirA una sobre-oferta, en orden descendiente, de ingenieros y 
arquitectos, economistas, soci6logos y matemiticos, contadores y asistentes contables, param6dicos y tdc
nicos m6dicos, doctores, cirujanos y dentistas, agr6nomos y veterinaries, qummicos, fisicos y farmac6uti
cos, abogados y jueces. Al mismo tiempo, habrA series d6ficits, en orden descendiente, de mec nicos 
automotrices, fundidores y obreros especializados, enfermeras y comadronas, maestros de todes los nive
les, electricistas y tdcnicos de mando medio. 

Tercero, (refi6rase al Ap~ndice A, Cuadro 38) las tasas de rentabilidad varfan substantivamente entre los 
niveles de educaci6n y per sexo de los usuuios (6stas son mucho mis altas para los hombres que para 
las mujeres). C6mputos efectuados en el estudio de PREALC indican tambidn que existen variaciones 
per localizaci6n siendo que, para los niveles secundario y superior, las tasas de retomo son mis altas en 
Santiago que en Santo Domingo.** Las profesiones liberales sustentan las tasas ms altas de retorno. Estas 
son, per ejemplo, de 64.1 % para m6dicos y 49.9% para ingenieros, pero son de 27% para torneros y de 
20% para secretarias dactil6gafas. 

Cuarto, existe una fuerte corriente emigratoria de profesionales calificados cuya educaci6n ha side gene
ralmente subsidizada per la sociedad a travs del estado. Esto se suscita al mismo tiempo que existe una 
migraci6n de personas de bajos niveles de instrucci6n y habilidad provenientes de Haitf. En ambos cases, 
esta es una situaci6n ineficiente puesto que en la primera se forman recursos humanos -para que los bene
ficios de esta formaci6n se realicen fuera del pals; en la segunda, ia inmigraci6n contribuye a exacerbar 
el problema de desempleo que es particularmente grave en los grupos de menor ingreso. 

*Los anfilsis pertinentes son presentados f.n la Seccl6n Ide este documento. 

**A nivel secundario las tasas de rentabilidad para hombres en Santiago y Santo Domingo son de 11.1% y 8.3% respec
tivamente; en el nivel superior son de 23.6% y 9.4%. Para las mujeres os resultados, de forma similar, son 19.21 y 
5.2 %, y 13.5 % y 4.7 %. 



174 

Quinto, como se viera en la Secci6n V, la eficiencia interna del sistema es sumamente baja y se incurre 
un excesivo desperdicio educativo y financiero que el pals no estd en condiciones de sobrellevar. La re
tenci6n promedio de aquellos que emergen del sistema es de 6.9 aflos lo cual constituye un perfil edu
cativo evidentemente mhs alto que el alcanzado en promedio por la fuerza laboral (3.2 aflos). Empero, 
la ponderaci6n del elemento educado en la fuerza laboral es bajo y tendrd que pasar afin un largo tiem
p antes que el perfil educativo global de la fuerza laboral sea cambiado de forma marcada. 

Lineamientos de Politica Pertinentes al Mejoramiento de ia Eficiencia Extevna del Sistema Educativo 

No existen f6rmulas mAgicas que permitan incrementar de inmediato la eficiencia extcrna de un sistema 
-ducativo. El consenso bfsico que emerge de la discusi6n anterior es que los aspectos estructurales de 
'a economfa inciden mucho sobre el desempeflo del sisterna educativo. Esta afirmaci6n destruye tambi6n 
cI mito que el desarrollo de la educaci6n es causa suficiente y necesaria para producir progreso econ6
atico y social. El caso es que el sistema educativo puede igualmente contribuir a mantener las inequi
dades sociales y econ6micas y, de tal forma, obstaculizar laevoluci6n hacia niveles fis altos de bienes
tar colectivo. 

Estas consideraciones enfatizan la importancia del contenido educativo, el cual es la manifestaci6n con
creta de los prop6sitos y funciones de ]a escuela. 

A nivel primario se requiere incrementar la absorci6n y particularmente la permanencia de los individuos 
en la escuela. Se requicre, en otras palabras, variar la pendiente de ]a pirimide escolar aunmentando el 
tamafio de los peldafios posteriores al primer grado. Esta necesidad es particularmente apremiante en las 
ireas rurales; larefornia actual, que persigue la iniplantaci6n del sistema nuclear, tiene la oricntaci6n 
adecuada. A pesar de esta coyuntura favorable debe observarse que no existe un plan de implementaci6n 
global que permita vislumbrar durante qu6 periodo de tiernpo se van a lograr qud cambios, y cul seri 
latasa de absorci6n marginal de un afio a otro a fin de estimar ]a magnitud de los contingentes educa
dos en el sisterna reforniado. En ausencia de tal planificaci6n, y dada lacreciente presi6n de 1apobla
ci6n y los costos adicic. ales asociados con la nuclearizaci6n, lareforma redundarfi en la existencia de 
un sistema nuclear y el sistema tradicional (cosa que ha resultado en el nivel medio), lo cual probaria 
ser una coexistencia por demAs insatisfactoria. Igualmente, al carecer de la noci6n de los flujos anticipa
dos, no se podrian articular las estrategias de utilizaci6n de los contingentes educados bajo los principios 
de ]a reforma. 

EIlmejoramiento sostenido de laretenci6n escolar en el nivel primario unido a las necesidades continua-
Mente emergentes y crecientes de una economia pujante se ha visto reflejado, y contiruar6 vi6ndose re
llejado, en incrementos constantes de la demanda por la educaci6n media y superior. En este 5mbito, 
las metas de laplanificaci6n educativa varian de los aspectos concernientes a ladistribuci6n L,-is opor
tunidades educativas (clue es laorientaci6n que debe observarse en el nivel primario) a los conc;,!rnicntes 
a la rentabilidad econ6mica de la inversi6n social efectuada tanto a nivel sccundario conlo suprior. 

Una de las dolencias mis conspicuas del nivel medio en su estructura tradicional es su falta de prop6
sitos definidos. Con la crecientc presi6n de certificaci6n universitaria (la licenciatura se torna en una au
torizaci6n legal para practicar alguna profesi6n) el nivel medio se torna en una via de acceso a ]a uni
versidad y, dado el sistena de incentivos pecuniarios y sociales prevalentes, el que no logra una educa
ci6n superior es considerado un "fracasado". 

Ante esta disyuntiva, la soluci6n interna (al sistema educativo) revuelve alrededor de ]a idea de ampliar 
las 	 opciones de instrucci6n que ofrece el nivel. La reforma del nivel mtdio en el pafs ha constituldo el 
ciclo diversificado el cual incluye, ademds de la rama cientifica humaanist;. (Ciencias y Letras), las espe
cializaciones de Comercio, Artes Industriales, Agricultura y Salud. "Sir ,-!nbargo, por multiplicidad de 
razones exploradas en laSecci6n Il, el impacto del esfuerzo de,.-:.p ';(,debe considerarsele marginal 
hasta la fecha. Las siguientes son observaciones pertinentes que ;::, l.neste criterio: 

" 	De los 180 planteles de nivel medio, solo 20 han adoptado el plan de lareforma. 

" 	 De los 20 planteles que han adoptado dicho plan :odos ofrecen ]a especializaci6n de Ciencias y Letras 
(quc es acad6mica), 7 ofrecen ]a especializaci6n de Comercio, I ofrece Agricultura, 1 Salud, y ningu
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no 	ofrece Educaci6n Industrial. 

e 	 Por arriba del 90% de los estudiantes del nivel estdn enrolados en a especializaci6n acadmica. 

Los beneficios provenientes de la diversificaci6n deben ser sopesados por los costos adicionales atribui
bles al montaje de un aparato educativo que atienda estos requerimientos. El factor crftico de la deci
si6n deberfi ser determinado por la contestaci6n que se d a las siguientes preguntas: ,CuAl es la posible
utilizaci6n (esto es, productividad social) del capital humano generado won esta clase de programas edu
cativos? LEs la modalidad formal dentro del nivel mcdio la mfis efectiva para generar el deseado capital
humano? Si no lo es, ,cu4les son las alternativas mAs interesantes y eficientes que existen? 

Consideraciones similares pueden hacerse en el caso de la educaci6n superior. Las proyecciones del estu
dio Schiefelbein son claras en la medida que indican que el sistema educativo es presa de las demandas 
presentes, a su vez condicionados por la percepci6n de los beneficios atribuibles a las profesiones libe
rales. El pafs necesita de profesionales en medicina, jurisprudencia, economfa y en todas las otras ramas. 
Mis, igualmente, el pals tambi6n necesita de profesionales en las mal ilamadas carreras intermedias para
suplir sus necesidades de desarrollo. Sin entrar en los detalles de implementaci6n, puede argumentarse 
que el reordenamiento de los incentivos podria comenzar si se cobran los costos reales de participaci6n
universitaria, o por lo menos se varian los subsidios financieros para apoyar mds ]a formaci6n de los 
mandos medios antes que la formaci6n de profesionales y los cuales estin siendo producidos en exceso. 

a) 	 Sumario de Conclusiones 

Los andlisis precedentes coinciden en indicar que los siguientes puntos son importantes para mejorar 
la 	eficiencia externa del sistema educativo dominicano: 

" 	 Las necesidades educativas relacionadas al proceso de desarrollo abarcan todos los niveles del sistema 
formal: se requiere una mayor cobertura y mayor relevancia de la educaci6n primaria (en especial 
en el irea rural), una diversificaci6n efectiva de la educaci6n de nivel medio, y un espectro de ofer
tas educativas en el nivel superibr que est6n mis a tono con las necesidades de ia economia. 

" 	 La progresi6n sostenida de los estudiantes en el nivel primario y ia mayor adecuaci6n de la instruc
ci6n a las necesidades de aprendizaje puede redundar en una mayor productividad agricola y, de 
hecho, favorecer el desarrollo de dicho sector. En el sector urbano el enriquecimiento y diversifica
ci6n de la educaci6n del nivel medio puede tener el mismo efecto sobre el desempefio del sector 
industrial. 

" Al subir los niveles agregados de instrucci6n esto puede, a su vez, impactar el crecimiento de la po
blaci6n debido a la asociaci6n inversa entre el nivel de educaci6n de las mujeres y su fecurndidad. 
De hecho, en el caso de la Repfiblica Dominicana, los resultados de un estudio efectuado por Mac-
Corquodale y Ballweg indican que la paridad promedio de las mujeres de 15 a 45 afilos sin instruc
ci6n fluctfia de 1.3 a 7.7, con instrucci6n prinaria de 0.8 a 6.9, y con instrucci6n secundaria de 
0.4 a 4.8 (en el grupo de 35 a 39 afios).* Este efecto es independiente del efecto de postergar la 
edad de contracci6n de nupcias que es en si mismo resultado de la permanencia en ]a escuela. 

" 	 Los sistemas tradicionales de entrega educativa, complementados con el uso de la tecnologia educa
tiva, la educaci6n a distancia, y modalidades no-formales de educaci6n pueden ampliar ]a cobertura 
educativa y redundar en una mayor efectividad del sistema. 

" 	Un mecanismo tecnol6gicamente apropiado y t6cnicamente competente de planificaci6n educativa 
puede proveer ]a informaci6n apropiada, detallada y actualizada para mejorar las.decisiones progra
miticas en el sistema y, de tal forma, aumentar el alcance y efectividad de dichas decisiones lo clue 
acarrearia un mejoramiento del sistema educativo. 

*Cf. MrcCorquodale, D. W. y Ballweg, I.A. "La Educaci6n de Mujcrcs y la Fecundidad en la Repctblica Doininicana", 
versi6n dactilografiada, sin fecha. 
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SECCION VIII 

CONCLUSIONES: 
LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA 

La concepci6n educativa adoptada en este estudio es integral en la medida en que se estipula la existen
cia de un sistema nacional de aprendizaje en la Repfiblica Dominicana. Si bien por razones del mandato 
de este trabajo el foco de atenci6n es la escuela en particular y el sistema educqtivo formal en general, 
se entiende que el sistema nacional de aprendizaje transciende las paredes del aula. La generacibn de 
aprendizaje se inicia en el hogar, se complementa con los compafieros y el medio del individuo, se afina 
y especializa en la escuela, se reactiva en la educaci6n no formal y se mantiene en el trabajo, Todos son 
pues, eslabones, del sistema integrado de aprendizaje nacional. 

Esta Secci6n recoge los lineamientos de una estrategia educativa que se desprenden directamente de los 
anilisis efectuados en este diagn6stico. Con nfasis variable, se tocan puntos pertinentes al ordenamiento 
del sistema nacional de aprendizaje dominicano. La evoluci6n de dicho sistema, se ha argumentado ante
riormente, depende en mucho del progreso econ6mico y social de la Repfiblica Dominicana. De ahf la 
importancia, tambi6n argumentada, que la planificaci6n educativa sea efectivamente integrada con la pla
nificaci6n nacional partiendo de la especificaci6n dctallada del modelo de desarrollo que se quiere obtener. 

A. EL SISTEMA FORMAL DE EDUCACION 

1. Marco de Referencia: La reforma Educativa del Nivel Primario 

Tal como fuera analizado en la fccci6n III de este documento, el periodo actual de evoluci6n de la edu
caci6n formal dominicana esti puntualizado por la reforma del nivel primario. La nueva filosoffa de la 
reforma fundamenta un cambio integral del curriculum, las iniciativas complementarias en la capacita
ci6n y perfeccionamiento docente, la implantaci6ji del sistema nuclear, la producci6n y distribuci6n de 
materiales, y la reforma administrativa de SEEBAC. El objetivo global que se persigue es el de brindar 
a nivel nacional los cuatro primeros grados a los niiios dominicanos, de 7-12 aflos, para luego ampliar 
la cobertura educativa de manera progresiva y gradual. 

A manera de compendio se recogen las prescripciones mAs conspicuas de ]a Reforma: 

a) Implantacibn de los Nficleos Escolares 

* 	 Conformar la maquinaria administrativa de los nfcleos. 

* 	 Elevar todas las escuelas incompletas a cuatro grados. 

" 	 Elevar gradualmente al segundo ciclo las escuelas primarias (quinto y sexto grados) incompletas. 

* 	 Implementar las acciones pertinentes en los programas de construcciones escolares, mantenimiento y 
reparaci6n de edificios. 

" 	 Equipar las escu;ia para el cambio de estructuras y aplicaci6n del nuevo curriculum. 

* 	 Zonificar el sistema educativo mediante la organizaci6n de las cabeceras de zona y ]a delimitaci6n 
de jurisdicciones. 

b) Reforma de ia Administraci6n y Planificaci6n Educativa y del Marco Juridico de ia Educaci6n 

" 	 Revisar y reformar la Ley OrgAnica de Educaci6n a fin de incorporar en ella los avances cientificos 
de la educaci6n y los criterios modernos de organizaci6n de sistemas. Asi tambi6n defmir las aspira
ciones del pueblo dominicano en el tipo de hombres que desea formar a fin de crear'la mistica 
necesaria y suficiente para las acciones futuras. 

* 	 Reestructurar el Consejo Nacional de Educaci6n para que pueda servir de organismo asesor a la fun
ci6n educativa en materias normativas y de polfticas, sin inherencja de funciones de control y su
pervisi6n. 
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* 	Dar a SEEBAC una nueva estructura organizativa que aumente su eficiencia y la haga eficaz como 
organismo normativo de la educaci6n dominicana. 

" 	 Fortalecer las funciones de las Direcciones Regionales en lo referente a la planificaci6n regional, ges
ti6n y distribuci6n de recursos, supervisi6n acad6mica, y producci6n de material diddctico, reproduc
ci6n y distribuci6n. 

9 	 Distribuir el territorio nacknal en siete zonas y limitar a siete las Direcciones Regionales de Educa
ci6n; limitar, asimismo, el nfimero de distritos escolares. 

* 	Reorganizar el sistema de planeamiento al implantar los sistemas de informaci6n y coordinaci6n ver
tical y horizontal entre las diferentes dependencias de ]a Secretaria, a iniciar las gestiones para ins
titucionalizar ]a carrera de t6cnicos en planeamiento educativo, administradores y economista de la 
educaci6n. 

c) Mejoramiento del Flujo Escolar 

* 	Afrontar el problema de la sobre-edad escolar introduciendo un sistema de promoci6n que elimine 
el alto indice de repetici6n. Esto conlleva: 

9 	 Mejorar Ia formaci6n del docente. 

9 	 Suministrar los textos y materiales escolares. 

• 	 Reformar el curriculum y adaptarlo a las necesidades del estudiantado. 

e 	 Consolidar el nuevo sistema administrativo y de supervisi6n. 

d) Formacibn, Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docente 

" 	Jerarquizar la profesi6n docente, favoreciendo su formaci6n, capacitacik,. y perfeccionamiento. 

" 	Pronover la capacitaci6n y actualizaci6n en servicio en las sedes de los jcleos. 

" 	 Elaborar e institucionalizar un Estatuto del Educador que contenga criterios y mecanismos que regu
len la profesi6n del educador en las 5ireas de: selecci6n, capacitaci6n, evaluaci6n, condiciones de tra
bajo, normas disciplinarias, jubilaciones y salarios. En lo pertinente a la clasificaci6n salarial, se reco
mienda que esta sea basada en sus calificaciones y afios de servicio. 

La Refornia Educativa articula estas prescripciones con ]a poliftica educativa actual de la Repiblica -
Dominicana. Su espiritu es consistente con el pronunciamiento del Presidente de la Repfiblica en su alo
cuci6n del 27 de Febrero de 1975 ante el Congreso Nacional. Los lineamientos que a continuaci6n se 
exponen constituyen una expresi6n adicional de estos principios a la luz de la evoluci6n mis reciente 
del sector educativo. Lo que aqui se propone no es un cambio de direcci6n, sino un reconocimiento 
mis pormenorizado y crttico de las acciones iniciadas ya por el Gobierno Dominicano. 

2. La Programaci6n del Sistema Educativo: Aspectos Cualitativos de Entrega y Control 

a) Aspectos Cualitativos 

El 	 componente cualitativo es transcendental para el desarrollo del sector educativo. La calidad educati
va tiene variadas manifestaciones: es pertinente en cuanto responda a las necesidades de los usuarios, es 
informativa y actual, es analitica y objetiva, es funcionali y fitil. El curriculum es el compendio de me
dios y estfmulos de aprendizaje que inciden sobre el individuo dentro y fuera de la escuela, pero al 
amparo de la educaci6n formal. Como tal, la calidad educativa es contingente en ]a idoneidad del curri
culum. 

La actual coyuntura del desarrollo educativo dominicano impone la necesidad de enfatizar los insumos 
cualitativos de ]a educaci6n. El esfuerzo social desplegado en pro de la educaci6n ha producido un cre
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ciniento notorio de la matricula y participaci6n escolar. Mas, como el andlisis de la Secci6n III lo ates
tigua, la utilizaci6n indiscriminada de recursos para atender la demanda cuantitativa ha causado un des
medro en los resultados cualitativos de la educaci6n. 

La promogramaci6n educativa es una tarea naturalmente compleja y de raigambre profundamente t6cni
ca. Los postulados de anAlisis desarrollados en ]a Secci6n III indican que la idoneidad del curriculum se 
fundamenta en la observaci6n de ocho puntos criticos: la especificaci6n de una base flos6fica, el nfasis 
en el aprendizaje mdis que en la enscianza, el acento en el esclarecimiento de las dimensiones globales 
del tema en cuesti6n, la implementaci6n de un sistema de aprendizaje cuya secuencia y alcance es apro
piada a las necesidades de los educandos, la utilizaci6n de variadas metodologfas de ensefianza, la dcli
neaci6n de la docencia en t6rminos de guia antes que autoridad, la aplicaci6n de disefilos pedag6gicamen
te adecuados en la construcci6n de los edificios e instalaciones y dotaci6n de materiales, y la implanta
ci6n y utilizacibn continua de procesos de evaluaci6n. 

Medido con estas normas, el desempeflo actual del sistema educativo dominicano es insatisfactorio. El 
andlisis de este Diagn6stico indica que a la postre s carece de una politica educativa que corresponda 
con la realidad; simultfineamente coexisten dos modalidades de educaci6n secundaria; la rdorma del ni
vel primario, que es un proyecto de envergadura, flaquea por falta de recursos; los materiales diddcticos 
y textos son escasos y costosos, y eventualmente no son disponiblcs en las direas rurales en forma ade
cuada; ]a supervisi6n carece de medios para realizar sus funciones; y no se cuenta con datos fidedignos 
y actualizados para realizar ia programaci6n educativa. 

Las arriba mencionadas son limitaciones criticas. No menos importante, empero, es el hecho que no 
existe una clara concepci6n operativa de Io que so puede denomihar el "manejo del sistema curricular". 
En comin con todo sistema de manejo y administraci6n, el curriculum requiere de normas eficientes 
que emanen de organismos t6cnicamentc calificados con calidad para disponer la implementaci6n de la 
programaci6n educativa. Existe dentro de ]a Secretaria de Educaci6n un Departamento de Curriculum 
de reciente creaci6n (18 de febrero de 1977)*. De acuerdo a la ordenanza quc crc6 el Departamento, 
sus funciones consisten en la planificaci6n de las diferentes modalidades educativas, la revisi6n de los 
curricula, la identificaci6n de las prioridades de investigaci6n, la coordinaci6n de los recursos disponibles, 
y la evaluaci6n de la eficacia del curriculum y su actualizaci6n. A pesar de que el Departamento desplie
ga su labor con diriamismo y entusiasmo, en la actualidad 6ste no dispone de los recursos necesarios 
para suplir la totalidad de las necesidades apremiantes del sistema. 

Un resultado negativo ocasionado por la falta de recursos del Departamento de Curriculum, y por la im
plementaci6n incompleta de la transferencia de funciones ejecutivas y supervisoras a dicho departamento, 
es que la administraci6n curricular se halla dispersa en diversas dependencias. La inlierencia, directa o 
circunstancial, de estas entidades en el manejo del curriculum abarca la gama total de funciones tdcnicas: 
planificaci6n, coordinaci6n, implementaci6n, supervisi6n y evaluaci6n. La ineficiencia se agrava al hallar 
que entidades tales como las Direcciones Generales y Departamentales de Formaci6n, Capacitaci6n y 
Perfeccionamiento; Educaci6n Primaria; Educaci6n Media; Nutrici6n y Alimentaci6n Escolar; y Educaci6n 
de Adultos despliegan sus funciones de forma paralela, con escasa coordinaci6n y, en no pocas ocasiones, 
bajo pautas diferentes. 

* Contenido y Secuencia de los Programas de Estudios 

El sistema educativo dominicano puede ser caracterizado como que est.i en estado de flujo tanto en el 
nivel primario como en el medio. Los programas de la primaria tradicional, que fueran establecidos por 
la Ordenanza 842'50 y modificada por la Resoluci6n 685'67, estfn siendo reemplazados por los nuevos 
pxogramas de la reforma, pero la transici6n deberAi durar por lo menos hasta 1981. En el nivel medio 
coexisten la modalidad reformada, que unifica la secundaria tradicional de cuatro aflos con ia intermedia 
de dos aiios, quedando constituido por dos ciclos (Bfisicos y Superior). 

Los ofrecimientos de materias en el nivel primario, modalidad tradicional, son las convencionales en la 
medida que incluyen engua espafiola, matemi.t;1s, estudios sociales, religi6n, ciencias naturales, educa

*Anteriormente las tarcas de programacibn curricular estaban adscritas a una unidad dentro dc la Direccibn General dc 
Planeamiento y Presupuesto. 
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ci6n musical, manualidades y dibujo, educaci6n fisica y educaci6n moral e higiene. Una de las innova

ciones de la reforma en este aspecto, consiste en agrupar las materias en 5zeas y rebajar el alcance de 

los contenidos para que sea consistente con una programaci6n semanal de 20 horns, que es acorde con 

laprfictica prevalente en todo caso. En el nivel medio se trata de integrar los ciclos como una unidad
 

prograrmitica y ofrecer los principios de especializaci6n al fin del nivel en ef ciclo diversificado de dos
 
aflos.
 

No obstante los prop6sitos dc la reforma, y dada la actual transici6n al sistema reformado, no existe 
Aun una articulaci6n apropiada entre los diferentes niveles. Por una parte, la existencia de dos modali

(ades en el nivel medio ha sido causa de considerable confusi6n debido a las diferentes estructuras pro
i-kiestas. Un caso ilustrativo, citado en la Secci6n III, es que a la postre la educaci6n intermedia cn la 
.,r:,ctica constituye: a) una extensi6n dc la primaria; b) un par6ntesis entre lapriinaria y la secundaria 
cursos 7 y 8 en laestructura tradicional); c) una antesala al ciclo diversificado (cursos 7 a 10 en cl 
clo bdsico o comfin de lareforma de educacibn media). 

':stas ano'maiias conllevan diferencias curriculares, programfiticas, y de formaci6n docente quc no pueden 
er fficil-nente reconciliadas. Al comparar los programas de s6ptimo y sexto grado el primero luce como 
una versi6n amipliada del filtimo, afiadi6ndosc un idioma extranjero. Sin embargo, la fornac16n de los 
maestros del nivel secundario es diferente a la de los de primario. La metodologia es distinta: en gone
ral, los ,el secundario tienen mis dominio de su asignatura pero son d6biles en didfictica y forna d 

presentaci6n. 

e Formaci6n y Capacitaci6n [)ocente 

Sc reconoce quc ]a formaci6n y capacitaci6n docente son elementos criticos de lareforma educativa. A 

fin de quc se puedan cumplir los objetivos dc la reforma, serfi esencial contar con un grupo id6neo de 

maestros qne, a lavez scan versados en las materias y contenidos de los programas, tengan la debida 
de esta tarea se toma ms evidente al reconocer queorientacion didictica y pedag6gica. La complejidad 

una gran parte del contingente docente, particulannentc en las ,ireas rurales, es constituida por maestros 

empiricos no titulados cuva preparacibn tcnica y pedag6gica es precaria en el mejor de los casos. 

Sc Ian Ilevado y en ]a actualidad se estdn Ilevando a cabo una serie de iniciativas quc proponen la for

niaci6n acclerada, capacitaci6n y perfeccionamiento de la docencia. Entre estos se hallan el Plan Tripar

tito: Gobierno/UNESCO/UNICEF (para los maestros empiricos de laregi6n fronteriza con Haiti) y los 

programas sabatinos y dc verano en las universidades del pais. De todos, empero, el mas ambicioso es 

el Plan dc Capacitaci6n para la Reforma Primaria mediante el cual se pretende capacitar a 24,873 maes

tros entre los afios 1977 y 1981. En la metodologia de implementaci6n, dicho plan coordinard :..utiliza

ci6n de ]a radio, la correspondencia, unidades didicticas, planes de estudio, encuentros peri6dicos, super

visibn y evaluaci6n. 

La intenci6n del Plan es loable y la utilizaci6n de mfiltiples medios es, por decir lo menos, una innova

ci6n. Sin embargo, puede cuestionarse la logistica de implementaci6n en raz6n dc quc, por ser efectiva, 

requiere de recursos t6cnicos y materialcs los cuales son limitados en SEEBAC. Desde su inicio en julio 

del presente afio se han observado problemas derivados dc: 

- una atenci6n a grupos mayorcs en nfmero a los previstos. 

- dificultades cn la terminologia usada en las unidades y 

- problemas de horarios originados por la simultancidad de los encuentros con los cursos sabatinos 

ofrecidos por las universidades a maestros en servicio. 

* Recomendaciones de Procedimiento 

Las deficiencias actuales del sistema curricular en la educaci6n dominicana tienen una natuialeza mfilti
ple ya quc provienen de la escasez de recursos dc todo orden, una administraci6n afin rudimentaria, una con
cepcibn un tanto limitada de Contenidos, baja calidad docente y desincentivaci6n de la vocaci6n docente. 
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Como tal, las limitaciones de la programaci6n educativa son parte integral del andamiaje estnctural del siste
ma y no puede considerfrselas como un aparte. La identificacion de limitaciones, en tumo, no debe ir 
indiscriminadamente acompaflada de recomendaciones que simplemente indican que se puede remover 
tal o cual limitaci6n si tan solo se hace lo opuesto. 

La Secci6n III presenta una serie de recomendaciones esbozadas a varios niveles. Unas tienen orientaci6n 
f'los6fica en tanto que otras tienen orientaci6n operativa. Las criticas levantadas anteriormente indican 
que, en Is medida en que la educaci6n dominicana quiera cumplir las normas pertinentes a un curriculum 
id6neo, deberA reconocerse y motivar la labor docente, orientar la instrucci6n en una dimensi6n funcio
nal y mejorar la planta fisica, y brindar un curriculum cuyo alcance y contenido estd acorde con las 
necesidades, capacidades y recursos de los usuarios del sistema. 

A fin de facilitar esta evaluaci6n se propone: 

- Desarrollar la Administraci6n del Curriculum. Esto requerird un estudio de implementaci6n que iden
tifique, a manera de andlisis de sistemas, los insumos de la progranac;6n educativa actual y su orde
namiento y flujos de procesos. Se propondria sobre esta base un sistema que, utilizando los presentes 
y futuros recursos e insumos, se acomode al modelo cuyas normas fueron propuestas anteriormente. 

- Constituir una Academia Profesional para Capacitaci6n y Perfeccionamif-nto. La Academia serfa un 
centro para ofrecer programas a los prnfesionales de programaci6n educativa, en una serie de cursillos, 
simposios y conferencias de limitada pero variable duraci6n. El prop6sito de la Academia es el de 
constituirse en un centro de intercambio, generaci6n de experiencias y aprendizaje en las Areas de 
programaci6n educativa, didActica y pedagogia. 

Como corolario de esta recomendaci6n, se espera que se constituya tambi6n uti programa de capaci
taci6n en el sitio de trabajo para aunar las prdcticas administrativas. Areas especificas de aplicaci6n 
que se deben considerar en este programa son las pertiner.tes a diseflo, aplicaci6n y evaluaci6n del 
curriculum. 

- Constituir un grupo de trabajo para la conceptualizaci6n del curriculum como Area de primordial 
prioridad en la planificaci6n educativa dominicana. El grupo, de carficter tdcnico, se encargarg de arti
cular las bases y fundamentos que deberfn guiar la programaci6n educativa en los Armbitos filos6ficos 
y operativos. Tal grupo podria efectuar visitas a otros paises donde se han suscitado experiencias que 
sean compatibles con las expectativas dominicanas, e invitar a pedagogos y administradores de recono
cida capacidad para sostener consultas y recibix asesoria. 

b) Aspectos de Entrega: Construcciones y Planificaci6n de la Planta Fisica 

La situaci6n de la planta escolar es a la postre lo suficientemente critica como para demandar aten
ci6n prioritaria. Es evidente que para lograr los cambios anticipados en la reforma serd necesario 
contar con ]a planta ftsica adecuada para atender los requisitos del nuevo curriculum. Se necesitan 
las aulas apropiadas y espaciosas, los talleres y Areas comunes, los terrenos y granjas de demostraci6n 
agricola pues de otra forma la reforma quedard tan s6lo sobre el papel. 

Como se analiza en la Seccibn IV, la coyuntura actual presenta problemas substantivos que obstacu
lizan la logistica de construcciones ya sea por los costos previsibles o por la necesidad apremiante 
de planificar adecuadamente la planta fisica. 

Primero, los predios donde funcionan las escuelas son por lo general pequeflos y ia ampliaci6n o 
reemplazo de las instalaciones implicaria la adquisici6n de terrenos adicionales o el-uso de espacio 
temporal. Adicionalmente, dichos predios carecen tambi6n de adecuados servicios de electricidad y 
agua potable lo cual limita su funcionamiento. 

Segundo, dado el estado fisico de numerosas, instalaciones escolares existentes y la necesidad com
probada de aulas adicionales, son necesarios -'yectos de construcci6n en la mayorla de las escuelas 
existentes. La asignaci6n de rondos deberA 'ontemplar la satisfaccibn de las especificaciones necesa
rias para cumplir los aspectos cualitativos de la reforma, en particular en la medida en que se ira
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plementan los planes de construcci6n en aquellos sitios de mayor influencia esperada de matrfcula, 
ast como en los sitios que se construirfin en centros de capacitaci6n docente. 

Tercero, de acuerdo a las tendencias actuales de crecimiento de la pobiaci6n escolar, y dadas las 
caracterfsticas del flujo escolar y la construcci6n de instalaciones escolares, estas tendencias redunda
ran en un progresivo .iacinamiento de estudiantes por aula. La proporci6n estudiante aula seguirS au
mentando nis en los primeros cursos de ]a educaci6n primaria, si no - adoptan medidas rdpidas y 
razonables. 

Se 	 calcula que en la actualidad existe un d6ficit de 1,653 aulas aproximadamente en la zona rural, 
aquf no qc cuenta el nfimerc de aulas quc requeririan los niflos en edad escolar que estin fucra de 
la 	escuela (unos 200,000 en L actualidd), en caso de que el sistena educativo decida incluirse. El 
deficit de aulas existentes sumadas al n6mero de aulas que necesitaria la matricula esperada para los 
pr6ximos cinco aflos (1083), se obtendria un total de 2,735 aulas, lo que significa un promedio de 541 por 
aflo. Si estas aulas las construye la OTP, el costo total (en base a) costo del 1977) seria de 
RD$31,969,415 en 5 afios. De hacerlo la O.D.C., cl valor total seria de RD$8,653. 

Las necesidades de mantenimiento y reparaciones deben ser atendidas y su costo puede ser calculado 
de un modo muy general, por no contarse con las informaciones precisas, de to contrario, estas irian 
engrosando el n6mero de aulas a construir para los pr6ximos aflos. Actualmente se gasta en reparacio
nes de escuelas rurales un promedio de RD$736 anuales, suma considerada insuficiente. 

El 	cumplimiento de estos requerimientos no puede contemplarse con optimismo en los actuales mo
mentos. Aparte de las limitaciones financieras, cxisteii tres obstaculos fundamentales que limitan las 
posibilidades de implementaci6n: 

e 	 La falta de informaci6n relativa al sector de la educaci6n primaria rural y su desarrollo. 

* 	 El control centralizado de las asignaciones para ]a construcci6n, y de los recursos para repara
ciones y mantenimiento. 

i 	 La imposibilidad de SEEBAC de asignar los recursos de acuerdo con las necesidades. 

La 	 soluci6n de la primera de las limitaciones es condici6n precedente y necesaria para la solucibn de 
las otras dos limitaciones. SEEBAC debe disponer de datos fidedignos y actualizados con respecto a 
las caracteristicas del sistema educativo por zonas del pais, nivel de construcci6n, caracteristicas de 
las instalaciones, y perfiles de los profesores y el estudiantado para poder tomar decisiones. 

Se desprende de esto que por razones de su naturaleza y gesti6n, y en aras de obtener un :-;'tema 
estructuralmente apropiado, SEEBAC debe encargarse de la planificacibn de la planta fisica ;.1 siste-

A fin dd que esta recomendaci6n no caiga en el absurdo de un vacio de capacidad para la implemen
tacibn, Ia ef'!ctividad de dicha responsabilidad debe ir precedida por las iniciativas tendentes a crear la 
capacidad institucional en el seno de la Secretaria, o adjunto a 6sta. De manera espccifica se recomien
da el afinamiento de los siguierntes procesos y elementos de acci6n: 

" 	Constituci6n de un sistema de informaci6n y anhlisis para obtener, almacenar, mantener y analizar 
datos, de manera que se constituya la informaci6n necesaria para tomar decisiones siteniAticas. 

" 	 Aprovechar la naciente estructura nuclear del sistema y conceder a los diferentes estarnentos del 
sistema la responsabilidad y czpacidad para reunir y analizar la informaci6n necesaiia a fin de 
definir Ios prcilu,.nzs, elegir las soluciones adecuadas y factibles, y tomar las medidas de lugar. 

* 	 Desarrollar en el seno de SEEBAC la capacidad par coordinar los componentes cualitativos del 
programa de reforma de la educaci6n primaria. 

" 	Agilizar la .apacidad de asesorfa de la planificaci6n de la planta fisica en los diferentes estamen
tos y niveles del sistema. Esto implica la sistemati -ci6n del control pero con la dispersi6n de la 
supervisibn. Se permitiria de tal forma a las diversas unidades t6cnicas una inherencia directa en 
la conformaci6n de los planes de construcci6n y entrega. 
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e 	 Definir el componente minimo de necesidades de instalaciones en base de la especificaci6n de un 
consenso de prioridades. Esto procederia de una revisi6n de la informaci6n necesaria de los presu
puestos y las prioridades de erecci6n y mantenimiento de instalaciones de manera desagregada en 
los niveles regionales. 

3. Administraci6n, Planiflcacibn y Finanzas 

Por su naturaleza, y en raz6n de las ilmitaciones estructurales de SEEBAC, es posible hilar en el mismo 
conjunto la prob'.mdtica de administraci6n, planificaci6n y finanzas. Existen varios temas cuya ubicui
dad ha quedado demostrada en el curso del desarrollo de este estudio: la posici6n un tanto ambigua de 
la Secretarfa de Educaci6n en lo referente al control que puede ejercer sobre sus 6reas de inherencia, 
la pobreza de la informaci6n disponible y lo inadecuado de los flujos informticos para la planificaci6n, 
la limitada capacidad t6cnica y la consecuentemente limitada capacidad de gesti6n institucional. 

La limitada capacidad que SEEBAC puede ejercer para obtener y disponer de los fondos requeridos para 
su progranaci6n quebranta, como es de esperar, ia solidez y continuidad de la planificaci6n educativa la 
cual no se puede Uevar a "abo eficientemenit- en un ambiente de sujeci6n e incertidumbre. Por cierto, 
no existe una capacidad de planificaci6n debidamente desarrollada, pero el origen de esto se puede trazar 
en parte al imperio de la situaci6n de impotencia mencionada arriba. Si a esto se une la desincentivaci6n 
que es producto de las bajas remuneraciones y ausencia de las regulaciones de un servicio de carrera 

_qiI, es de esperar que el bagaje ticnico de conjunto sea modesto. El hecho que el aparato administra-
BtiVO carezca de la agilidad necesaria para coordinar e integrar las gestiones de las diferentes unidades
 
de apoyo tdcnico es un indicador fehaciente que no se puede esperar una planificaci6n y una admi
nistraci6n que sea eficiente y efectiva.
 

El andlisis de la Secci6n II concluy6 en indicar que existen varios problemas de sustancia que afectan 
el manejo del sistema educativo y limitan la capacidad gestora de SEEBAC. Entre los mfis prominentes 
se anotan los siguientes: 

" 	 No existe un marco juridico adecuado para guiar la polltica educativa y regular las operaciones 
del sistema. La Ley Orgdnica de Educaci6n, un documento expedido hace mds de 25 aflos, es un 
instrumento obsoleto y desprovisto de valor normativo. Sus disposiciones en la prictica son comun
mente omitidas. 

" 	Las funciones actuales del Consejo Nacional de Educaci6n constituyen un problema para la apro
piada administraci6n del sistema educativo. Si bien su rol como cuerpo asesor es claramente justi
ficable este se ha constituido como cuerpo ejecutivo, restAndole autoridad a las funciones legitimas 
de la Secretarfa. 

" 	 A pesar de que ha habido progreso er la especificaci6n de funciones y coordinaci6n de unidades 
ticnicas en SEEBAC, el proceso tiene todavia amplho campo para evolucionar y ser perfeccionado. 
Dicho perfeccionamiento debe fundamentarse en Ia sistematizacibn de las relaciones jerArquicas y 
laterales entre los diversos estamentos y los individuos, de manera tal que las funciones queden 
definidas en raz6n de la definici6n de responsabilidad y autoridad. 

" 	No existe suficiente coordinaci6n de SEEBAC con otras Secretarias e instituciones que desplieguen 
labor educativa, o de orientaci6n educativa. Prominentes entre estas son las Secretarfas de Salud y 
Agricultura, la Oficina dc Desarrollo de la Comunidad, y las Universidades. Tal cc.ordinaci6n y 
cooperaci6n es necesaria para obtener la "visi6n de conjunto" requerida para .inar la planifica
ci6n global del sector educativo y sistema nacional de aprendizaje. 

" 	El control dc ]a educaci6n privada no es adecuada a la magnitud do la labor por realizar. Si bien 
SEEBAC ha tomado la iniciativa dc constituir una oficina dc supervisi6n dc la educaci6n particu
lar, esta no cuenta afin con los recursos necesarios para poder ejercer ]a clase de supervisi6n y 
control que so requicre. 

" 	Medidas de gran transcendencia dentro del sistema son ejecutadas de mancra precipitada, sin tener 
seguridad de si se cuenta con los recursos necesarios para el 6xito de las mismas; el actual proyec
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to de capacitaci6n de maestros en servicio, es un claro ejemplo de esta situaci6n. Ademis, en la 
inayorfa de los casos, acciones emprendidas con mucho entusiasmo son descontinuadas antes de 
ftmalizar su proceso; un ejemplo de esto es la reforma de educaci6n media. 

9 	 El clinia existente dentro del marco de la Secretaria de Educaci6n no es el adecuado y resta moti
vaci6n a la superaci6n en su personal, quien -en general- no siente compromiso con los objetivos 
a mediano y largo plazo de la instituci6n. 

Los problemas que aquejan al financiamiento y administraci6n financiera son, como los pertientes a la 
administraci611 y manejo del sistema, dc naturaleza dual: esto e ;, estructurales y de proceso. Se anot6 
en la Secci6n V que por una parte el financiamiento de origen ptblico en pro de la educaci6n ha men
guado en forma notoria en los iltimos afios, especialmente frente al incremento sostenido de la demanda 
por la educaci6n. Por otra parte, el bajo desempefao observado en el sistema es conducente a un desper
dicio ingente de los recursos aplicados - tanto en t6rminos financieros como educacionales. 

Es de esperar que en una perspectiva longitudinal de evoluci6n los recursos disponibles para la educaci6n 
crecerfin de forma quc puedan suplir de forma mis satisfactoria las necesidades educativas. La medida en 
que ]a oferta de recursos evolucione serd contingente en ia robustez de la economia y en la prioridad que 
el gcbicmo leasigne al rubro de educaci6n. 

No obstante existen medidas que se pueden tomar a fin de mejorar la productividad de li inversi6n edu
cativa. Las iniciativas promulgadas en ]a reforma, de lievarse a cabo, tende'ia a mejorar tanto el flujo 
como la calidad educativa. 

La 	 planificaci6n sistemltica de laeducaci6n es condici6n necesaria, aunqu, no suficiente, para mejorar el 
desempefio del sector educativo y en consecuencia lograr una mis alta productividad de la inversi6n so
cial en laeducaci6n. Es procedente, no obstante, distinguir entre productividad de costos y niveles de 
costo. El bajo desempeflo del sistemia educativo se debe en mucho a los niveles insuficientes de finan
ciamiento, en razbn de las necesidades educativas del pals. Esta observaci6n, no obstante de calificarse 
en el sentido que, dados los recursos disponibles, existe un limite de capacidad fimanciera que la socie
dad no puede sobrepasar para suplir un servicio determinado en un momento dado. Si el sistema tuvicra una 
administraci6n ejemplar, la;°.a.Licaci6n fuera tOcnicamente sofisticada, el personal t6cnico fuera plena
mente calificado, las escuelas existieran en nhimero suficiente y con las caracteristicas adecuadas, los 
textos y materiales estuvicran ampliamente disponibles, y los profesores fueran verdaderos pedagogos, 
su desempefiao seria mejor pero no existirian los recursos para mantenerlos. 

Do 	 aquf emana la noci6n longitudinal de progreso. Es inevitable que al intentar mejorar los servicios 
deberd incurrirse en mayores gastos, tanto de operaci6n como de capital. Se estipula, que, al subir los
 
gastos esto redundarA en un incrertiento mayor ahn del desempefilo con lo cual se obtendria una mayor
 
productividad de costos a niveles mfis altos de gastos.
 

Tomando en cuenta esta t6nica de andlisis, las Secciones II y V articulan las siguientes recomendaciones: 

a) 	 En Ia Administraci6n 

e La generaci6n y utilizaci6n de informaci6n es un problema capital que debe ser atendido si se quie
re tender al desarrollo de la planificaci6n y la administraci6n t6cnicamente concebida. Debido a 
la universalidad de esta necesidad y al hecho que corta transversalmente en todas las Areas del 
sistema deberfi ddrsele atenci6n prioritaria. 

9 	 En la administraci6n debe defrmirse el rol del Consejo Nacional de Educaci6n como orgaauismo 
asesor de primer orden. Su representaci6n puede ampliarse a fIm de incluir sectores adicionales 
de las fuenas vivas del pals, incluyendo representaci6n adicional del sector pfiblico, y del sector 
privado. 

e 	 Deberd constituirse una Comisi6n Asesora a fin de consolidar la re-estructuraci6n administrativa 
de SEEBAC. Partiendo de la conformaci6n de un modelo de desarrollo administrativo, habrd de 
especificar en detalle las funciones de las unidades, las responsabilidades de los funcionarios, y 
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los procesos de formulaci6n de prograunas y politicas. DeberA escribirse una Ley Orghnica de Edu
emci6n que estd acorde con las necesidades del pals, y revisar las prescripcioncs emanadas del docu
mento titulado "Organizaci6n y Funcionamiento del Sistema Educacional de la Rep~blica Domi
nicana" Vol. 1, de fecha Sept. 19, 1975. 

" 	 DeberA constituirse una Comisi6n de Coordinaci6n con las otras entidades del sector p6blico y 
del sector privado que se hatlan actuando en el Area de educaci6n, fuere en las modalidades for
mal, no-formal, c informal. De esta forma se institucionalizarfan los procesos de intercambio de 
informaci6n, elaboraci6n de programas globales, y coordinaci6n de actividades conjuntas. De 
lograrse una cohesi6n significativa, esto podria redundar en un significativo beneficio en pro de 
la planificaci6n integral de recursos humanos en el pals. 

" 	 Deberi mejorarse la supervisibn y control de la educaci6n privada. Esta iniciativa no se la propo
ne con el Animo de sofocar a la educaci6n privada sino de regular su marcha a fin de que se 
mantengan y superen los niveles de la enseflanza. 

* 	Al emprenderse las acciones deben integrarse equipos que se encarguen de darles seguimiento. Debe 
crearse cl Departamento de Organizaci6n y M6todos dentro de la Oficina Tdcnica de Planeamiento 
y Presupuesto. 

" 	 Debe elaborarse el Estatuto del Educador Dominicano y el Escalaf6n Magisterial, basados en crite
rios del nivel acad6mico, afIos en sericio e iniciativa del empleado. 

b) En las Finanzas y Administraci6n Financiera 

" 	SEEBAC deber, ejercer un control mayor y mis efectivo del financiamiento educativo, de modo 
que se constituye una entidad de ejecuci6n financiera y no un mero conducto/de transferencia 
de fondos. Esto requerirA, empero, que SEEBAC desarrolle la capacidad institucional necesaria para 
acometer las tarcas de programaci6n y ejecuci6n financiera del sistema educativo. 

" 	 Es apremiante la realizaci6n de un programa de investigaciones sobre: 

* Los costos de la educacibn y la distribuci6n de los recursos disponibles para ]a educaci6n. 

Los costos privados incurridos por los usuarios del sistema educativo a fin de esclarecer aspec
tos tales como el nivel y dispersi6n de los costos privados, la incidencia de los costos educati
vos en el ingreso familiar, la estructura de los presupuestos educativos de las familias y el 
impacto que los costos educativos tienen sobre el mantenimiento sostenido de la demanda por 
servicios educativos. SEEBAC no cuenta a la postre con los recursos t6cnicoz para efectuar 
estos estudios. 

" 	 El rnejoramiento de la capacidad tdcnica de la unidad de presupuesto y planificaci6n requerirA 
qu se refuercen las diferentes dependencias, aumentando mfis el personal y brindando capaci
taci6n tdcnica en servicio. Tres Areas especificas que requieren atenci6n son: estadisticas, pre
supuesto, y metodologfa de planificacibn. 

" 	 A fin de proveer de los medios para montar el sistema de planificaci6n e informitica, ser 
necesario acrecentar la capacidad de SEEBAC para procesar la informaci6n que se recoja rIti
nariamente. Existen instalaciones para compotaci6n, Fero el aprovechamiento de sit potencial 
calificado e insumos perif6ricos. 

4. 	Consideraciones Especificas del Nivel Superior 

En el estudio este nivel aparece en el Ap6ndice D; el mismo, no c prufundiz6 y ampli6 con mis deta
lies por no pertenecer al sistema educativo propiamente y por encontrarse resistencia en algunas para 
proporcionar las informaciones necesarias. 

Ls centros de educaci6n superior, 7 en total, de los cuales cinco han sido creados en los 61timos 12 
aflos, y tres en los iltimos siete, han comprendido del 1967-1977. 
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El vertiginoso crecimiento que en los iltimos aflos ha tenido la educaci6n superior en el pals, es un 
fen6meno que esti presentando ya serias dificultades, mis que a nadie a las universidades mismas; difi
cultades desde el punto de vista adninistrativo-organizativo, de espacio fislco y otras ixmitaciones. Estas 
limitaciones menguan la calidad de la enseflanza y los servicios que deben proporcionarse al estudiante. 

Los problemas que hoy vive la educaci6n superior podrfan resurnirse en: 

s La limitaci6n "de recursos humanos, fisicos y financieros en que ]a generalidad de estas se encuen
tran. Se carece de bibliotecas, aulas adecuadas suficientes, equipos de laborptorios, materiales didic
ticos, etc. 

9 	En general, el curriculum de las universidades (programas, planes de estudios, calendario, horario, 
evaluaci6n, etc.) tomAndolo en una visi6n de conjunto es anticuado y obsoleto. Aunque algunos 
centros estdn dando pasos para mejorar esta situaci6n, la verdad es que son pocos los hechos que 
merecen enumerarse como ejemplos. 

e 	 La mayorla de carreras que ofrecen los centros de educaci6n superior responden al esquema tradi
cional que hace 6nfasis en las de tipos liberales. Son pocas las carreras tdcnicas existentes que res
pondan a los requerimientos de la sociedad dominicana. 

* 	Cada universidad tiene su propio fim y objetivos. En general, estos no concuerdan con los fines, 
objetivos y metas del Gobierno, en materia de desarrollo econ6mico y social. La relaci6n que tuxiste 
entre las universidades y el Gobiemo es prdcticamente nula. Estas son independientes en relaci6n 
con los demdis niveles del sistema educativo. La falta de comunicaci6n entre las universidades y la 
SEEBAC, por ejemplo, es mis grave, sise piensa que en estas instituciones se forman los docentes 
del nivel medio de la educaci6n del pals. 

Estos problemas relacionados a la educaci6n superior podrfan resolverse de tomarse las siguientes 
medidas: 

a 	 Esforzarse por buscar nuevas fuentes de financiamiento y aumentar sus respectivos presupuestos, 
para poder atender las necesidades, producto de un aumento considerable en la matricula. 

* 	Hacer una revisi6n profunda de sus respectivos curricula, principalmente en lo que concierne a los 
programas y planes de estudios, metodologia de ensefilanza y sistema de evaluaci6n. Al reestructurarse 
el curriculurm deben seflalarse con claridad los fines y. objetivos de la instituci6n. 

e 	 Estudiar el posible mercado de carreras tdcnicas acordes ii la demanda presente y futura del pals. 
Las carreras a abrirse en lo adelante deben coincidir con los prop6sitos y metas de desarrollo que 
se propone el pals. 

* 	Desarrollarse un mayor acercamiento entre el Gobierno y las universidades del pais. Es necesario 
que el Estado defina normas que regulen la puesta en marcha de ntievas universidades y carreras; 
esto sin menoscabar la autonomia que estas necesitan para el ejercicio pleno de sus funciones. La 
SEEBAC y las universidades con facultad o departamento de educaci6n en el pais, deben estrechar 
sus relaciones y trabajar conjuntamente en ia tarea de diseilar los planes de estudios de las distintas 
carreras, y discutir los problemas que plantea el desarrollo de esos programas en los que se forma 
el docente del nivel medio. 

B. iEL PARASISTEMA? EDUCACION DE ADULTOS Y EDUCACION NO FORMAL 

I. 	Consideraciones Especificas de la Educaci6n de Adultos 

La educaci6n de adultos en la Rep~blica Dominicana, en general, es una adaptaci6n del sistema regular 
de ]a educaci6n primaria (este. filtimo para niflos). Los centros docentes, muebles y equipos que se uti
lizan para los adultos, son los mismos que durante el dia se vienen usando con los niflos. Muchas veces, 
los adultos que asisten a la escuela por la noche son los padres de los niflos que concurren por el dfa. 
Com6nmente, los maestros que enseflan durante Cl dia son los mismos que enseflan durante la noche, 
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con igual metodologia de ensefianza, sistema de evaluaci6n y control del estudiante. Esta situaci6n pare
ce no haber permitido el avance esperado en la educaci6n de adultos del pals (una t.sa promedio de 
crecimiento de 5%durante los Cltimos siete aflos, incluyendo ]a matricula de Radio Santa Maria e IDEI). 

Los problemas de la educaci6n de adultos escolarizada pueden resumirse en los siguientes: 

* 	Una desubicaci6n dentro de la estructura orgA.ica del sistema educativo, Jo que dificulta definir su 
radio de acci6n, organizacifn interna, filosoffa, fimes y objetivos. 

" 	 El nivel de oferta del Programa de Educaci6n de Adultos de SEEBAC es muy limitado y alcanza 
grupos muy reducidos de la poblaci6n adulta del pals. Alrededor del 50%de los centros de forma
ci6n para adultos quedan en el Distrito Nacional (Santo Domingo). 

* 	Enseflanza agropecuaria para campesinos adultos s6lo la ofrece la Escuela Granja Comunal Mata de 
Palma, en el Distrito Nacional; y para las mujeres que deseen aprender un oficio, est.n los centros 

de Capacitaci6n Femenina, los que son insuficientes para la demanda existente. 

" 	Quienes enseflan a los adultos, en general desconocen mdtodos y t6cnicas propios para el educando 
adulto. Aplican y tratan al adulto igual como lo hacen durante el dia con los nifios. Ademfis, el 
educador de adultos recibe un trato injusto, en comparaci6n con el de los derAs educadores del sistema. 

" 	Existe una diversidad de horarios de trabajo dentro de un mismo centro para adultos (lEscuelas Noc
turnas), acarreando problemas graves en la organizaci6n y control de la situaci6n dentro de la escuela. 

* 	Los programas de estudios y libros de texto que utilizan las Escuelas Radiof6nicas de Radio Santa 
Maria y las Escuelas por Correspondencia del IIEI (APEC), no estAn acordes a la naturaleza y 
expectativas del adulto, por constituir adaptaciones precipitadas de los programas que se ofrecen en 
el sistema regular (para niflos). Los programas y textos que se apliquen en un sistema desescolarizado 
(radio y correspondencia) deben tener diferencias sustanciales, considerando que el educando adulto 
en esta modalidad amerita mantenerse mds motivado, para contrarrestar las desventajas que acarrea
 
el tener que estudiar fuera del aula y de la influencia directa del maestro.
 

* 	 El Programa de Educaci6n de Adultos de SEEBAC y demos organismos particulares que se dedican 
a la formaci6n del adulto en el pals disponen de recursos financi.-ros muy limitados, lo que frena 
su desarrollo. 

Cada vez es notoria una menor prioridad a la educaci6n de adultos de parte del sector oficial, lo que 
hace suponer que no se tomardn medidas de importancia en el futuro inmediato en favor de esta Area. 
Sin embargo, este estudio hace las siguientes sugerencias, las cuales deben ser toniadas prontamente en 
cuenta: 

e 	 El Programa de Educaci6n de Adultos de la SEEBAC debe ser un sistema paralelo al sistema regular, 
que recoja a todos los que con deseos de seguir los estudios se encuentren en sobreedad. Esto facili
tarla establecer su estructura acorde a su funci6n y naturaleza. De esta manera, este tendrfa sus 
propios estamentos que se encarguen de Is supervisi6n, perfeccionamiento de maestros, evaluaci6n. 
etc. Debe designarse un grupo de trabajo compuesto por personas con experiencias en el Area y que 

estudie con profundidad el Programa de Educaci6n de Adultos de SEEBAC. 

@ Debe proporcionarse al adulto una enseflanza que 61 le encuentre utilidad inmediata y provoque 
impacto favorable en si vida. Los centros de capacitaci6n femenina y granja comunal deben multi
plicarse por diferentes regiones del pals; asi mismo, debiera formarse un centro que ademAs de pro
porcionar al adulto una educaci6n primaria acelerada, ensefle carreras cortas en las Areas de mecAnica, 
artesania, m6sica y costura, entre otras. 

* 	El personal del Programa de Educaci6n de Adultos (principalmente el docente) debe ser entrenado 
sistemAtica.nente sobre la filosofla de la edv"aci6n de adultos, m6todos y t6cnicas de enseflanza, y 
confecci6n de materiales propios para los adultos. AdemAs, es necesario que el educador de adultos 
sea considerado y pagado igual que los demAs del sistema. 
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e 	 Urge que el curriculum existente para adultos (modalidad escolar y extraescolar) sea revisado. Esta 
revisi6n debe incluir el calendario, horario, planes y programas de estudio, libros de texto y sistema 
de'evaluaci6n; es l6gico que en algunos o en todos estos aspectos deberin existir diferencias para 
las modalidades escolarizadas y no escolarizadas. 

2. 	 Las Actividades de Educaci6n No Formal 

La Repfiblica Dominicana presenta una situaci6n muy comparable a ]a que se observa en Ia niayorfa 
de los pafses; existen las actividades de educaci6n no formal (FNF), pero no hay una politica gu
bemamental procedente que reconozca la utilidad de sus funciones y, mucho menos, norn.e su 
desempeflo. 

De por si, el hecho de que exista una conciencia, y que se creen los instrumentos de polfti-a para 
controlar las acrividades puede ser desventajoso y ventajoso al mismo tiempo. Si se pinta un escna
rio ideal, la P!,,.wvenci6n gubernamental tendrfa efectos positivos en la medida que se tendria un 
sistema centralizado para obtener informaciones, coordinar la acci6n de diferentes agencias y progra
mas, elaborar normas de desempeflo, recabar recursos, y dotar los mecanismos de evaluaci6n sectorial. 
El cumplimiento de tales ideales, no en tanto, no es una tarea sencilla y la experiencia indica que 
las buenas intenciones muchas veces se descarrillan en experiencias indiferentes. Comenzando por la 
concepci6n t6cnica del aparato de planificaci6n, este Diagn6stico ha demostrado que dste representa 
una de las obvias limitaciones actuales ,.n el manejo de instituciones p6blicas. Obtener la cooperaci6n 
y la coordinaci6n de diferentes organismos, constituye, por su partc, mds que una ciencia un arte 
cuyos ingredientes bfisicos son la mistica, el espiritu empresarial y la astucia politica. 

Existen por otra parte, ventajas innegables inherentes a la dispersi6n, La educaci6n no formal, un 
concepto cuya definici6n se ha dado siempre en trminos negativos (v.g. todo lo que constituye 
quehacer educativo fuera del Ambito de ]a educaci6n formal), no representa una unidad operativa 
como lo son las escuelas y los colegios. Es por olio que aqui se habla de actividades de educaci6n 
no formal. Su definici6n no concierne a su formalidad de entrega cuanto a que a sus prop6sitos. 
Generalmente sus prop6sitos son de orientaci6n operativa, con fines concretos, enmarcados en un 
piano de implementaci6n de corta duraci6n. Por lo tanto, las actividades de ENF pueden tener tan 
poco o menos que ver entre si, como lo tienen con la educaci6n formal. Elias cubren un continuo 
que va desde lo plenamente cstructurado, como los cursos que espera ofrecer el INDOCAP y los 
cursos de correspondencia de IDEI, hasta lo puramente espontfineo y esporadico que nace de las 
bases comunitarias en respuesta a necesidades sentidas. 

Puede comprenderse el por qu6 la planificaci6n de dichas actividades, si dsta es particularmente rigi
da y sofocante, resultarfa a todas luces contraproducente. Debido a su naturaleza y complcjidad, se 
deduce que SEEBAC carece en la actualidad de la capacidad y recursos para levantar, por si sola, 
un instrumento de planificaci6n y coordinaci6n y apropiarse para si de los elementos de control. 
Esto seria tambi6n politicamente incompatible con los intereses y prop6sitos de las instituciones, 
agencias y programas que laboran en cl campo. 

Lo dicho arriba no invalida la posibilidad de tener otro argumento que sostenga que SEEBAC s1 
tiene derechos legitimos, para interesarse en el desarroflo de la educaci6n no formal como uno de 
sus principales participantes. Pero asi mismo, la participaci6n de otras instituciones como las Secre
tarias de Agricultura, Salud Pfiblica, Trabajo, Otras Pfiblicas, entre otras, y oficinas de Desarrollo de 
la 	 Comunidad, y de organismos privados como IDEI, Radio Santa Maria (para nombrar dos ejemplos 
prominentes de instituciones educativas), es tambi6n esencial. 

Las actividades de aprendizaje y de formaci6n que se lievan a cabo en los programas de educaci6n 
no formal trascienden en mucho los confines de la escuela. Debido a esto, y debido a sus mfiltiples 
origenes y a su prrvecci6n sobresaliente hacia la participaci6n en el desarrollo es que se justifica la 
tarea de coordinac1bn. Antes que adoptar un procedimiento que persigue definir una estrategia
"nueva" y "original", debe tomarse un inventario de lo que existe ya, quidn lo estA haciendo, como 
y d6nde. El esfuerzo desarroilado en este estudio es un paso inicial, pero afin superficial, para efectuar 
el reconocimiento de dichas actividades. 
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Existen dos supuestos u orientaciones fundamentales que guian ]a fdosofia de este trabajo. En primer
lugar, se concibe la idea de que, a fm de afinar la programaci6n de las actividades no formales, serd 
necesario desarrollar la dimensi6n educativa de Ia multitud de programas de desarrollo que so Ileven a 
cabo en las regiones actualmente marginadas, ya sea que 6stas est6n en el Area rural o en el Area 
urbana. 

El 	segundo supuesto, es que las tareas de coordinaci6n deben ser consistentes con la recabaci6n de los 
recursos de base en las organizaciones comunitarias, a fin de evitar adoptar posturas patemalistas con 
respecto a los usuarios, y de lograr que las estrategias scan factibles dada ia disponibilidad de recur
sos econ6micos de la naci6n. 

Desarrollar la dimensi6n educativa quiere decir que se deben hacer explfcitos los contenidos de aprendi
zaje y participaci6n en los programas de desarrollo. Muchas acciones de desarrollo que no son aparente
ment. educatiVas: reforma agraria, irrigaci6n, tendido de caminos, y desarrollo de la infraesLructura fisica 
de las comunidades conllevan elementos implicitos de aprendizaje. Dicho de otro modo, no es posible 
esperar una efectiva participaci6n de los usluarios y beneficiarios de los proyectos de desarrollo si 6stos 
no saben exactamente de qu6 se tratan las actividades, y qu6 exactamente conlleva la participaci6n. La 
programaci6n educativa constituye puos la dimensi6n adicional que se requiere especificar para aunar la 
participaci6n. Es esta probablemente la tipificaci6n mds clara y noble quo so le puede dar a la educaci6n 
funcional. 

La participaci6n activa de los niveles de base es consecuente con el hecho que ]a inotivaci6n de lc, g;u
pos es contingente en la percepci6n que estos tienen de los beneficios y utilidad do su participaci6n en 
los proyectos y programas. El modelo que se basa en ia participaci6n comunitaria puede fundamentarse 
en la constituci6n de grupos o comisiones de la comunidad para participar, coordinar y realimentar los 
proyectos. 

Del andlisis de ia Secci6n VI se desprenden una serie do conclusiones que identifican las limitaciones del 
sub-sector do educaci6n no-formal. Las que se incluyen a continuaci6n son intemas a las actividades y 
provienen do las encuestas que se efectuar. como parte de este Diagn6stico. 

* 	 Falta de regionalizaci6n do las actividades de ENF: las actividados sc hallan concentradas en .,nto
 
Domingo y Santiago, principalmente.
 

* 	 Poca permeabilidad en la entrega do los servicios a los niveles de base: estos quedan usualmente limi
tados a grupos relativamente selectos de usuarios. 

* 	 Falta de recursos disponibles a las instituciones quo despl iegan actividades de ENF: esto limita con
siderablemente su alcance e impacto. 

* 	 Escasez de materiales didActicos quo puedan ser utilizados o adaptado~s para las diversas actividades de 
ENF. 

* 	 Poca certeza do quc los programas ofrecidos responden, cualitativa y cuantitativamente a las necesi
dades del pais en lo referente a ia formaci6n do recursos humanos: esto es producto y consecuencia 
de la limitada capacidad tdcnica y de planificaci6n on el 6imbi'o de EI"F. 

* 	 Limitado entendimiento acerca del rol que ENF juega (o puede jugar) dentro del dosarrollo educati
vo del pafs por parte de SEEBAC y otras instituciones guLrnamentales: lo que conlleva una falta 
de integraci6n entre ]a educaci6n formal y las actividades de ENF. 

Partiendo do estas observaciones y otras recomendaciones generales enunciadas en la Secci6n V del traba
jo sO concreta, en primer lugar, quo toda estrategia tendente a desariollar este imbito del sector educa
tivo deberi partir do la defrmici6n del modelo quo wc quiere adoptar. Como ,.., existen f6rmulas pro-con
cebidas al rospecto, so requiere primero obtener e' consenso institucional y la consecuente coordinaci6n 
y cooperaci6n. Esto requiere la constituci6n do ,"a entiad disefiada para servir do forum y, como pro
ducto do su evolud6n, adquirir el poder necesario para proclamar normas do control y servir do punto 
central para la recabaci6n de fondos do finalidad especifica. 
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Funciones que se pueden adscribir a la entidad incluyen: 

" 	 La coordinaci6n de actividades no-formales en el pals. 

" 	 La provisi6n de asesorfa t6cnica y, cuando y en la medida que se pudiere, asistencia fimanciera a las 
institucionis de ENF. 

" 	 La producci6n y distribuci6n de materiales. 

" 	 El mantenimiento de un "banco de datos" acerca de las necesidades de recursos humanos en, el pals. 

En segundo lugar, dada la coyuntura actual en la Repiblica Dominicana con respecto a la educaci6n No
formal, es evidente que se podrfa derivar mucho provecho al observar las experiencias acumuladas en otros 
paises del hemisferio. Se reco -.enda que se inicie un programa de visitas de observadores selectos e inter
cambio de experiencias, conju~ado con ayuda t6cnica, para lograr obte'ner un nzcleo de individuos capaci
tados en t6cnicas especlficas, sean estas de raigambre pedag6gica, animadora o planificadora, que pueden ser 
(o estfn siendo) utilizadas en la educaci6n no-formal. 

Como corolario de este esfuerzo se propenderia, en tercer lugar, a incorporar la producci6n y distribuci6n 
de materiales. En una fase inicial se puede hablar de contar con las instalaciones adecuadas para producir 
diversas clases de materiales, o para obtener, guardar y distribuir los materiales. Al disponer de tales insta
laciones se podrian utilizar a la entidad como punto de intercambio de materiales para los diferentes gru
pos de usuarios de laeducaci6n no formal. Entendi6ndose que se estA hablando de grupos esencialmente 
diferentes, laorientaci6n inicial de los programas serfa en las Areas rmAs generales de metodologia, ciencias 
sociales, elaboraci6n, implementaci6n y evaluaci6n de proyectos, que son vfilidos para todas las Areas. 

3. Utilizacibn de la Tecnologla Educativa 

La Tecnologfa educativa es el matrimonio entre los principios bfsicos del proceso de ensefianza-aprendi
zaje, y equipos y objetos que pueden ser utilizados para mejor comunicar la informaci6n y garantizar 
la 	aplicaci6n de esos principios. Esta debe tratar de utilizarse en todos los niveles y modalidades educa
tivas. aunque es cn ia educaci6n de adultos donde mayor y mejor logro ha obtenido. 

Reforzando las experiencias existentes (radio y correspondencia) y otras que puedan implementarse, se 
podria ampliar la cobertura del sistema educativo, permitiendo que una mayor cantidad de usuarios se 
integren al mismo. La utilizaci6n de la tecnologia en el aula puede redundar en el mejoramiento de la 
calidad de la ensefnanza, asi como en el aumento de la eficacia en la transmisi6n de la informaci6n. 

" 	 En el Area del uso de la radio, seria (itil la integraci6n de un equipo humano que estudie y analice
 
las posibilidades de ia tecnologia al servicio de ]a educaci6n. Este grupo debe estar integrado por
 
t6cnicos de la SEIBAC y miembros de la radio comercial.
 

" 	 La SEEBAC debe disponer de un centro(s) completo(s) de grabaci6n y publicaci6n quo lepermita 
elaborar y producir las unidades radiales y escritas que puedan ser utilizadas en proyectos quo se ini
cien en el futuro. 

* 	 La escuela no es la 6nica responsable de proporcionar educacibn a la sociedad en general. Esta es 
una actividad en que todos los seres humanos y entidades estAn comprometidus y en el deber de 
desarrollar. La SEEBAC, como cabeza oficial de la educacibn en el pals, debe desplegar esfuerzos 
por coordinar los recursos que a nivel nacional, regional y local existen, cuya utilizaci6n puede ser
vir para facilitar el aprendizaje y cubrir una mayor poblaci6n en el recibiinienlo de una educaci6n 
funcional. Integrados los recursos de que dispone la sociedad en un fin 6inico y bien establecido: 
la educacibn del hombre, en todos los lugares y durante todas las etapas de su vida y lograda la 
comuni6n entre la educaci6n formal y no-formal, podremos hablar !uego de una CIUDAD EDUCA-
TIVA en la que todos los miembros de Ia Naci6n tengan garantizad2 una formaci6n y educaci6n 
integral tan prolongada como la vida misma. 
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C. CONCLUSIONES FINALES 

Los problemas bAiicos detectados en el presente estudio podrian enumerarse en los siguientes, sin estar 
necesariamente sefialados en orden de importancia. 

1. Capacitacibn 

A Io largo de toda ia argumentaci6n del presefite Diagn6stico, y en especial de la Secci6n Ill, se extrae 
como comin denominador de las necesidades planteadas la de disponer de recursos humanos calificados 
para el sistema y en especial para el ejercicio docente a todos los niveles y ramas de la educaci6n domi
nicana. 

Los cambios en la filosofia, en la jerarquizaci6n de valores y por ende en la politica de acci6n que debe 
tener vigencia en el presente, han de operarse como proceso de experiencias y concientizaci6n. Solo cono
cimientos te6ricos, llenos de reglamentaciones y normas frias, no producen cambios en la actitud del 
hombre; nicamente el uso, la prfictica y la vida permiten las experiencias que conjugadas con la teoria 
engendran los cambios deseados en la actitud humana. 

La formacibn docente constituye el rengl6n de recursos humanos b~sicos para el desarrollo de un pais. 
M6dicos, ingenieros, economistas, soci6logos, t6cnicos de todos sus tipos, etc., son recursos humanos 
para el desarrollo, cuya formaci6n descansa y esti condicionada por la calidad del cuerpo docente que 
contribuya a formarlos, desde su inicio en los cursos mds elementales, hasta los que completaron su 
formaci6n. Es por ello que desatender la formaci6n docente o no impulsarla como primera prioridad, 
significaria retrasar el demarollo de un pais y mantenerlo al margen de los cambios que con pujanza 
demanda la sociedad corno un resultado natural del efecto de demostraci6n ejercida por paises nitis 
adelantados. 

A continuaci6n se trazan algunas pautas tendentes a mejorar el actual nivel de formaci6n de los edu
cadores del sistema educativo. 

a) Crear un centro profesional para capacitacibn y perfeccionamiento de los recursos humanos del sistema 
educativo. La necesidad de dar cabida al sorprendente crecimiento de los alumnos y ULcar las consecuen
tes plazas de maestros en los 6ltimos diez afios, ha sido de tal prioridad que no se ha prestado la suufli
ciente atenc16n a los aspectos de calidad de la enscfianza. Es hora ya de enfatizar la calidad de la edu
caci6n. 

El prop6sito es de establecer un centro donde sc ofrezcan programas a todos los profesionales del siste
ma: personal docente, administradores, asesores t6cnicos, supervisores y otros. Los profesores de estos 
cursos pueden ser impartidos por dominicanus o extranjeros con dominio del asunto en cucsti6n. La 
academia puede ubicarse en un sector donde los participantes deben concentrarse bien, sin distracci6n. 
Los cursos pueden durar segfin la necesidad - tn dia, tres dias o scis semanas a corto, mediano o 
largo plazo. 

b) Las acciones previstas para el proyecto de capacitaci6n masiva que actualmente se realizan pari los -
maestros de primaria no han sido ejecutadas por falta de recursos financieros. Si la SEEPAC no dispo
ne ripidamente de los fondos necesarios para grabaci6n, reproducci6n de unidades y niaterials, entre 
otras, el plan estA destinado al fracaso. Originalmente se pens6 en instalar en cada nucleo rural del 
pais (403) una aula modelo, con los equipos necesarios para el maestro desarrollar sus prcitw 'icas peda
g6gicas; asi corno de bibliotecas con los libros que podria necesitar el maestro para su formaci6n: estas 
acciones afn no se sabe c6mo y cu6.ndo podrin implementarse. Los profesores sup'rvisiores, directo
res de ]a capacitaci6n en ncleos, ameritan que sus tareas realizadas scan evaluadas a la luz de la ver
dad y verificar si estos estin logrando los objetivos deseados. 

c) Deben desarrollarse cursos sistenmiticos en la sede de SEEBAC, los Distritos Escolares y Direcciones
 
Regionales que aidiestien y actualicen al personal administrativo y t6cnico del sistema educativo. Eje
cutfindose programas de capacitaci6n en el sitio de trabajo, pueden aunarse las prfcticas con las teo
ras y principios. 
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d) Deben defimirse aspectos criticos que ameriten atenderse en la capacitaci6n del maestro, principalmente 
de la zona rural, y planificarse acciones precisas y bien coordinadas para garantizar que estas logren 
el objetivo: mejorar el proceso de aprendizaje en el alumno. Las acciones deben ser controladas y super
visadas para poder proporcionarles el reforzamiento que en determinadas situaciones estas puedan nece
sitar. Por ejemplo: si se considera que el maestro debe saber producir y aplicar materiales didActicos 
adecuados, usando recursos que en sus medios dejaron de ser utilizados o nunca se han obtenido por 
desconocimiento de su utilidad; se podrian planificar acciones distribuidas en etapas diversas pero sin
cronizadas: (I) Un especialista de reconocida capacidad en producci6n de materiales didActicos se con
trata para que ofrezca un curso entre una semana y un mes a unos 40 directores de nfcleos cuidado
samente sececionados; (2) estos a su vez repetirAn el mismo curso en cada Distrito Escolar, a los demrAs 
directores de nficleos del pais; (3) estos, luego, lo harAn en su nficlco para sus respectivos maestros, 
(4) quienes despu~s de aprendidos producirAn los materiales necesarios para su aula y alumnos, (5) cuya 
aplicaci6n scrA supervisada por el Director de Nficleo correspondiente hasta que la multiplicaci6n y uso 
de estos se haga una prnctica en la conducta del maestro. T6cnicos de la estructura central supervisan 
todo el ciclo, garantizando la aplicaci6n real de los pasos provistos. De esta manera se evitan pirdidas 
de los recursos al iniciarse actividades que no vemos terminar. De esta manera se pueden ir atendiendo 
puntos d6biJes y de cinsiderable necesidad en la formaci6n y capacitaci6n del maestro. 

2. Organizaci6n y Reestructuraci6n del Sistema Educativo 

Cuando los clementos componentes de un sistema no estAn en el lugar que les corresponde y no tienen 
la interrelaci6n necesaria, es de esperarse que los objetivos buscados no so logren y que diversos recur
sos scan malgastados en e camino que infructuosamente trata de recorrerse. 

A todo to largo de este estudio se han venido haciendo referencias de causas que dan origen a proble
mas del curriculum, construcciones de escuelas, ineficiencia de determinados programas de SEEBAC, 
etc. Estos y otros pcoblemas se sialan ongendrados por In falta do unidades adecuadas que se encar
guen de determinadas funciones, la poca coordinaci6n y comunicaci6n oxistento entre los estamentos 
v oficinas que componen el sistema educativo, y de 6ste, con entidades diferentes poro necesariamente 

funciones complementarias o afines, la falta de informaciones ostadisticas actualizadas y confiables 
que permitan a] sistema tomar grandes decisiones, y la carencia de un ordenamiento y reforma de la 
actual Ley Orgtnica de Educaci6n (base legal del sistema educativo dominicano), entre otras cosas. 
Aunque estos han resultado ser causas de numerosos problemas oxistentes, realmente son ofoctos de un 
probleina mayor: La ausencia de una organizaci6n do la estructura del sistema quo sea capaz de racio
nalizar sus recursos de manra que sea capaz de atender con eficiencia a los requerimientos de ]a socie
dad dominicana, en materia do educaci6n. 

Para atender esta dificil situaci6n es necesario que se tomen las medidas recomendadas en la Secci6n II 
de este estudio. 

3. Materiales y Equipos 

La programaci6n curricular descansa en necesidades sentidas por la sociedad que se recogen en objetivos 
educacionalos, los cuales se logran a travds de un programa de actividades y contenidos culturaleL: logros 
que procisan de recursos y medios (materiales y equipos) adecuados en cada caso. 

A lo largo de todo ol trabajo se ha revelado ]a carencia total de recursos para atender las necosidades 
minimas de materiales y equipos do trabajo; desde el nivel mAs alto en lo ticnico-administrativo del 
sistema, hasta el maestro que se desempefia on el aula conduciendo el aprendizaje en el niflo, joven o 
adulto. Desde una simple barra de tiza o un pliego de papel, hasta los medios para transportarse y 
desarrollar acciones en Areas vastas y en unidades do tiempo cortas, el educador dominicano tiene quP 
arreglfrsolas en las miAs estrochas situaciones y en las mds grandes de las limitaciones. Asimismo ni el 
maestro ni el alumno disponen do facilidados para adquirir libros de textos pues pricticamente estos 
no existen, y los que aparecen son a muy alto costo y en su mayorfa son de autores y sistemas cxtran
joros. Existe una gama de necesidades insatisfechas que dificultan la operatividad, dinamismo y eficien
cia del sistema educativo nacional. 
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Los problemas graves y extensos generalmente se resuelven con grandes crogaciones, con aumento del 
presupuesto si es que se quiere mejorar - como en este caso - la educaci6n de un pueblo con ansias 
de salir del atraso cultural, social y econ6mico en que se han desarrollado sus gencraciofies. Sin embar
go, aunque la escasez de materiales y equipos para resolverse en un pais donde cerca de 1.5 millones 
de sus hijos se encuentran recibiendo educaci6n formal, necesita de una inversi6n mayor de la quo se 
realiza. Estas erogaciones pueden ser menor de las imaginadas si se enseflara al maestro a confeccionar 
sus propios medios y se le educarA para que sea capaz de aplicarlos normalmente. 

Acciones para resolver e ir mejorando esta situaci6n deber6 desarrollarse tenazmente y por muchos aflos, 
hasta que se logre en el educador la conducta y los medios necesarios para el logro del aprendizaje 
deseado en el nifio, forjador de la patria en el mafhana. 

Algunas consideraciones para comenzar a mejorar la situaci6n anteriormente seiialada son: 

a) 	Presentar a las Ciimaras Legislativas proyectos de ley que recaben ia ayuda dc ]a comuridad, de los 
sectores productivos de la naci6n (comerciales e industriales) y de las instituciones particulares en 
general. 

b) Se hace necesario invertir lenta, pero progresivamente, el orden que rige hoy en las inversiones do recur
sos, esto es: menos renglones de ayuda oficial al sector privado y mls ayuda del sector privado a la 
educaci6n nacional. Ayuda de todo ordon, esto es, en servicio y facilidades para utilizar instalaciones y 
equipos de que la escuela oficial carece. 

4. 	Construcciones y Equipaniento de Escuelas 

No se discute en contra de ia realizaci6n de gastos adicionales en las instalaciones de escuelas (princi
palmente en la zona rural del pais). Lo que si ha encontrado criticos es la forma indiscriminada en 
que se han venido levantando estas 'construcciones y los modelos de escuelas que para muchas comu
nidados se han construido, al no reunir caracterfsticas que requiere ia pedagogia de boy. 

La acci6n de construir una escuela es una decisi6n que no la toma la SEEBAC; tampoco le corres
ponde administrar el presupuesto que so destina a este rengl6n. Sin embargo, existe un deficit aproxi
mado de 1653 aulas en la educaci6n primaria de la zona rural que afecta directamente el desenvolvi
miento del sistema educativo nacional. A este n6mero hay que ir sumando un promedio do 216 aulas 
por aflo que se irdn necesitando con el incremento esperado de la matricula, en esta zona del pals. 

Ademfis, existen unos 200,000 nifios de 7 a 14 afios de edad que por falta de espacio ffsico y de 
maestros han quedado en las calles y en las casas sin recibir educaci6n. Mids del 50% de estos corres
ponden al irea rural. En caso de que el Estado quiera incluirles en los pr6ximos alios al sistema edu
cativo, necesitarfa construir alrededor de 1,500 aulas, s6lo en la zona rural. 

Para los pr6ximos 10 afios se necesitarfa un promedio do unas 500 aulas por afio, en la zona rural,
 
para atender la poblaci6n con derecho a la oducaci6n primaria (niflos de 7 a 14 aflos) y al d6ficit
 
traido desde afios.
 

El 	 costo en la Oficina de Desarrollo de la Comunidad es casi tres veces menor que en ]a Oficina Tdc
nica de ]a Presidencia. RD$3,164.42 por aula en la primera y RD$11,689.08 en la 6ltima. Natural
mente, la construcci6n de las escuelas por ODC son mfis sencillas y no disponen de salones para reu
niones, oficina del director, etc.
 

Un considerable n(mero de escuelas requieren reparaciones de importancia (el 77% del total, para el 
1976) que de no atenderse, irin pasando gradualmente al grupo que ameritan ser desplazidas. 

Las escuelas del pals, principalmente de la zona rural, merecen reforzarse de los muebles requeridos 
para el nfimero de alumnos que a ellas acuden. Libreros, pupitres, archivos, mesas de trabajo son con
tinuamente reclamados por los maestros ante la imperiosa necesidad do los mismos. 

http:RD$11,689.08
http:RD$3,164.42
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5. Curriculum 

EI presente Estudio ha podido comprobar que el sistema educativo dominicano afin no estA claro en 
el QUE debe enseflar, en el CONTENIDO mismo de la educaci6n. 

Aunque se vienen realizando esfuerzos por mejorar esta situaci6n, es necesario disefiar en todos los 
niveles y ramas de la educaci6n los curricula con las caracteristicas de funcionalidad y flexibilidad que 
exige la deficiencia econ6mica de la familia dominicana. El niflo dominicano pasados los 14 afilos - y 
un alto porcentaje'afin menor - necesita ayudar en tarea de producci6n don6stica, debiendo la escuela 
tecnificar esa ayuda adiestrndolo en el manejo de tecnicas e instrumentos de trabajo vinculados a las 
tareas de su familia y su comunidad. 

Debe desarrollarse la unidad administrativa del curriculum en ]a SEEBAC con la capacidad operativa y 
funcional para la investigaci6n, evaluaci6n y elaboraci6n de disefios curriculares requeridos para el desa
rrollo. 

La planeaci6n curricular debe preveer extender ]a oferta educativa a todos los niveles y para toda la 
poblaci6n interesada del pals, mediante el ofrecimiento de cursos de educaci6n formal y no-formal, 
que utilicen la capacidad instalada de fbricas, industrias, centros educativos privados, etc. de la comu
nidad. 

Ya teniendo claro el QUE el sistema debe entrar en el COMO, en ia metodologia y t6cnicas de enseflan
za que habr6 de utilizar el maestro para lograr la mejor comunica i6n con sus estudiantes. Esto Itimo 
est6 relacionado al primer gran problema descifrado en este grupo de prioridades. 
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APENDICE
 



APENDICE "A" 

CUADRO 1 

ORIGEN SECTORIAL Y NIVEL TOTAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 
REPUBLICA DOMINICANA 1964-1975 (Precios de 1962 ) 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 197- 1974 .1 1975 I/ 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Precios Constantes de 1962 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura 17.5 17.6 17.0 16.2 15.7 16.7 5.1 15.5 14.1 13.8 12.8 11.3 

B 

Ganaderia 

Pesca y Bosques 

Mineria 

M nufactura 

uonstrucci6n 

7.9 

0.6 

1.2 

13.8 

4.3 

9.2 

0,7 

1.4 

12.6 

3.3 

8.5 

0.6 

1.2 

14.6 

3.8 

8.4 

0.5 

1.5 

15.6 

4.3 

9.2 

0.6 

1.4 

14.6 

4.8 

8.6 

0.6 

1.5 

15.7 

4.6 

8.1 

0.6 

1.4 

16.9 

5.0 

7.6 

0.5 

1.3 

17.3 

6.1 

7.1 

0.5 

3.8 

17.0 

6.7 

6.6 

0.6 

5.6 

16.9 

6.7 

6.1 

0.5 

5.3 

17.5 

7.1 

6.1 

0.4 

5.8 

17.3 

7.4 

(D 
Comercio 

Transporte 

17.6 

5.3 

15.2 

5.2 

17.0 

45.3 

161.8 

5.3 

16.9 

5.7 

17.3 

5.6 

17.6 

5.9 

18l 

5.9 

18.5 

5.7 

18.2. 

5.4 

18.3 

5.7 

17.9 

5.6 

b-d Comunicaciones 

Electricidad 

0.5 

1.2 

0.6 

1.1 

0.6 

1.3 

0.6 

1.4 

0.7 

1.5 

0.6 

1.5 

0.6 

1.5 

0.6 

1.6 

0.6 

1.6 

0.6 

1.6 

0.7 

1.6 

0.8 

1.7 

Finanzas 1.7 1.8 1.7 1.6 1,7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.6 1.9 

Viviendas 6.6 8.0 7.4 7.7 8.3 8.0 7.7 7.5 7.2 7.1 7.4 7.8 

Gobierno General 13.3 15.2 12.8 11.8 10.4 9.1 8.4 7.9 6.9 6.2 6.2 6.4 

Otros Servicios 8.5 8.1 8.2 8.3 8.5 8.5 8.5 8.6 8.8 9.2 9.2 9.6 

PIB a Precios de 
Mercado (1962) 1017.1 892.5 1010.8 1045.5 1036.9 1148.3 

Fuente, Cuentas Nacionales, en USAID Data Book 1977, Cuadro I.5a 
I/ Estimaciones Preliminares 

1272.5 14C7.2 1581.4 1-72.1 1904.9 2002.4 

cc 



200 CUADRO 2 
DISTRIBUCION DE LA POBLACIOWEIO1fOMICAMENTE ACTIVA 

FOR SECTOR DE OCUPACION 

En Miles Porcentajes 

1960 1970 1974 A/ 1960 1970 
Sector d- Actividad Econ6mica (1) (2) (3) (1) (2) 

. Agricultura, Caza, Pesca,Bosques -,.0 502.2 647.5 61.4 45.3 

. Minas y Canters 2.4 0.8 3.8 0.3 0.1 

Industrias Manufactureras 66.9 97.5 147.4 8.2 8.8 

. Electvicidad, Gas y Agua 3.3 1.7 6.2 0.4 0.2 

Construcci6n 20.7 27.8 52.8 2.5 2.5 

. Comercio 54.6 74.8 - 6.7 6.7 

. Transporte, Bodegaje y Comunicaciones 21.4 42.6 345.2 2.6 3.8 

Servicios 91.4. 167.1 - 11.1 15.1 

Miscelaneos 56.0 194.5 - 6.8 17.5 

TOTAL 820.7 1,109.0 1,202.5 100.0 100.0 

1/ Proyecci6n 

Fuentes y Observaciones: Columna (1) Censo de 1960, (2) Censo de 1970, 
(3) Primer Plan Nacional de Desarrollo, ONAPLAN 

CUADRO 3 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

POR CRUPOS DE OCUPACION jj 
Cifras Absolutas PorcentaJes 

Grupos de Ocupaci6n 1969 1970 1960 1970 

Profesionales, T6cnicos y 
Equivalentes 23,180 33,693 2.8 3.0 

Ejecutivos y Administradores 3,260 3,720 0.4 0.3
 

Empleados 27,360 79,742 3.3 7.2
 

Vendedores 45,630 59,681 5.6 5.4
 

Pescadores, cazadores, leflado
res, peones y equivalentes 504,820 504,327 61.5 45.5
 

Trabajadores del Transporte y
 
Comunicaciones 18,570 38,057 2.3 3.4
 

2 /  
Obreros y Trabajadores de PlanL 57,330 82,002 7.0 7.4
 

Otros obreros y trabajadores no
 
clasificados arriba 44,790 110,294 5.5 10.0
 

. Trabajadores de Servicio y
 
equivalentes 51,130 58,221 6.2 5.2
 

Trabajadores no Clasificables
 

por ucupaci6n 44,640 139,292 5.4 12.6
 

3
TOTAL 820,710 1,109,029 / 100.0 100.0
 

1' Trabajadores que buscan empleo por primera vez no estn incluidos;
 
/ ncluye ocupaciones tales como zapateros, costureras, carpinteros, alba

fliles, impresores, operarios;
 
3/ Recal ulado por OIT a 1,072,400.
 

Fuente: ibid.
 



CUADRO 4 

POBLACION ECONOMICAMENTE Y NO ECONOMICAMENTE ACTIVA
 

SEGUN GRUPOS DE EDAD, CENSO 1970
 

Tipo de Actividad
 
Poblaci6n economicamente activa
 

Desocupados
 
Buscan Poblaci6n
 

Total Sin Trabajo Economica- No espe-


Ocupa- Deso- Trabajo por Pri- mente no cifi-


Grupos de Edad Total* dos cupados Vesante) mera Vez Activa cado
 

TOTAL 2,669,175 941,797 299,203 269,907 29,296 1,278,057 150,118
 

De 10 a 14 afios 567,195 69,117 36,956 33,558 3,398 398,528 62,594
 

De 15 a 19 afios 447,650 117,350 52,402 46,584 5,818 253,126 24,772
 

De 20 a.24 afios 328,715 134,421 44,232 39,151 5,081 136,811 13,251
 

De 25 a 29 afiis 244,885 112,325 31,596 28,097 3,499 91,885 9,079
 

De 30 a 34 afios 210,245 104,369 24,633 21,681 2,952 73,566 7,677
 

De 35 a 39 afios 206,380 99,315 25,302 22,662 2,640 73,969 7,794
 

De 40 a 44 afios 173,040 83,595 21,099 19,398 1,701 62,388 5,958
 

De 45 a 49 afios 121,150 60,030 14,788 13,659 1,129 42,347 3,985
 

De 50 a 54 afios 108,255 51,931 14,993 14,008 985 37,382 3,949
 

De 55 a 59 afios 64,295 30,995 8,353 7,578 775 22,518 2,429
 

De 60 a 64 afios 72,695 32,317 10,351 9,638 713 27,380 2,647
 

De 65 a 69 afios 38,110 15,983 4,344 4,187 157 15,840 1,943
 

De 70 a 74 afios 39,905 15.290 4,907 4,658 249 17,905 1,803
 

De 75 afios y mas 46,655 14,759 5,247 5,048 199 24,412 2,237
 

NOTA: Datos obtenidos a travs de una muestra del 20% de las clulas censales.
 

* Incluye poblaci6n activa de 10 ajios en adelante. 
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CUADRO 5
 

PARTICIPACION LABORAL POR SEXO UBICACTON Y
 
GRUPOS DE EDAD. 1960 y 1970
 

Areas Urbanas
 

Hombre s Mujeres
 
Variacibn Variacibn
 

Grupos Porcentual Porcentual
 
de Edad 1960 1970 1960-1970 1960 1970 1960-1970
 

15-19 53.4 42.2 -21.0 18.4 22.5 22.2
 
20-24 91.2 77.5 -15.0 25.2 33.4 32.5
 
25-29 96.6 92.9 - 3.8 25.0 34.9 39.6
 
30-34 98.4 95.7 - 2.7 24.7 34.7 40.5
 
35-39 98.2 93.5 - 4.8 23.3 33.4 43.4
 
40-44 98.1 90.2 - 8.1 24.4 32.1 31.6
 
45-49 97.8 94.4 - 3.5 22.9 31.5 37.6
 
50-54 97.0 90.5 - 6.7 19.3 29.6 53.3
 
55-59 94.9 89.7 - 5.5 18.7 27.7 48.1
 
60-64 93.9 84.3 -10.2 14.1 25.1 78.0
 
65-69 72.8 76.3 4.8 10.8 20.7 91.7
 
70-74 54.9 71.1 29.3 6.0 16.9 181.7
 
75 & mfs 32.7 52.7 61.2 2.4 16.4 583.3
 

Areas Rurales 
Hombre s Muj eres 

Variaci6n Var aci6n
 
Grupos Porcentual Porcentual
 
de E,'ad 1960 1970 1960-1970 1960 1970 1960-1970
 

15-19 76.6 63.5 -17.1 3.9 32.4 489.5 
20-24 96.8 86.7 -10.4 4.7 24.1 412.8 
25-29 98.4 91.5 - 7.0 4.4 23.1 425.0 
30-34 98.7 93.3 - 5.5 5.1 24.1 372.5 
35-39 98.8 92.6 - 6.3 6.0 24.3 305.0 
40-44 98.6 86.8 -12.0 o.0 27.7 361.7 
45-49 98.3 91.9 - 6.5 6.6 24.9 277.3 
50-54 98.2 90.0 - 7.4 6.0 27.2 353.3 
55-59 97.3 90.0 - 7.5 6.3 26.1 314.3 
60-64 95.5 88.1 - 7.7 6.8 29.2 329.4 
65-69 85.2 85.6 0.5 1.9 21.4 336.7 
70-74 77.8 83.0 6.7 3.8 23.7 523.7 
75 & mfis 59.8 74.4 24.4 2.2 23.9 986.4 

Fuente: Bases para Formular una Policica de Empleo en la Repfibllca Dominicana.
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CUADRO 6
 

Caracterfsticas Generales de la Poblacidn Dominicana
 

Censos 1920 a 1970 

Caracterfstica 


Poblaci6n .................... 


Zona Urbana
 
-Total ..................... 

Porcentaje ................ 


Zona Rural
 
Total ..................... 

Porcentaje ................ 


Hombres
 
Total ..................... 

Porcentaje ................ 


Mujeres
 
Total ..................... 

Poicentaje ................ 


Area (Kin2) ................ 


Densidad (hab./Km2 ) 


Crec. intercensal:
 
Tasa anual ............... 

Variaci6n ................. 


Aftes censales, mes y dfa
 
1920 1935 1950 1960 1970
 

(XII-24) (V-13) (VIII-6) (VIII-9) (1-9 y i) 

-894,665 1,479,417 2,135,872 3,047,070 4,006,105I

148,894 266,565 508,408 929,940 1,595,235 
16.6 18.0 23.8 30.5 
 39.8
 

745,771 1,212,852 1,627,464 2,117,130 2,413,170
 
83.4 82.0 76.2 69.5 60.2
 

446,384 750,704 1,070,742 1,535,820 1,998,990
 
49.9 50.7 50.1 50.4 49.9
 

448,281 728,713 1,065,130 1,511,250 2,007,415 
50.1 49.3 49.9 49.6 50.1 

50,070.00 50,070.00 48,442.23 48,442.23 48,442.23 

17.9 29.5 44.1 62.9 82.7 

3.4 2.4 3.6 2.9 
- - -1.0 1.2 -0.7 

Fuente: Repdblica Dominicana en Cifras 1975, ONE.
 

1/ 4,835,207 para Julio de 1976.
 



CUADRO 7 
DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS HACIAESTIMACIONES Y PROYECCIONES 

LAS AREAS UM.ANAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

PROYECCIONES HIPOTETICASESTIMACIONES Migraci6n Neta co-


Tasa de Cre- Migraci6n mo Proporc. de Po-
Tasa de Cre- Poblaci6n Tasa de Cre- Poblaci6n
Poblaci6n Tasa de Cre- Poblaci6n 

Urbana 2/ cimiento Neta 3/ blac. Urbana.
 

Total cimiento Urbana cimiento Rural cimiento 

(9) (10)
(5) (6) (7) (8)


(1) (2) (3) (4) 


- 2.4 -
4.3 1,627.5 2.0
508.4
1950 2,135.9 2.4 
 198.1 21.5
 

3.6 922.1 6.1 2,125.0 2.7 723.9 3.6 

1960 3,047.1 
 433.3 25.8
2"445.7 1.5 1,247.6 3.0 

1970 l/ 4,126.6 3.0 1,680.9 5.5 


3.0 488.3 27.5
1,285.0

1971 4,250.4 3.0 1,773.3 5.5 	 2,477.1 1.0 


1,323.6 3.0 547.2 29.2
 
3.0 1,870.8 5.5 2,507.1 1.0


1972 4,377.9 
 3.0 610.4 30.9
2,535.5 1.0 1,363.3

1973 4,509.2 3.0 1,973.7 5.5 


678.1 32.6
 
5.5 2,562.2 1.0 1,404.2 3.0 


3.0 	 2,082.3 

1,446.3 3.0
1974 4,644.5 
 750.5 34.2
 

1975 4,783.8 3.0 2,196.8 5.5 2,587.0 1.0 

3.0 1,188.6 41.4


5.5 2,676.5 1.0 1,680.7

1980 5,545.8 3.0 2,869.3 


1,715.1 46.8
 
1985 6,429.6 3.0 3,668.2 5.0 	 2,761.8 1.0 1,953.1 3.0 


2,269.7 3.0 2,312.5 50.5
 
1990- -7,453.6 3.0 4,582.2 4.5 	 2,871.4 1.0 


2,916.9 
 1.1 2,637.6 3.0 3,086.3 53.9
 
1995 8,640.8 3.0 5,723.9 4.5 	

57.1
3.0 4,085.0
- 3,065.1
4.5 2,891.3
3.0 7,150.1
2000 10,041.4 


Ya que el Censo fu& tomado el 5 de enero, se increment6 la poblaci6n
1/ 	Los resultados censales indicaron una poblaci6n total de 4,006,400. 


en un 3% por encima de los resultados del Censo. Las proyecciones de 	1971 en adelante esthn basadas en Los siestimada 	para fines de 1970 

en adelante,
 

una tasa de crecimiento de 5.5% de la poblaci6n urbana hasta 1980 y una declinaci6n gradual al 4.5% 
guientes 	supuestos: (a) 


(b) ninguna variac46n en la tasa de crecimiento global del 37.
 

2/ Las proyecciones hipot6ticas se basan en los promedios de crecimiento asumidos.
 

ireas urbanas derivadas de los clculos.
 
Se asume 	que la migraci6n neta es el saldo entre la poblaci6n "real" 

y la poblaci6n "natural" de las 

3/ 


El porcentaje es mayor si se incluyen solamente las ciudades
 
4/ 	Representa el porcentaje oa la poblaci6n urbana compuesta por la migraci6n rural. 


mayores: Santo Domingo y Santiago. El coeficiente migratorio es de 50% en Santo DoM nga.
 

n6mica del Banco Mundial, The Economy of the Dominican
 Fuente: 	Estimaciones de USAID y cAlculos incluidos en el documento de evaluaci6n ec 


Republic: Present S. ation and Prospects 1975.
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CUADRO 8 

EL ALFABETISHO EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

1950 a 1970, POR SEXO Y LOCALIZACION DE LA POBLACION 

(De 10 aflos y mas de edad en miles) 

1950 1960 1970 

Total Alfabetizados 631.7 1,316.8 1,771.9 
Tasas de alfabetismo 43.2 65.8 67.8 

Tasas de analfabetismo 56.8 34.2 32.2 

Total Alfabetizacion Masculina 323.3 673.9 888.5 

Tasas hombres alfabetizados 44.2 66.9 67.1 

Tasas hombres analfabetos 55.8 33.1 32.9 

Total Alfabetizaci6n Femenina 308.4 643.9 883.4 
Tasas mleres alfabetizadas 42.1 64.7 65.7 
Tasas mujeres analfabetas 57.9 35.3 34.3 

Total Alfbbetizados en Areas Urbanas 265.1 514.7 886.0 

Tasa alfabetizaci6n zona urbana 70.4 81.1 80.3 

Tasa analfabetismo zona urbana 29.6 18.9 19.7 

Total Alfabetizados en Areas Rurales 366.6 802.1 885.9 

Tasa alfabetizaci'n zona rural 33.7 58.7 56.6 

Tasa analfabetismo zona rural 66.3 41.3 43.4 

Fuente: Repfblica Dominicana en Cifras, ONE/AID Data Book, 1977.
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CUADRO 9
 

TASA DE PARTICIPACION ESCOLAR, POR CRUPOS DE EDAD, 1969-1970
 

Edad 
Poblaci6n 
(miles) 

Primaria 
Total % 

Secundaria I/
Total % 

Total 
Total % 

TOTAL 

5-24 2,000.2 726,39& 36.3% 100,7237 5.1 827,135 41.4 
5-6 269.8 15,030 5.5 - - 15,030 5.5 
7-12 740.5 560,048 75.6 6,037 0.8 566,075 76.4 
13-14 213.5 108.018 50.6 20,352 9.5 128,370 60.1 
(7-14) (954.1) (668,066) (70.0) (26,389) (2.8) (694,445) (72.8) 

(13-16) (408.0) (144,007) (35.3) (50,865)(12.4) (194,872) (47.7) 
15-16 194.5 35,989 18.5 30,513 15.7 66,502 34.2 
17-18 173.4 6,398 3.7 24,726 14.3 31,124 18.0 
19-24 408.4 915 0.2 19,109 4.6 20,024 4.9 

URBANA 

5-24 800.0 278,307 34.8 92,763 11.7 371,070 46.6 
5-6 99.1 9,920 9.9 - - 9,920 9.9 
7-12 276.5 209,956 75.9 5,697 2.0 215,653 77.9 
13-14 84.0 42,169 50.2 18,227 21.8 60,396 72.0 
(7-14) (360.5) (252,125) (69.9) (23,924) (6.7) (276,049) (76.6) 

(13-16) (165.8) (55,651) (33.6) (45,641)(27.5) (101,302) (61.1) 
15-16 81.7 13,482 16.5 27,414 33.5 40,896 50.0 
17-18 76.2 2,435 3.2 22,876 30.0 25,311 33.2 
19-24 182.5 345 0.2 18,549 10.1 18,894 10.3 

RURAL 

5-24 1,200.2 448,091 37.2 7,974 0.7 456065 37.9 
5-6 170.7 5,110 2.9 - - 5,110 2.9 

7-12 464.0 350,092 75.4 340 0.1 350,432 75.5 
13-14 129.5 65,849 50.8 2,125 1.6 67,974 52.4 
(7-14) (593.6) (415,941) (70.1) (2,465) (0.3) (418,406) (70.4) 

(13-16), (242.2) (88,356). (36.4) (5,224) (2.2) (93,580) (38.6) 
15-16 112.8 22,507 19.9 3,099 2.8 25,606 22.7 
17-18 97.2 3,.963 3.9 1,850 2.0 5,813 5.9 
19-24 225.9 570 0.2 560 0.2 1,130 0'.4 

Fuente: SEEBAC, Compendio Estad:stico, 1970 

_/Trcluye los niveles de instrucci6n intermedia, 6cundaria y preparaci6rn
 
wiz-acional.
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CUADR010
 
COMPUTACION DEL ALCANCE PROMEDIO EDUCACIONAL DE
 

LOS EGRESADOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA (1970)
 
(Desertores y Matriculaciones en Miles)
 

Desertores Persona-Afios de Alcance 

Grar', 
lFatricu-
laci6n 

Tasa de 
Deserci6n 

(Egresados) 
(2) x -(3) 

Educacional de Egresados 
x .(4) 

(11 (2) (3) (4) (5) 

1 301.2 .02 6.022 6.022 
2 145.7 .02 2.902 5.804 
3 120.0 .03 3.573 10.719 
4 87.5 .05 4.375 17.500 
5 63.8 .05 3.190 15.950 
6 46.7 .36 16.848 101.088 
1-6 

Total 
764.9 - 36.910 157.083 '(5)!E(4)-157.083/36.910

4, 3 afos APE, Primaria Sola-
Primaria mente. 

7 36.0 .09 3.240 22.680
 
8 22.0 .05 1.100 8.800
 
9 19.0 .06 1.140 10.260
 

10 
 16.0 .10 1.600 16.000
 
11 
 12.0 .05 .600 6.600
 
12 9.0 .50_/ 4.500 54.000
 

7-12 114.0e/ 	 12.180 118.340 ;(5)3;(4)-118.340/12.180

Total 
 9.7 aflos 	APE,Sec. Solamen-

Secundaria 
 te.
 

1-12 878.2c/ 49.09 275.42 F (5)/,(4)-275.42/49.09-

Total 
 5.6 amos APE,Pfimaria y
 

Secundaria.
 
13e16+ 	 18.30 .50a/ 
 9.15 128.10b/ Z(5)/ (4)-128.10/9.15-


Total Univ. 
 14 aftou APE.Solamente Univ.b/ 
1-16 896.5c/ - 58.24c/ 403.52c/ (5)/0(4)-403.52/58.24-

Total del -,9 Afios APE,toda la Primaria
 
Sistema 
 :3ec., & Univ. combinadas.
 

Fuente: 	 Derivado del estudio de E. Schiefelbein, Los Recursos Humanos y el Emnleo en
 
la Rpp'blica Dominicana, pag. 35, gr9fica 2.
 
a/ Estimado basado en las matriculaciones universit:riae y los datos de
 

desercian, pag. 62, de la misma fuente,
 
b/ Catorce afnos de estimado del alcance promedio de todos los niveles uni

versitarios.
 
E/ Excluyendo 3,000 de las matriculaciones de las escuelas ticnicas secunda

rias.
 

http:5)/0(4)-403.52/58.24
http:4)-128.10/9.15
http:5)/,(4)-275.42/49.09


CUADRO 11
 

INSTRUCCION-1970*
POBLACION DE 5 AROS DE EDAD Y MAS POR NIVEL DE 


Poblacion d1 5 Ajios de Edad y Mas
 

Grupos N i v e i T e I n s t r u c c i b n
 
Sin Sin Es

de Edad 

B'sica Intermedia Secundaria Superior Instrucci6n pecificar


(Afios) Total Pre-Primaria 


1,047,686 315,032

Total .. 3,330,112 161,523 1,434,807 200,475 135,491 35,098 

- - 323,897 90,210

5 a 9 657,667 62,094 181,466 

- 117,688 30,211

10 a 14 571,805 36,777 354,610 26,089 6,430 


4,038 85,700 28,934

15 a 19 444,126 12,965 210,768 59,078 42,643 


58,196 28,053

20 a 24 329,062 9,824 161,232 31,672 30,568 9,517 


21,637

25 a 29 244,037 7,862 122,165 20,896 	 15,430 5,651 50,396 


11,454 4,257 51,648 19,395

30 a 34 210,211 7,289 100,528 15,640 


8,754 3,473 61,315 19,968

35 a 39 207,254 7,164 93,536 13,044 


6,143 2,667 61,316 17,581

40 a 44 172,475 5,646 68,994 10,128 


1,727 38,776 13,010

45 a 49 121.075 3,507 43,212 6,788 4,055 


50,161 12,740

50 a 54 109,501 2,865 34,174 	 5,354 3,061 1,146 


3,732 2,190 848 28,761 7,316

55 a 59 65,530 1,715 20,968 


37,874 9,103

60 a 64 72,974 1,581 18,615 3,241 	 1,863 697 


2,900 1,077 71,958 16,874

65 5 mas 124,395 2,234 24,539 	 4,813 


*Cifras -Lel Censo de 1970.
 
- Vol II." Santo Domingo.Fuente: Oficina Nacional de Estad-stica, "Reptiblica Dominicana en Cifras 1975 




209 

CUADRO 12 

EVOLUCION DE IA MATRICULA EN EL NIVEL PRIMARIO 

SEGUN GRADO 1965-1982 
(Miles) 

10os10 20 30 40 50 60 Total 

1965-66 268.9 113.5 74.2 45.8 31.3 23.0 556.7 

1966-67 269.3 121'.7 81.3 51.4 34.6 25.8 584.5 

1967-68 278.8 139.3 96.5 61.6 41.6 31.3 649.1 

1968-69 278.8 145.5 108.6 69.7 47.1 35.9 685.6 

1969-70 279.0 147.9 119.3 82.2 56.9 41.1 726.4 

1970-71 301.2 145.6 120.2 87.4 63.8 46.7 764.9 

1971-72 311.9 159.0 124.6 95.0 73.6 56.1 820.2 

1972-73 309.8 160.5 130.4 96.4 76.0 60.3 833.4 

1973-74 302.4 160.2 131.5 99.1 79.1 64.7 837.0 

1974-75 304.4 164.5 136.9 104.9 85.1 71.8 867.6 

1975-76 316.8 174.0 141.9 107.5 89.5 65.8 895.5 

1976-77* 321.5 181.7 154.4 120.2 98.8 77.0 953.6 

1977-78* 326.2 187.1 161.0 .126.6 104.9 82.0 987.8 

1978-79* 331.5 189.5 170.4 136.3 111.1 89.8 1,028.6 

1979-8G* 336.4 194.6 177.3 142.7 117.3 94.8 1063.1 

1980-81* 341.2 199.8 184.1 149.1 123.5 99.7 1,097.4 

1981-82* 346.1 204.9 190.9 155.5 129.7 104.7 1,131.8 

1982-83* 351.3 210.1 198.2 161.9 135.8 109.6 1,166.9 

* Proyecciones. 
Fuente: SEEBAC, Departamento de Estadisticas
 



210 

CUADRO 13 

EVOLUCION DE LA MATRICUIA PRIMARIA RURAL 

SEGUN GRADOS 1965-1982 
(Miles)
 

Afbs 10 20 30 40 50 60 Total 

1965-66 199.4 84.1 48.1 23.1 11.2 5.7 371.6 

1966-67 198.7 88.5 51.4 25.1 12.5 6.7 382.9 

1967-68 199.8 97.0 59.4 29.8 15.5 8.7 410.2 

1968-69 197.0 101.3 67.3 34.4 17.6 10.6 428.2 

1969-70 195.3 101.6 73.9 41.8 23.0 12.5 448.1 

1970-71 210.5 99.8 74.1 44.8 26.6 15.0 470.8 

1971-72 214.2 105.5 75.3 47.0 30.1 18.6 490.7 

1972-73 210.2 104.8 76.8 47.2 30.7 20.J. 489.8 

1973-74 203.9 103.1 76.9 49.0 32.5 23.2 488.6 

1974-75 203.6 103.9 79.2 52.1 35.7 27.4 501.9 

1975-76 212.9 110.6 80.5 58.2 37.0 29.9 529.1 

1976-77 * 213.9 112.2 88.2 61.4 41.5 29.3 546.5 

1977-78 * 215.4 114.2 91.4 64.8 44.2 31.5 561.5 

1978-79 * 215.8 118.3 97.7 71.6 47.0 37.3 587.7 

1979-80 * 217.2 120.3 100.8 74.9 49.8 39.7 602.7 

1980-81 * 218.7 122.3 103.9 78.3 52.6 42.0 617.8 

1981-82 * 220.1 124.4 107.1 81.7 55.4 44.4 633.1 

L982-83 * 221.5 126.4 110.3 85.1 58.1 46.7 648.1 

Fuente: Departamento de Estadisticas, SEEBAC
 

* Proyecciones 
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CUADRO 1 4 

EVOLUCION DE IA MATRICUIA PRIMARIA URBANA 

SEGUN GRADO 1965-1982 

(Miles) 

fos 0 10 20 30 40 5 60 Total 

1965-66 69.5 29.4 26.1 22.7 20.1 17.3 185.1 

1966-67 70.6 33.2 30.5 26.1 22.1 19.'. 201.6 

1967-68 79.0 42.3 37.1 31.8 26.1 22.6 238.9 

1968-69 81.8 44.2 41.3 35.3 29.5 25.3 257.4 

1969-70 83.7 46.3 45.4 40.4 33.9 28.6 278.3 

1970-71 90.7 45.8 46.1 42.6 37.2 31.7 294.1 

1971-72 97.7 53.5 49.3 48.0 43.5 37.5 329.5 

1972-73 99.6 55.7 53.6 49.2 45.3 40.2 343.6 

1973-74 98.5 57.1 54.6 50.1 46.6 41.5 348.4 

1974-75 100.8 60.6 57.7 52.8 49.4 44.4 365.7 

1975-76 103.9 63.4 61.4 49.3 52.5 35.9 366.4 

1976-77 * 107.6 69.5 66.2 58.8 57.3 47.7 407.1 

1977-78 * 110.8 72.9 69.6 61.8 60.7 50.5 426.3 

1978-79 * 115.7 71.2 72.7 64.7 64.1 52.5 440.9 

1979-80 * 119.2 74.3 76.5 67.8 67.5 55.1 460.4 

1980-81 * 122.5 77.5 80.2 70.8 70.9 57.7 479.6 

1981-82 * 126 9 80.5 83.8 73.8 74.3 60.3 498.7 

1982-83 * 129. 83.7 87.9 76.8 77.7 62.9 518.8 

Fuente: Ddpartamento de Estadisticas, SEEBAC
 
* Proyecciones 
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CUADRO 15
 

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE EDUCACION MEDIA
 

SEGUN MODALIDAD 1965-82
 

Thcnico
 
Afto Profesional Intermediz Secundaria Normal Total
 

1965-66 8,606 28,482 27,801 434 65,323 

1966-67 9,699 35,049 32,417 437 77,602 

1967-68 10,070 38,068 38,011 502 86,660 

1968-6.9 10,041 43,221 44,629 550 99,441 

1969-70 11,281 47,295 50,207 526 109,309 

1970-71 12,045 54,413 59,203 600 126,261 

1971-72 13,662 59,088 67,710 610 141,070 

1972-73 13,210 "58,945 88,116 724 160,995 

1973-74 16,617 62,753 96,597 760 176,727 

.1974-75 19, 100 66,561 104,638 796 191,095 

1975-76 19,320 69,512 118,579 1,389 + 208,800 

1976-77* 19,579 75,680 121,974 1,623+ 218,856 

1977-78* 20,666 79,757 131,274 1,550..- 233,247 

1978-79* 21,752 83,834 140,574 1, 581"* 247,741 

1979-80* 22,839 87,912 149,874 1,613* 262,238 

1980-81* 23,926 91,989 159,174 1,645** 276,734
 

1981-82* 25,012 96,066 168,474 1,678* 291,230 

1982-83* 26,099 100,143 177,774 1,712* 305,724 

Fuente: Departamento de Estadisticas, SEEBAC
 
• Proyectado
 

•* 	 Estimado (Se estima que la matricula de las escuelas normales se aumenta 
2% cada afo sobre la matricula del afo anterior a partir de 1978. 

+ Matricula actual
 



CUADRO 16 A 

MATRICULA EDUCACION PRIMARIA ZONA RURAL SEGUN EDAD, GRADO Y SEXO 

PARA EL AW) 1975-76 

Edad 
ler Grado 
V H 

2do.Grado 
V H V 

3er Grado 
H 

4to Grado 
V H 

5to Grado 
V H 

6to Grado 
V H 

TOTAL 
V H 

TOTAL GENERAL 

6 2662 2697 70 53 4 6 2736 2756 5492 
7 35011 33806 1791 2058 128 206 12 i 36942 36084 73026 
8 27157 25003 8560 9276 1205 1620 148 232 16 22 37086 36153 73239 
9 18681 16813 11296 11645 4672 5453 984 1262 174 186 39 47 35846 35406 71252 

10 14179 11758 11258 11199 7003 8059 3136 3759 737 932 130 163 36443 35870 72313 
11 7653 6267 8357 7838 7092' 7699 4534 5284 1777 2298 485 732 29898 30118 60016 
12 5423 3884 7324 6024 7801 7381 5677 6144 3134 4007 1445 1786 30804 29226 60030 
13 2i83 1671 4454 3252 5741 5054 5576 5292 3716 3963 2093 2419 24063 21651 45714 
14 i203 739 2371 1550 3933 2850 4348 3762 3449 3398 2264 2489 17568 14788 32356 
15 468 188 971 502 1823 1178 2730 2044 26-9 2277 2233 2093 10864 8282 19146 
16 121 44 325 131 709 433 1277 824 1497 1107 1809 1400 5738 3939 9677 
17 35 18 91 33 172 104 465 264 661 361 1122 677 2546 1457 4003 
18 14 . 9 33 18 89 28 198 108 317 160 81 321 1232 644 1876 
19+ 4 1 14 2 26 6 65 26 112 65 437 217 658 317 975 

115094 102898 56915 53581 40398 40077 29150 29015 18229 18776 12638 12344 272424 256691 529115 
Totales 217,992 110,496 80,475 58,165 37,005 982 
V+H 

408,963 120,152 
77.31 22.7% 

Fuente: Secretarla de Estado de Eoicaci6n, Bellas Artes y Cultos. 
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CUADRO 16 

MATRICULA PRIMARIA RURAL Y %EN 
RELACION POBLACION RURAL, SEGUN REGIONES 

EDUCATIVAS (1975-1976) 

No. REGIONES POBLACION MNARICULA PORCENTAJE 

1 Santo Domingo 452,527 80,252 17.3 

2 Azua 172,426 34,586 20.2 

3 Barahona 137,301 28,552 20.0 

4 San Juan 209,088 40,223 19.0 

5 ligiey 168,362 38,524 22.7 

6 San Pedro de M. 91,119 13,798 13.9 

7 Moca 455,268 97,715 21.3 

8 San Fco.Macorls 232,157 51,984 23.0 

9 Nagua 119,290 27,735 22.8 

10 Santiago 220,231 47,794 21.7 

11 Puerto Plata 143,858 31,952 22.2 

12 Mao 75,213 17,767 23.6 

13 Montecristi 83,391 18,127 19.8 

TOTAL 2,560,231 529,010 20;7 
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CUADRO 17
 

MATRICULA, ESCUELAS, AULAS Y PROFESORES EN LA ESCUELA PRIMARIA,
 

POR AREAS Y FUENTES DE SOSTENIMIENTO
 
A OS 1966/67-1974/75
 

Afios 	--o- 966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75
 

T MAT. 584,529 649,073 685,562 726,398 764,87. 820,215 833,439 836,942 867,592 
0 PROF. 9,438 11,681 12,239 12,490 13,796 14,782 15,216 5-,82 16,824 

ESC. 5,046 5,105 5,118 5,113 5,204 5,256 5,249 5,297 5,376 
L AULAS 10,157 10,797 11,228 11,73n 12,53A , , 15,334 T 731 

P
 
U MAT. 540,066 595,04Q 626,498 659,964 685,638 719,991 728,342 730,941 757,375
 
L 	 PROF. 7,981 116 TT24 1,831 -,- , ii,69 11,987- 12,5367 

ESC. 4 815 4,807 4,776 4,744 4,781 4,779 4,735 4,735 4,804 

0 AULAS - 9,149 9,37 9 7,52,57 1170,32T 07,TV -F,968 2,89 

P
 

R 	 MAT. 44,463 54,024 59,064 66,434 79,241 100,224 105,097 106,901 110,217
 

V 	 PROF. 1,455 1,850 2,123 2,366 2,894 3,401 3,518 3,834 4,288 
ESC. 231 298 342 3 W7 423 -5W j6z -5= 
AULAS r- ,68- 1,T6 2,201 2779 2,769 3,2=T 3TW 37TW 

R MAT. 382,916 410,177 428,141 448,091 470,828 490,74, 489,799 488,563 501,856 
U PROF. 5,072 6,616 6,698 6,611 7,112 7,320 7,399 7,583 7,777 

ESC. 4,330 4,261 4,223 4,185 4,208 4,193 4,1 4,138 4,155 

L AULAS 6,487 6,648 6,718 ,867 6,961 7,270 T,01- .,716 9,102 

MAT. 201,613 238,896 257,421 278,307 294,051 329,468 343,640 348,379 365,736 

B PROP. 4,366 5,065 5,541 5,879 6,684 7,462 7,817 8,238 9,047 
ESC. 716 844 85 2 1,O 1,098 1,5 1,2 

O AULAS 3,670 4,149 4,518 4,863 5,577 570 T,7Y-3 ....7,- -

U P
 

R U MAT. 157,667 185,966 198,942 212,265 215,227 229,661 239,000 241,862 256,515 
A L PROF. 2,930 3,247 3,436 3,524 3,802 [ 4,073 4,112 44 7 

N I 	ESC. . 492 555 5663759 576 0 - - 2 58872 - 3 8 
0 8 AULAS - 2,530 2,674 2,670 2,90 3,070 2,817 3,264 3,813 

Fuente: Departamento de Estadlsticas de SEEBAC.
 



CUADRO 18 

RELACION ALUMNOS/MAESTRO Y ALUMNOS/AULAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS, SEGUN 

ZONA Y SECTOR (AROS 1966/67 - 1975/76)
 

Total General Total Pfblico Total Privado R U R A L Urbario Pfblico Total U R B A N 0 
Alumnos/ Alumnos/ Alumnos/ Alumnos/ Alumnos/ Alumnos/ Alumnos! Alumnosl Alumnos/ Alumnos/ Alumnos/ Alumnosl 

AROS Maestros Aula Maestros Aula Maestros Aula Maestros hula Maestros Aula Maestros Aula 

1966/67 61.9 57.5 67.6 - 30.5 - 75.4 59.0 53.8 - 46.1 54.9 

67/68 55.6 60.1 60.5 65.0 29.2 32.7 61.9 61.7 57.2 73.5 47.1 57.5 

68/69 55.5 61.1 61.9 66.8 27.8 31.7 63.0 63.8 57.9 78.5 46.4 57.0 

69/70 58.1 61.9 65.1 69.2 28.0 30.2 67.8 65.2 60.2 79.5 47.3 57.2 

70/71 55.4 61.0 62.9 69.5 27.3 29.5 66.2 67.6 56.6 74.0 44.0 52.7 

71/72 55.4 62.9 63.2 69.7 29.4 37.2 67.0 67.5 56.3 74.6 44.1 57.2 

72/73 54.8 59.3 62.2 67.3 29.9 32.5 66.2 61.1 55.4 84.8 44.0 57.0 

73/74 53.0 54.6 60.9 61.0 27.9 31.7 64.5 56.0 54.8 74.0 ',2.3 52.6 

74/75 51.6 51.8 60.4 61.6 25.7 28.6 64.5 55.1 53.6 67.2 40.4 47.9 

75/76 50.0 59.0 24.0 62.6 51.8 64.0 39.0 

Fuente: Segin Cifras de Estadisticas de SEEBAC.
 



CUADRO 19
 

CONSTRUCCION DE ESCUELAS PRIMARIAS
 

Reptblica Dominicana
 

Per'odo de Escuela/ Aula/ Costo/ Costo/
 
Elemento Construccion Escuelas Aulas Costo Aulas/Escuela Afio Afio Escuela Aula
 

RD$ 	 RD$ PT)$ 

Oficina Tecnica de
 
la Presidencia 1968-1977 217 2710 (20,532,516) 12.5 21.7 271. 94620 7597
 

Oficina de Desarrollo
 
de la ComunidadA 1973-1977 186 495 *(841,748) 2.8 37.2 99.0 7941 2836
 

OEAA 
 1966-1974 10 12 NA 	 1.2 1.1 1.3 - -


Acci6n Civica ,i
 
las Fuerzas Arnmdas 1966-1974 18 36 NA 2 2.0 4 -


TOTAL 	 431 3253 4.6 62.0 375 NA NA
 

A. 	Unidad de Proyectos de la Secretar'a de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos (In'dito)
 

B. 	Calculado en base a dos aulas por escuela.
 

* 	 No se incluye el costo de las escuelas construidas
 
en el afio 1973.
 

-J 
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CUADRO 20
 

COSTOS Y NUMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y AULAS C" 4STRUIDAS
 
POR LA OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
 

EN LA ZONA RURAL
 

COSTOS (RD$) 
AtOS ESCUELAS AULAS Por ODC Por la Comunidad Otras Total 

1972 49 129 164,705 144,234 708 309,647 

1973 80 200 - - - 

1974 27 '108 155,000 99,056 40,242 294,298 

1975 41 112 175.941 128,888 2,410 307,239 

1976 32 74 121,516 96,391 4,411 222,318 

1977 18 40 71,351 46,444 4,754 122,549 

TOTAL 247 663 688,513 515,013 52,525 1,256.051 

FUENTE: Departamento de Estadisticas O.D.C. 

CUADRO 21
 

RESUMEN DE CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS
 

Y AULAS DE ODC (1966-1977)
 

Escuelas .................................... 1,488
 

Aulas ..................................... 3,979
 

Aportes Comunidad ............................ 3,525.340
 

Aportes ODC ................................ 3,926.474
 

Aportes otras Fuentes .......................... 258.002
 

Aportes Total ................................ 7,710.316
 

Fuente: Departamento de Estadisticas, O.D.C. 
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CUADRO 22
 

NUMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y AULAS 
CONSTRUIDAS POR LA OFICINA TECNICA DE LA PRESIDENCIA 

Y COSTOS DE LAS MISMAS 
(AROS 1968/1977*) 

ARO ESCUELAS AULAS COSTO (RD$) 

1968 2 40 542,397.99
 

1969 20 
 202 1,548,026.63
 

1970 41 
 454 3,762,087.71
 

1971 20 
 252 2,153,043.77
 

1972 25 
 376 2,389,487.61
 

1973 42 
 576 3,714,537.28
 

1974 23 
 324 2,228,922.33
 

1975 29 
 324 2,719,929.19
 

1976 11 
 134 1,146,789.10
 

1977 4 
 28 327,294.51
 

Total 
 217 2710 $ 20,532,516.12 

Fuente: 
Oficina Tecnica de la Presidencia
 

* Incluye hasta el 20 de Septiembre.
 

http:20,532,516.12
http:327,294.51
http:1,146,789.10
http:2,719,929.19
http:2,228,922.33
http:3,714,537.28
http:2,389,487.61
http:2,153,043.77
http:3,762,087.71
http:1,548,026.63
http:542,397.99
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CUADRO 23 

MATRICULA PRIMARIA RURAL POR REGION Y PROVINCIA COMO PORCENTAJE 
DE LA POBLACION GENERAL 1975 

Regi6n 
Poblaci6n 
Global 

Matricula 
Primaria Porcentaje 

SUR 
Azua 
Barahona 
Bahoruco 
La Estrelleta 
Independencia 
Pedernales 
San Juan 

420,337 
73,948 
58,023 
52,849 
51,312 
20,996 
5,433 

157,776 

84,501 
1.5,726 
11.949 
11,363 
9,495 
3,961 
1,279 

30,728 

20.1 
21.3 
16.2 
21.5 
18.5 
18.9 
23.5 
19.5 

NOROESTE 
Daj ab6n 
Monte Cristi 
Santiago Rodriguez 
Valverde ( Mao ) 

166,604 
43,321 
48,070 
38,783 
36,430 

35,894 
8,182 
9,945 
8,706 
9,061 

21.5 
18.9 
20.7 
22.4 
24.9 

ESTE 
La Altagracia 
El Seibo 
La Romana 
San Pedro de Macoris 

259,481 
70,717 
97,645 
23,380 
67,739 

52,322 
15,293 
23,231 
2,667 

11,131 

20.2 
21.6 
23.8 
11.4 
16.4 

CIBAO A 
Espaillat 
La Vega 
Saiachez Ramirez 

455,268 
108,458 
247,509 
99,301 

97,716 
25,973 
52,170 
19,573 

21.5 
23.9 
21.1 
19.7 

CIBAO B 
Duarte 
M. Trinidad Sgnchez 
Salcedo 
Samana 

351,447 
154,841 
73,423 
77.316 
45,867 

79,719 
32,771 
18,119 
19,213 
9,616 

22.7 
21.2 
24.7 
24.8 
21.0 

CIBAO C 
Santiago 
Puerto Plata 

364,089 
220,231 
143,858 

79,746 
47,794 
31,952 

21.9 
21.7 
22.2 

SANTO DOMINGO 
Distrito Nacional 
San Cristobal 
Peravia 

551,005 
177,711 
274,816 
98,478 

99.112 
27,049 
53,203 
18,860 

18.0 
15.2 
19.4 
19.2 

TOTAL 2_568.231 529.01.0 20.6 
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AFKDI(.f A 	 CUADROZ4_ 

HA.RICUIA DE ESCUELAS PRIMARIAS RURILES'-CALENDArUO RE"IIFtR, ARO 1975-76 (OFICIAL) POR PROVINCIAS 

1. 2" 3" 4 1 5. 6 T O.TA L Total 

V H V H V 11 V It V 11 V 11 V 11 General 
N 4,0 ,981 2 2.285 1.762 1,885 1,332 1.439 9 1.076 735 874 11,045 11,530 22575 

D.N. 	 RA 1,293 1,262 417 414 254 257 134 173 86 96 47 71 2,231 2,243 4,474 

N 1,942 1,831 

ALTAGRACIA R 901 647 

AZUA N 2,177 2.130 
R 937 883 

1,318 1,266 1,053 1,129 874 

312 240 231 225 137 

1.137 1.2Z7 678 799 532 
298 299 174 189 119 

945 555 601 

94 80 56 

602 314 337 
113 36 32 

407 406 6,149 

36 7 1,697 

241 208 5,079 
17 19 1,581 

6,178 12,327 

1,269 2,966 

5.303 1 
2 

, 
1,535 3,116 

N 1.688 1.6168AORUJCO 
R 774 679 

N 1,150 11089BARAJIONA-
R 125 107 

890 860 618 620 440 

275 259 160 138 71 

671 684 472 433 324 
--

61 61 29 38 34 

403 235 277 

48 17 24 

311 240 211 

40 18 13 

201 164 4,072 
___ 

15 11 1,312 

149 162 3,006 
_ 

13 12 280 

3.940 8.012 

1,159 2,471 

2,890 5,896 

271 551 

DAJABON N 1,304 1,118 
R 556 440 

713 711 584 524 380 

171 105 96 74 64 

396 250 255 

42 25 16 

182 164 3,413 

8 4 920 

3,168 6,581 

681 1,601 

. 4,584 4,046 
DUARTE 

R 1,273 1,112 

N 2.296 2,032ESPAILLAT___ 

R 849 758 

2,351 2,280 1,538 1,783 1,205 

416 306 330 226 183 

1,509 1465 1,083 1,203 948 

287 230 197 198 129 

1,358 881 1,095 

206 117 147 

956 726 747 

ill 87 77 

690 765 11,249 

55 65 2,374 

579 580 7,141 

74 50 1,623 

11,255 22,504 
'I

2,062 4,436 

6,983 14,124 

1,424 3,047 

LA N 1,814 1,530 
ESTRELLETA R 860 738 

966 777 484 409 326 
244 184 130 107 60 

209 206 118 

54 21 19 

151 80 3,947 

7 1 1,322 

3,123 7,070 

1,103 2,425 

N 685 668INDEPmI4DF.1CIA______ 

R 242 188 

305 308 188 189 160 

41 37 19 26 21 

156 133 93 

17 10 8 

67 60 1,518 

3 4 341 

1,474 2,992 

280 621 

MARIA T. N 3,040 2,827 
_A ,_ _ _ _ R 

1,461 1,415 1,039 1,092 785 
-7 777TY 

774 90 536 395 374 7,310 7,018 14,328 
-- F - --

N 1392 1O314 
MONTECRISTI R 74,, 573 

781 793 5.. 654 _ 473-
194 169 132 115 62 

0..112 .31 
68 42 49 

24. 3m..7F.7Arfl7 
29 25 .,201 

I 
999 2,200 

N 67 48 
PEDERNALES -

R 3 

26 19 13 4 1 
--

-

3 --
-

- - 107 74 181 

1 4 

N 1,017 895 
PERAVIA R 410 354 

N 2,652 2,453 
PUERTOPLATA R 1,023 842 

736 _13 566 525 485 
139 120 97 82 63 

1,431 1,405 1,124 1,101 793 
325 305 181 180 99 

480 350 372 

85 31 47 

775 477 Sn? 
74 51 54 

23 274 39 

4 12 744 

4 369 6883 
27 14 1.706 

3,239 6.630 

700 1,444 

1488 
1,469 3,175 

27......Ji13-2n s__1 
R 143 133 31 32 21 26 14 7 1 4 2 7 212 209 421 

LA ROMANA . 528 j 471 249 2 176 1J1. .57 6 4.3 2 .. J..,I 

N 1,388 1,179 840 770 636 617 548 539
SALCEDO -' 	 420 491, 301 383 4.133 3,979 8,12-- -- ---- "'--
R 520 428 172 132 100 67 81 74 62 39 20 24 955 764 1,719
 

SAHARA 	 N 1,538 1,504 904 _._24 549 __221 359 . 5L -2a5.! l.i 1 3 '475 
R 7551 657 189 197 113 121 50 75 30 47 3 4 22.24i 

SN N 6,194 5,154 3,795 3,742 2,874 2,846 2.031 2.063 1.187 1.8 97 1,91 16,7 691 
CRISTOBAL R 2,6431 2,398 931 760 578 509 307 313 153 157 84 58 8,893 

SAN JUAN 	 N 5,285 4,907 2,857 2,652 1,941 1,820 1,526 1,299 978 6 641 417 13.228 11_791 _2&,D8l 
R 1.817 1,557 654 56 324 271 180 163 102 75 21 14 3,098 2,649 5,747 

SAN PEDRO N 1,960 1,746 1,027 __q9h 87 803 567 557 262 26 134 ....J2 4.2522 
DE MACORIS R 573 505 196 16? 132 136 57 44 22 20 4 4 986 876 1,862 

SANCIEZ t 3,101, 2,840 1,833 1,8 1,347 1,305 914 911 449 556 __M7 .367 7-97.. (2. 1is..q. 
RAMIREZ R 584 480 156 It. 123 105 100 92 47 55 18 11 1,028 883 1,911 

SANTIAGO DE N 5,617 5,283 3,551 3,.'? 2,783 2,832 2,064 2144 1.272 145 1612 15,930 2152 
LOS CABALLEROS R 2,517 1,988 755 627 499 530 267 282 121 120 51 52 4,210 3,599 7,809 

SANTIAGO N 1,216 1,080 647 __ 504 487 345 332 288 266 196 175_ 3,196 2.924 6.120 
RODRIGUEZ R 622 537 210 '.j 134 114 56 69 48 46 26 28 1,096 944 2,040 

N 3,661 3,258 2,058 1,2' 1,501 1,389 1,063 989 666 678 510 498 9,459 8,738 18,197 
SEYBO _ -__ ____ __ ________R 1,724 1,453 462 253 243 148 140 78 64 51 32 2,716 2,318 5,034
 

N 1,049 987 602 _6.,u 472 520 349 401 285 298 I 207 1q5 2,964 3,021 5,985VALVEROE 	 - ...... t
 
R 473 379 140 123 84 95 68 63 58 41 18 18 841 719 1,560
 

LA VEGA 7,388 6,549 4,365 4,.336 3,365 3,317 2,615 2,708 1,827 1,952 1,321 t,367 20,881 20,229 41,110
 
2,245 1,855 755 6 442 401 332 276 202 140 63 60' 4,039 3,378 7,417 

TOTAL DE, a 0.. 

PAIS 'u o r en S E.,.! de 0' Csa' 

N- nuevosj R- repitientes Fuente., SEEBAC, lDpto,de Estadfaticas. 
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CUADR 25
 

MATRICULA POR PROVINCIAS Y POR GRADO CALENDARIO CAFETALERO, APO 1975-76
 

PROVINCIAS 1' 2 f 30 40 50 6* Total 

AZUA 
*ZUANTj1241 

..q .69N .9 
460 
.34 

274 
225 

174
145 

57
53 

22
21 

2,228 

__R 548 126 49 29 4 1 757 

T 417 229 130 44 - 880 

BAHORUCO N 349 189 111 42 - - 691 

R 128 40 :,9 2 - - 189 

T 2,555 1,271 744 584 238 110 .5,502 

BARAHONA N 2,262 1,220 717 541 215 108 5,063 

R 293 51 27 43 23 2 439 

IT 2,518 1,080 805 638 464 326 5,831 

DUARTE N 1,760 915 682 573 423 315 4,668 

R 758 165 123 65 41 11 1,163 

T 3,632 1,972 1,399 992 509 2,981 8,802 

ESPAILLAT N 2,729 1,687 1,220 832 445 268 7,181 

R 903 285 179 167 64 30 1,621 

T 223 71 41 7 6 - 348 

INDEPENDENCIA N 165 58 39 b 6 - 274 

IR 13 2 1 - 74 

:T 512 208 136 123 63 52 1,094 

PEDERNALES N 476 203 130 117 59 51 1,036 

R 36 5 6 6 4 1 58 

-T 4,604 2,360 1,692 1,133 615 1 332 ]fl.786 

PERAVIA N 3,166 1,867 1,423 952 550 365 8,323 

IR 1,438 493 289 181 65 17 2,483 

iT 6,536 3,144 2,337 1,668 1,000 604 15,289 

PUERTO PLATA 'N ',595 2,570 1,991 1,462 909 587 12,114 

R .41 574 346. 206 91 17 3,175 

T 4,289 1,857 1,374 992 578 292 9,382 

SALCEDO N t,007 1,500 1,115 850 515 7 -

R 1,282 357 259 142' 63 17 2.120 

T _4.a7- 2219 1,623 1,j030 48B 362 10,619 

SAN CRISTOBAL N 3,41' 
- 1,868 1,346 934 - 443 323 8,412 

R 1,399 351 277 96 45 39 2,207 

1 673 3,434 288 227 137 95 1,763 

SANCHEZ RAMIREZ N 605 327 270 199 124 83 1,608 

R 68 16 18 28 13 12 155 

T -N.058 1,595 1,232 927 571 413 7,833 

SANTIAGO N 2,058 1,259 1,025 804 534 408 6,088 

R 1,037 336 207 123 37 5 1,745 

T 279 123 87 41 16 - 546 

SRNTIAGO
RODRIGUEZ 

N 184 105 74 
__ 

37 10 - 410 

R 95 18 13 6 - 136 

T 695 345 224 I.. 88 23 15,016 
MAO N 479 297 187 '. 84 23 1,202 

R 216 48 37 4 - 314 

T 1,651 866 510 288 217 111 3,643 

LA VEGA N 1,247 749 467 262 213 107 3,045 

R 404 117 43 26 4 4 598 

Total del Pafs 37,727 18,143 12,816 1 9,009 5,047 3,r:90 85,832 

*Total **Nuevos ***Repiticn.es 

Fuente: Secretarla de Estado de Educaci6n Bella Artes y Cultos, Dp.o. de
 

Estadisticas.
 



CUADRO 26 
Clasificaci6n Funcional de los Gastos del Gobierno Central 

1966-1976 ( RD$ Millones ) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Servicios Sociales 58.2 60.6 65.7 73.0 87.3 98.5 110.2 128.3 149.1 191.5 219.7 

Educaci6n 1) 
Salud 2) 
Vivienda 
Trabajo 
Desarrollo de la Comunidad 

28.8 
20.7 
0.7 
0.6 
3.4 

28.8 
21.6 
5.0 
0.5 
0.8 

30.4 
23.9 
4.4 
0.5 
1.1 

36.3 
25.6 
5.0 
0.6 
0.8 

41.9 
29.0 
9.1 
0.6 
2.1 

43.9 
32.3 
13.2 
0.6 
2.5 

46.4 
33.4 
13.1 
0.6 
2.5 

54.6 
38.3 
15.3 
0.6 
2.6 

59.2 
48.9 
19.8 
0.6 
2.6 

66.2 
57.6 
38.6 
1.2 
2.5 

73.9 
70.4 
41.3 
0.6 
2.2 

Agua y Alcantarillado 4.0 3.9 5.3 4.7 4.6 6.0 14.2 13.4 14.2 21.1 24.1 
Otros - - - - - - - 3.5 3.8 4.3 7.2 

Servicios Econ6micos 48.0 56.7 59.7 70.2 81.6 108.0 117.8 137.8 205.3 261.5 187.1 
Agricultura 
Irrigaci6n 
Industria y Mineria 
Transporte y Comunicaci6n 
Energia 
Urbanizaci6n y Vivienda 
Otros 

13.5 
5.7 
1.8 

24.7 
-

2.3 
-

14.0 
4.8 
3.9 
27.9 

-
4.0 
2.1 

18.0 
3.5 
1.3 

30.5 
0.4 
3.6 
2.4 

17.1 
10.4 
1.0 

34.2 
1.9 
5.3 
0.3 

15.2 
12.4 
3.1 

42.0 
2.7 
5.7 
0.5 

15.4 
14.4 
3.5 

58.4 
6.8 
8.2 
1.3 

17.5 
12.3 
2.6 
49.1 
4.6 
30.7 

1.0 

27.2 
18.5 
4.5 
42.5 
5.0 

39.0 
1.1 

40.1 
50.9 
19.4 
43.8 
17.8 
33.0 
0.3 

47.7 
74.7 
2.9 

53.1 
39.4 
36.7 
7.0 

52.3 
24.7 
4.8 

55.8 
18.5 
25.7 
5.3 

Servicios Cenerales 91.8 80.8 82.2 92.1 95.9 98.5 106.3 121.3 154.4 212.0 173.6 
Seguridad Interna 
Defensa 

17.2 
32.8 

17.2 
28.3 

17.6 
28.7 

17.6 
29.8 

17.0 
30.8 

17.7 
31.2 

18.6 
32.5 

21.0 
35.1 

28.1 
48.1 

27.5 
55.1 

29.1 
63.6 

Administraci6n General 
Transferencias a las Muncipalidades 
Servicio de la Deuda 
Otros 

19.2 
15.2 
7.3 
0.1 

15.4 
13.3 
6.5 
0.1 

18.4 
11.0 
6.5 

-

20.4 
11.0 
10.7 
2.6 

23.2 
9.7 

11.8 
3.4 

24.1 
9.3 
12.3 
3.9 

29.4 
9.1 
12.9 
3.8 

33.9 
10.4 
14.7 
6.2 

28.5 
11.2 
24.3 
4.2 

34.8 
11.7 
18.1 
64.8 

37.1 
12.2 
24.4 
7.2 

Total de Gastos 198.0 198.1 207.6 235.3 264.8 305.0 334.3 387.4 508.8 665.0 580.6 

1) Excluye actividades deportivas y educaci6n fisica a partir de 1973 

2) Incluye Seguro Social. 

Fuente: Ejecuci6n del Presupuesto 1966-1976, Oficina Nacional de Presupuesto 



CUADRO. 27 

Total Asignado a la SEEBAC en Comparaci6n con el Presupuesto Nacional
i /
 

1966-1975
 
(en RD$ miles)
 

Total Asignaciones del Cartera Propia
 

Secretaria de Estado de Educaci6n 
 SEEBAC en relaci6n con 	 de-la SEEBAC
 
en Relacion con
Cartera Total Gastos 


2 el Total Asignadc
 
Total Gastos del 


Aio Gobierno Naciona. Presupuesto Asignado3/ Propia del Gobierno Presupuesto 
7 = 

(3) (4) 5 = 3/1 6 = 3/2 	 4/3
(1) 	 (2) 


72.3 	 73.2

1966 175,696 36,535 24,410 19,333 15.0 


1967 177,259 29,219 27,569 20,182 15.6 94.3 73.2
 

1968 197,373 30,815 28,879 21,127 14.6 93.7 73.2
 

92.9 	 73.1
1969 21$,676 32,365 30,077 	 21,994 13.9 

25,511 16.7 90.2
1970 214,215 39,709 35,816 71.2
 

1971 292,059 41,929 31,886 23,937 10.9 76.0 75.1
 
12.3 	 76.4
1972 327,965 52,835 40,378 29,114 72.1
 

1973 381,507 58,249 42,991 31,559 11.3 73.8 73.4
 
8.9 	 64.2
1974 503,484 69,785 44,797 	 34,500 77.0
 

7.0 61.1 	 82.3
1975 .. 75,521 46,156 37,987 
1976 5,.,908 96,144 56,364 45,255 9.9 58.6 80.3 

L/ Incluye solamente gastos hechos con recursos internos.
 

2/ Representa la propuesta original.
 

3/ Incluye tronsferencias a instituciones de educaci6n privadas y pdblicas.
 

Fuente: 	 Presupuestos y Ley de Gastos Pdblicos 1966-1976. 

Ejecuciones de Presupuestos 1966-1976, ONAPRES. 



CUADRO 28 

Clasiflcaci6n Institucional de los Gastos de Educaci6n 
1966 - 1976 
(RD$ miles) 

Total Gastos Educaci6n 
Distribuci6n por Secretarfa de Estado 

SEEBAC Presidencia Fuerzas Armadas Otros 

Distribuci6n por Fuente 
Recursos Recursos 

Nacionales Externos 

1966 28,946.2 26,898.5 123.7 1,942.0 28,030.5 915.7 

19r67 28,865.3 28,242.3 512.8 - 110.2 28,146.5 718.8 

1968 30,443.4 28,365.2 1,284.7 119.6 673.9 29,912.2 531.2 

1969 36,255.7 29,902.8 4,169.4 170.7 '?,012.8 35,434.7 821.0 

1970 41,964.2 35,105.1 5,788.9 199.5 870.7 40,765.7 1,198.5 

1971 43,895.1 36,596.9 6,968.5 203.9 125.8 43,401.8 493.3 

1972 46,409.5 40,283.3 5,695.1 309.9 121.2 45,231.5 178.0 

1973 54,658.6 39,519.0 13,720.4 260.1 1,159.1 58,117.2 30.2 

1974 59,190.7 40,459.9 17,895.6 311.1 524.1 62,968.9 -

1975 66,163.6 47,094.7 16,238.7 1,211.8 1,618.4 65,050.i 1,112.9 

1976 73,893.8 57,998.6 13,274.7 1,727.7 892.8 70,018:.7 3,875.1 

Putinte: EI'euciones de Presupuesto 1966-1976. 

r'3 



CUADRO 29 
Clasificaci6n Econ6mica de los Gastos Asignados a la SEEBAC 

1968 - 1976 

(RD$ miles) 

1968 1969 197' 1971 1972 1973 1.974 1975 1976 

A. Gastos Corrientes-Total 28,333.4 29,554.2 35,258.0 37,039.9 39,250.8 41,883.2 43,086.3 45,616.6 55,815.2 

1. Gastos de Operaci-n 20,604.8 21,483.9 23.276.9 25,035.3 26,489.2 29,326.9 32,794.6 35,553.0 38,743;7 
Servicios Personales 20,361.5 21,163.2 22,863.5 24,352.8 25,681.3 28,083.2 31,075.4 33,839.9 36,465.1 
Otros 243.3 320.7 413.4 682.5 807.9 1,243.7 1,719.2 1,713.1 2,278.6 

2. Transferencias Corrientes 7,728.6 8,070.3 11,981.1 12,004.6 12,738.3 12,556.3 10,291.7 10,063.6 17,071.5 
Universidades 5,041.9 5,070.3 6,375.3 8,845.9 9,181.1 9,249.6 6,800.5 6,000.0 12,096.0 
Otros 2,687.6 3,028.9 5,605.8 3,158.7 3,557.2 3,306.7 3,491.2 4,063.6 4,975.6 

3. Intereses Deuda Pfblica - - - - 23;3 - - -

B. Gastos de Capital 267.0 765.2 402.7 579.5 255.0 145.6 266.5 1,612.5 4,266.4 

1. Inversion Directa 138.8 255.0 207.7 254.4 150.0 115.4 266.5 1,612.5 4,266.4 
Construcciones 108.7 59.4 142.1 156.4 66.9 - 24.9 498.1 2,532.1 
Equipos 30.1 195.6 65.6 98.0 83.1 115.4 241.6 1,114.4 1,734.3 

2. Transferencics de Capital 128.2 510.2 195.0 325.1 105.0 30.2 - - -

Total Gastos 28,600.4 30,319.4 35,660.7 37,619.4 39,505.8 42,028.8 43,352.8 47,229.1 60,081.6 

Fuente: Ejecuciones del Presupuesto 1968-1976, ONAPRES. 
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CUADRO 30
 

TABLA nE SUELDOS DE MAESTROS EN LAS AREAS URBANAS C INTERIOR Y DISTRI-
TO NACiONAL) Y RURALES. SEGUN TITULACION. GPRDO. Y CARGA DE TRABAJO. 

A. AREAS RURALBS DEL DISTRITO NACIONAL 

Nivel Acad6mico Con Titulo Docente Sin Titulo Docente
 

Primaria Completa RD$135.00 RD$90.O0
 
Intermedia 135.00 90.00
 
Primaria-Intermedia 135.00 90.00
 
Primaria #1 135.00 75.00
 
Primaria #2 135.00 90.00
 

Nota: 	 La Primaria #1 es s6lo de un maestro.
 
La Primaria #2 cuenta s6lo con dos maestros.
 

B. AREAS URBANAS DEL DISTRITO NACIONAL
 

Con TitulosDocentes 	 Sin Titulos Docentes
 

Grados N~de Horas Sueldos Grados N~de Horas Sueldos
 

1 ero 4 110.0 1 ero 4 100.n 
1 ero 3 1/2 99.0 1 ero 3 1/2 90.0 
2 do 4 93.5 2 do 4 70.0 
2 do 3 1/2 82.5 2 do 3 1/2 65.0 
3 ero 4 93.5 3 ero 4 85.0 
3 ero 3 1/2 82.5 3 ero 3 1/2 75.0 
4 to 4 93.5 4 to 4 85.0 
4 to 3 1/2 82.5 4 to 3 1/2 75.0
 
5 to 4 93.5 5 to 4 85.0 
5 to 3 1/2 82.5 5 to 3 1/2 75.0 
6 to 5 110.0 6 to 5 100.0 

Nota: 	 Los cursos vespertinos tienen menos horas de trabajo que
 
los matutinos.
 

C. AREAS URBANAS DEL INTERIOR DEL PAIS
 

Con Titulos Docentes 	 Sin Titulos Docentes
 

Grados N~de Horas Sueldos Grados N~de Horas Sueldos
 

1 ero 4 93.5 1 ero 4 85.0 
1 ero 3 1/2 82.5 1 ero 3 1/2 75.0 
2 do 4 77.0 2 do 4 70.0 
2 do 3 1/2 71.5 2 do 3 1/2 65.0 
3 ero 4 77.0 3 ero 4 70.0 
3 ero 3 1/2 71.5 3 ero 3 1/2 65.0 
4 to 4 77..0 4 to 4 70.0 
4 to 3 1/2 71.5 4 to 3 1/2 65.0 
5 to 4 77.0 5 to 4 70.0 
5 to 3 1/2 71.5 5 to 3 1/2 65.0 
6 to 5 99.0 6 to 5 90.0 

Fuente: SEEBAC, Direcci6n General de Educaci6n Primaria.
 

http:RD$90.O0
http:RD$135.00


CUADRO 31 

Ejecuci6n del Presupueste dc la SEEBAC por Programas* 
1968 - 1976 
(RD$ miles) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

L. Administraci6n 

2. Educaci6n Primaria 

3. Educaci6n Media 

4. Educacidn Adultos 

5. Fomento de Bellas Artes 

6. Financiamiento a-Instituciones 

2,651.6 

13,216.2 

4,576.9 

726.7 

749.2 

6,679.9 

3,051.1 3,582.5 2,889.0 3,305.1 2,937.9 

13,816.8 14,952.8 15,625.0 15,704.7 17,387.2 

5,050.4 5,234.9 6,302.8 7,488.8 8,416.9 

745.7 815.3 807.0 856.7 1,028.9 

757.5 770.1 789.5 780.0 795.3 

6,897.9 10,305.6 11,206.1 11,370.6 11,462.7 

4,042-5 

18,615.1 

9,766.6 

1,072.2 

960.3 

8,871.5 

4,664.8 

20,275.7 

11,874.0 

1,259.1 

1,018.7 

8,168.8 

8,652.9 

21,243.9 

13,040.6 

1,284.6 

1,032.9 

14,826.7 

Total 28,600.5 30,319.4 35,661.2 37,619.4 39,505.9 42,028.9 .43,328.2 47,261.1 60,081.6 

* Incluye fondos provenientes de recursos externos y excluye a la vez los progiamas de Educaci6n ffsica 
escolar y Fomento del deporte que desde 1975 estdn bajo una nueva Secretarfa de Estado. 

Fuente: Ejecuciones de Presupuesto, ONAPRES. 
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CUADRO 32 

GASTOS EDUCACIONALES POR NIVEL DE
 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL 1969
 

Ingreso Ingreso Gastos Educativos Gastos Educativos Anuales 

Mensual Aaual Anuales por Niflo de Edad Escolar 

0-50 +10 3.0 3.3 

50-100 944 15.1 17.4 

100-200 1740 25.4 23.1 

200-300 2986 59.1 42.2 

300-400 4126 102.7 38.0 

400-600 590U 167.6 139.7 

600-800 8447 169.8 121.3 

800-1000 10908 424.3 235.7 

1000+ 20934 515.3 322.1 

Fuente: Computado de los datos en el Estudio Sobre Presupuestos
 
Familiares, Vol. I, II, Santo Domingo, 1972
 



CUADRO 33
 

MATRICULA DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS DE EDUCACION DE ADULTOS, SEGUN ZONAS Y NIVELES 0 CURSOS
 

II 
Cursos 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
 1975 1976
 

URB. RURAL URB. RURAL URB. RURAL URB. RURAL URB. RURAL URB. RURAL URB. RURAL URB. RURAL 
URB. RURAL
 

ALFABET. 7116 2864 9061 5917 5950 2990 5138 2191 5410 1845 5596 2206 2884 1919 6872 2182 7041 2232
 

ler NIVEL 4874 1428 
 5020 1215 4961 1540 5075 1285 5147 1182 4717 1110 4969 1023 6130 1379 6538 1483 

2do NIVEL 7842 767 7459 822 6904 954 7022 1182 
 7096 927 7601 651 8249 596 10003 824 11214 954
 

3er NIVEL 6718 260 b752 334 6752 420 6907 411 681 258 7678 351 8233 292 9614 
 394 10145 489
 

TOTALES 26550 5319 282921 3288 24573 5904 24142 5069 
 24466 4212 25592 4318 27335 3830 32619 4779 34938 5158
 

7mo CURSO 1794 7. .069 216 3276 156 3350 243 3398 275 4579 293 4469 248 5864 132 6795 196
 

8vo CURSO 1824 39 2263 88 2892 212 3485 177 3732 279 4227, 167 4518 161 5452 215 6815 327
 

TOTALES 3618 
 133 5332 304 6168 368 6835 420 7130 554 8806 460 8987 409 11316 347 13610 523 

TOTAL GRAL. P0168 5432 33624 8592 30741 6272 30977 5489 31596 4766 34398 4778 36322 4239 43935 5126 18548 5681
 

Fuente: Direcci6n General de Educaci6n de Adultos de SEEBAC.
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CUADRO 34 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS DE EDUCACION DE ADULTO 

SEGUN TITULO, SEXO Y ZONA
 

TITULO U R B A N A S R U R A L TOTAL 

F M T F M T 

LIC. EDUCACION 4 10 14 14
 

PROF.SECUNDARIA 23 25 48 1 5 6 54
 

MAESTRO NORMAL 57 44 101 21 12 33 134
 

BALCHILLER 448 439 887 36 34 70 957
 

8vo. CURSO 185 232 417 87 45 132 549
 

LEY 144* 1 2 3 2 1 3 6
 

6to CURSO 7 4 11 7 3 10 21
 

SIN TITULO 6 9 15 3 3 18
 

TOTALES 731 765 1496 154 103 257 1753
 

*Ley del ajio 1931, por medio de la cual se estableci6 un plan de oapacitaci6n
 
a los maestros en servicio no titulados, al termino del cual se exped-an los
 
titulos siguientes: Maestros de primer grado, segundo grado, y tercer grado.
 
Estos titulos haclan aptos a los que lo obtenfan para desenvolverse en los
 
grados de ese nivel en las escuelas primarias.
 

Fuente: Direcci6n General de Educaci6n de Adultos de SEEBAC
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CUADRO 35
 

Alumnas inscriptas en las escuelas de Capacitaci6n Femenina, de Educaci6n de Adultos
 
segdn cursos 

ursos 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Total 

Culinaria 85 60 73 ill 134 177 280 920 

Reposterfa 85 65 101 258 253 497 580 1839 

Peluq. Belleza 188 186 229 262 511 724 698 2798 

Corte y Conf. 145 66 107 215 325 628 578 2064 

Floristerfa 54 40 88 121 179 265 332 1081 

Mejoram. Hogar - 25 38 - - - - 63 

Labores 51 39 32 46 34 57 89 348 

Ballet - 65 34 40 74 109 113 435 

Gimnasia - - 25 65 50 45 185 

Guitarra 25 49 32 73 81 90 350 

Manualidades 43 69 205 152 187 656 

Total 608 571 794 1179 1853 2742' 2992 10739 

FUENTE: Direccidn General de.Educac1dn de Adultos de SEEBAC 
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CUADRO 36
 

Ndmero de inscriptos en las Escuelas Radiofonicas de Radio Santa Marfa,
 

segdn grados o curso:
 

ANOS 
Cursos 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
 

--- 1017 -
Primero 


-Segundo 1335 1030 

2657 2T35 1237Tercero 1018 2504 


-
Cuarto 3759 (1) 2459 2245 2465 

Quinto 2674 (1) 3598 5447 4521 -

Sexto 3452 4605 4321 4789 2970 

- 2903 3636 
 3238 -

Septimo 


4223 1865 (2) 2711 3656
Octavo -

Total 1223 22375 20171 20109 7863
 

FUENTE: Direcci6n General de Educaci6n de Adultos dc SEEBAC.
 

1) Dos cursos en un aflo.
 

2) En el afto escolar 1973/74 la Secretarfa de Educaci6n exigi6 que los cursos de
 

septimo y octavo no durasen seis meses sino un aflo entero; por no poder pasar
 

los graduados de septimo, en el primer semestre, a octavo en un segundo semes

tre, como se hacla anteriormente, la matrfcula de octavo cay6 en los aftos
 

1973/74 y 74/75.
 

CUADRO 37
 

Ndmero de inscriptos y promovidos en las escuelas por Correspondeicia del
 

IDEI (APEC), segdn cursos (1976-1977)
 

Cursos Inscripci6n 1976/77 Promoci6n 1976/77
 

Sexto 213 
 34
 

Septimo 49 271
 

Octavo 387 833
 

533
ler. Bach. 1190 


2do. Bach. 762 428
 

3ro. Bach. 612 326
 

257
466
4to. Bach. 


3679
Total 




CUADRO 38 

REPUBLICA DOMINICANA: CALCULO DE LOS BENEFICIOS Y DE LA RENTABILIDAD DE 

LOS NIVELES EDUCATIVOS. POR SEXO 

Salario Sema- Probabilidad Ingreso Probabilidad Ingreso que Mayor ingre-
 Renta perma- Tasa de
 
nal obtenido de empleo bruto 
 de empleo en a/ habria obte- so neto se- Beneficio nente equiva- rentabi
 

Nivel Sexo en el nivel 
 Semanal nivel anterioY nido manal anual b/ lente c/ lidad.
 

Hombre 128 .72 20 
 .71 19 1 15 14 .8% 

Primaria 30 .86 26 .86 21 5 250 239 15.2% 

Mujer f15 .64 
 10 .73 7 3 150 143 19.5% 
k17 .83 14 .76 11 3 150 143 13.2% 

Hombre f38 .82 31 .72 20 11 550 525 8.3% 
Secundaria 146 .92 42 .86 26 16 800 763 11.17. 

Mujer 120 .68 
 14 .64 10 4 200 191 5.2%

137 .85 31 .83 14 17 850 811 19.2%
 

Hombre f54 .89 48 .82 
 31 17 850 811 9.47.
 
Spi5 .94 108 .92 42
Superior 66 3 300 3 148 23.6%
 

Mujer 
 24 .88 21 .68 14 7 350 334 4.r/

i64 1.00 64 .85 31 33 
 1 650 1 574 13.5%
 

Fuente, Encuestas de PREALC
 

a) Incluye gastos de capital
 
b) Calculado sobre un campleto de 50 semanas al ano.
 
c) Para 1970 el total de gastos fiscales destinados a la'Universidad fu4 de US$6,661,000 y habian 19,400
 

alumnos, es decir, se destinaron US$333 por alumno, pero es necesario considerar las demag fuentes.
 



CUADRO 39 

MAESTROS EN 	LA EDUCACION PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL 
POR: ZONAS Y NIVEL ACADEMICO 
SEGUN: A$JO ESCOLAR 1971-1975 

ZONAS 
NIVEL TOTAL ZONA URBANA ZONA RURAL 

AitO No No No Total No No Total No 
Titulados Titulados Total Titulados Titulados Titulados Titulados Titulados Titulados Titulados Titulados Titulados Titulados 

1971-72 2,486 8,895 11,381 21.8 78.2 1.602 2.471 4.073 14.1 21.7 884 6.424 7.308 7.8 56.4 

1972-73 3,004 8.694 11.698 25.7 74.3 1.905 2.407 4.312 16.3 20.6 1,099 6.287 7.38t 9.4 53.7 

1973-1974 3.695 8.292 11.987 30.8 69.2 2.313 2.103 4.416 19.3 17.5 1.382 6.189 7.571 11.6 51.6 

1974-1975 4.557 7.979 12.536 36.4 63.6 2.359 2.427 4.786 18.8 19.4 2.198 5.552 7.750 17.5 44.3 

1975-19761 5.372 7.992 13.364 40.2 59.8 2.967 1.978 4.945 22.2 14.8 2.405 6.014 8.419 18.0 45.0 
1 1 _ I 
 I I I I I LE 

Fuente: Dcpartamcnto de I-stadisticu,.SFIEBAC 
Documento Seminario de "iEscuclas Normales'" - Lic. Melanio Hernindez. (Titulados). 

,r
r%3 
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CUADRO 40
 

NUMERO DE MAESTROS QUE SE NECESITARIAN EN RELACION CON 
EL INCRENENTO DE LA MATRICULA (1977-1982) SEGUN ZONA * 

(Nivel Primario)
 

AtO RURAL URABANO TOTAL
 

365 1020
655
1978 


375 / 487 862
1979 


1980 377 480 857
 

1981 82 478 860
 

1982 375 502 877
 

TOTAL 2164 2312 4476
 

* En base a 40 alumnos por maestro. 

CUADRO 41
 

MAESTROS TITULADOS 0 NO DE LAS ESCUELAS PARTICULARES 
DEL PAIS DESDE EL ANO (1969-70 AL 74-75)
 

(Nivel Primario)
 

rOS TITULADOS NO TITULADOS 
TOTAL NLm. %o NCim. % 

1,883 80
1969-70 2,355 	 472 20 


21.7 2,257 78.3
1970-71 2,882 	 625 


833 25.8 2,392 74.2
1971-72 3,225 


29.2 2,489 70.8

1972-73 3,518 1,029 


33.2 	 66.8
1973-74 3,827 1,269 2,558 


1974-75 4,278 1,353 31.6 2,925 68.4
 

Fuente: SEEBAC, Departamento de Estadfsticas.
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APENDICE B. GRAFICO I 

NUCLEOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, POR ZONAS Y PROVINCIAS 

NUCLEOS 
ZONA PROVINCIA TOTAL 

RURAL URBANO 

Azua 10 2 12 

San Juan de la Maguana 25 4 29 

Elfas Pifla 11 5 16 

Bahoruco 7 3 10 

Independencia 2 3 5 

Barahona 8 5 13 

Pedernales 2 2 4 

Total 65 24 89 

Distrito Nacional 18 3 21 
San Crist6bal Suroeste 20 4 24 

San Crist6hal NorOeSte 23 5 28 

Peravia 20 3 23 

Total 81 15 96 

:.Seybh 22 5 27 

La Altagilicia 9 2 It 

La Rolnana 2 2 4 

San Pedro de Macr is 11 4 15 

Total 44 13 57 

La Vega 35 8 43 

Espaillat 16 4 20 

Sinchez Ramirez 15 3 18 

Total 66 15 81 

Salcedo 12 3 15 

)uarte 22 6 28 

Samani 9 2 11 

Maria Trinidad S,nchcv 17 3 20 

Total 60 14 74 

Santiago 29 7 36 

Il'uerto Plata 23 9 32 

Total 52 16 68 

Valverde 6 3 9 
Santiago Rodriguez 8 3 II 

Dajab6n 8 4 12 

Monle (risti ) 5 14 

Total 31 15 46 

Gran Tol'la 399 112 511 



GRAFICO 2 

RENDIMIENTO PRESENTE Y PROYECTADO DEL SISTEMA DE EDUCACION TECNICA Y CAPACITACION 
1973-1980 

Instituciones Capacitaci6n Capacitaci6n para Tcnicos y 
en Proyecto Acelerada Elevaci6n de Nivel Supervisores 

Educacibn Tcnica 1973 1980 1973 1980 1973 1980 
Escuelas T~cnicas Oficiales - - - . 25 50 
Escuelas T6cnicas Privadas - - - 190 200 
Escuelas Secundarias Diversificadas ler. Proyecto - - - - 380 
Universidad Cat6lica de Santiago - - - - 15 50 

Panorama de la Capacitaci6n Vocacional Nacional 
1. San Pedro de Macoris - C.C.V.* 	 2do. Proyecto 253 330 - 450 - 
2. La Romana - C.C.V. 	 " 60 60 - 60 - 
3. Barahona - C.C.V. 	 T 83 210 - 210 - 
4. Bani 	 " 227 540 - 540 
5. Santo Domingo - C.C.V. Cenafetovo 	 " 218 630 - 495 - 452/ 
6. Santo Domingo - C.C.V. I.D.S.S. 	 - 190 190 - 80 - 
7. Santiago - C.C.V. 	 - 420 - 405 - 902/ 
8. San Francisco de Macorfs - C.C.V. 	 - 150 - 150 - 

iLcuela Hotelera de Puerto Plata Proyecto Turistico- 250 - - -

Capacitaci6n en la Planta 2do. Proyecto - - - 400 - 1002/ 

Capacitaci6n M6vil del Sector Urbano " - - - 288 - -

TOTAL 	 1,181 2,780 3,078 230 915 

Capacitaci6n M6vil del Sector Rural " Nfmero Calculado de Personas a Capacitarse Anualmente = 

2,400 a 3,900. 
1U A exclusi6n de Capacitaci6n en Comercio, Economia Dom6stica y Agricultura 2/ Elevaci6n de Nivel 
* 	 Centro de Capacitaci6n Vocacional.
 

Fuente: Banco Mundial, Segundo Proyecto de Educaci6n, Repfiblica Dominicana.
 



GRAFICO 3 

UBICACION DE LA EDUCACION NO FORMAL DENTRO DEL SECTOR EDUCATIVO 

Universidades Profesionales 

Educaci6n Secundaria Tradicional 

cursos corto plazo 

IntermediIndustrial ultura 

Pre-r~mrla 

Ere-PriiariMediimariaad 
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Ciclo Bgsico 

rimrlaFormal 

Educ-
c16n 
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GRAFICO 4 

INSTITUCIONES QUE IMPARTE EDUCACION NO FORMAL 
EN'LA REPUBLICA DOMINICANA 

A. INSTITUCIONES ESTUDIADAS 

1. Secretaria de Agricultura 
2. Oficina de Desarrollo de la Comunidao (ODC) 

3. Acci6n Pro-Educaci6n y Cultura (APEC) 

4. Asociacibn Pro-Desarrollo de Bonao 

5. Acci6n Social de Promoci6n Humana Campesina 

6. Cooperativa Falconbridge Dominicana (COOFALCONDO) 

7. Asociacibn para el Desarrollo, Santiago 

S. CARITAS Dominicana 
9. CARE Dominicalid 

10. Fundaci6n Dominicana de Desarrollo 

11. Casa Abierta 
12. Instituto de Desarrollto y Cr~dito Cooperativo 

13. Direcci6n General dc Turismo 

14. Centro de Investigaci6n y Estudios Avanzados 

15. Cooperativa de Ahorro y Cr6dito dc los Maestros, Inc. 

16. Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas 

17. Federaci6n Dominican, de Cooperativas 

18. Direccibn General de Educaci6n de Adultos, Secretaria do Educaci6n 

19. Centro de Planificacibn y Acci6n Ecum6nica (CEPAE) 

20. Consejo Nacional do loblacibn y Vivienda 

21. Universidad Popular 
22. Instituto Agrario Dominicano 

23. Centro do Capacitaci6n Social y Laboral 

24. Promocibn Social del Consejo Estatal del 

25. Asociacibn Dominicana Pro-Bienestar de 

(CONAPOI-A) 

de ia Secrcttia dc Estado de Trabajo 

Azicar 
la Familii 

26. Centro dc Estudios de la Educaci6n (CIDE-INTEC' 

27. Secretarfa de Estado dc Salud Phblica 

28. Instituto Dominicano de Seguros Sociales 

B. OTRAS INSTITUCIONES IDENTIFICADAS 

1. Centro Oriental Agropecuario 
2. Centro de 
3. Centro de 
4. Centro de 
5. Centro de 
6. Centro de 
7. Centro de 

Formaci6n 
Educacibn 
Promoci6n 
Desarrollo 
Formacion 
Formaci6n 

Social Agraria (CEFASA)
 
Popular
 
Campesina
 
Aropecuario "La -lerradura"
 
"Padre Julio"
 
lumana Integral
 

8. Acci6n Rural Comuaitaria (ARCO) 

9. Instituto Dominicano del Sindicalismo Libre 

10. Instituto Dominicano do Educaci6n Rural 

11. lnstituci6n para el Desarrollo Econ6mico y Social 

12. 	 Fundacibn Gulf & Western Dominicana 
Zarzuela"13. Instituto Nacional de Formaci6n Agraria y Sindical "Porfirio 

14. Asociacibn Dominicana de Bienestar Social 



GRAFICO 5 

DESCRIPCION DE PRr .(AMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION NO FORMAL 

Instituci6n Sector atricula Clientela Objetivos Curmos Metodologi. Localidad Presupuesto.lD$ 
Secretarla de 

Agricultura 

Plblico Pidagro 3162 

Educaci~n Vo-
cacional 4500 
Ex'2ns16n 50000 

Campesinos 

Pequefnoa Agri-

cultores 

Adiestramientoian 

ttcnicaa nuevas 

de agriculture 

Varios en Horticultura 'y 

Avicultura 

1. Didictico, Seminarios 

Curaillos 
Rural ,scuel0Vocacional 

200,000 

2. Oficina d. Desa-

rrollo de la Co-
Pdblico 39,000 Coounidadea Educacin CursNllos y Seminarioe 

Cursiinaey n2iRa 2. Dlctico Rural y Urbano M.D. * 

hunidad(ODC) Capesinas Baics 

3. Acc16n Pro-Edu-
caciin y Cultura 
(APEC)

4. Asociacian Pro-

Privado 

Privado 

5,307 (1977) 

700 (Aprox.) 

Adultos Pobres 

Eatudiantes en 
sobre-edad
Cmpesinos, 

Educacin 

.sca 

Educscian 

Correslandencia 

Agriculture. Salud y 

3. Radio y Cursillos 

4. Didictica, Curaillos 

Rural y Urbano 

Rural 

N.D. 

N.D. 
Desarrollo de Amas de case Bsica Nutrician 
Bonao 

5. Acctn Social de Privado 1034 (1977) Campesinos Educacibn Agriculture. Liderczgo 5. Cu-:illos Rural :7.D. 

Promocin Humana BAsics 
Campesins 

6. COOPALCONDO Prnvado 6,000 (Aprox.) Destrazes 6. Cursillos Urbano N.D. 

7. Asociaci6n para Privado 5.000 (Aprox.) 
Trabajadores
CaPeslnos y Manualidadasidimrar ArtesanieLiderasgo 7. Curmillos Urbana y Rural N.D. 

el Desarrollo, 

Santiago 
Trabajadores Ce=peasinog 

8. CArita Dominicans 

9. CARE Dominicans 

Privado 

Pr!.vado 

60,000 (Aprox.) 

135,000 (Aprox.) 

,___mbaiazda 

Campesinos, 

Ana& de casa. 
nilos 

Nina$ yAnajare' 

Cursos do edu-

cacin basics 

Educaci6n 
BEsica 

Sxlud. Nutricibn, Dean-

rrollo commn de produc
cin agricola 
Selud, N ftrician, Dena-

rtollo-AComnA. 

8. Cursillos 

9. Curilllos 

Rural y Urb&no 

Rural y Urbano 

I.D, 

N.D. 

10. Fundict6n Doinn 
cans do Desarrollo Privado S0,000(Aprox.) h kl. Educactn Desarrollo oacunal 

10. Curaillos Rural v Urbano N.D. 

c. 
________________ 

Edcain
Sli@ca -aroloomja 

* N.D. Iofo maci. no dispouibls 

-r
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11. 	 Cme Ab1.rta Pload. 3.D. Jiomns. padres. mw- Of?...: smistsuci. poial~c a. .duotj Caro ampecLa1. bu*moca dinJ.. ice 13,306.17
.ctro y clubm pro- va y social can *I prop6mito de costri- y astro. .br..dao _" do Srep (3-bra cm

fYio..1.o buir a 1& fodoci. y drsirrofle in". .aoo1dISsT 
gral. do . jIA t.d y I& f-ilL dominLj jotutc. . ris - d ro 

12. nSotituto do DasaO-- h-lio 30 (ore-a 1977) Promtora. _pls.% capacitor .1 prso--l do b... Da ED oLo ao.. diahi-c. 104.070.89teo U Coops Coffromcia, 

U. 	 y Cridito Coops- dirianto 1. I. ampiap s cooperativa -o I- pro- ,Orga-f-scifi do Coopsrmti- do grup., "dinea mud (1976)o y an 
ratit. (DEYCOOP) do cooparative ASr- pia L.titudv. ts, Ailtr.Lf. do vismam y aocloagra 

p.c-aric do Aborro, Cooperativs. mnr ocrra 00. 
Pmqooco. doeoom 

etc. 

13. 	 DiroccwiS G ral do Ptblico N.D. JAenu Uioersta- Crst y prcmomer 1. formdi. 4 pars Ifa loO. , - C-o mcanLs. protis
Tora... rive y ORoIhillares. sat". turfatdo.. g .. a ai. 7 do oisiaa. a I"Zm 

repci sdo In Ofi- do L~tsr6. t0?i~tico N.D. 

II. Contra do Ioooltilz. pd411.o N.D. Prof~aloenll s del 1. Of ocar programm ds ""0 "±tud Clebr .-. arlo., cursi- ParticiPwcg diract. 1970 
ci6 y Eaodiao 
.. dpo 

Av.s- sector priado y profdidad - s 
ofi.anam 

mrcrad tcuda.uscao~clrIA 

mai lidad do 
iamw 

- noa y cur- sabre: tca 

t oa. agriculture, i.oo.-industrial.enclog~s 

del profuor . tr6. 

d h~r y partici-pacifi d os  me-

9.283.c6 
20,917.7.18,937.80 

2. Orgsima soo.-T 11- -iL- V
.foqm tpid. y €ocomtrado do problA-

idustrl.t,
t.. noorelioc 

cnico analis 
. contral-

di t"
' "Pa 

a t rsa do L-
I8 7 oopooi-

18.821.82
22,516.36 

mas my spacffioo. 
mpectoa. 

sobre difermtns do calidad, sodaIitracilo 
do wepran... idstiial.. 

ciom 41,801.73 
34,378.5 

at.. 30.000.00 

196.*655. 80 

15. Coopertiva ocito- PrLvado 110 (vtrawo) Himbros do 1&Coops 1. EtL=m1r *I hibito del ahort I 0. tducactln Cooperstive rUr .. . I posi- N.D. 
ml so Aborr. 7 
Cr oit.do 1am 

1977 rativ. an aa .ayoiarin 
Maetstros d. PriT arl 

-rta. 
2. Cspacitor aconfca yrsocilmnte a 

para dirigentasDlstrit 
l.., Curao a aive1 .di.t 

.0... Di.SaLce 
do grupo., panel.. 

Mastros y Media an 1... or 
b... y roral, adms 
TcnLcon y AdmbLstra 

loms ocloa,nodLano on. adecuads edu 
caci6n ooopsrstivay famentr a I l 
pan.16. * lnteiraoflb del minuXento 

m1.tratLvo. -
Corso do Educati6a Coop. 
rativ par* SOio, a no 

ac. 

tcios d. I& SOoretarla 
d8 Educacl6n (10,000 

€ooperatlo.
3. Proporclooer s-0cLo. (Pr6stmeos, 

soci , dirignte do ba
so, nascLoale•, etc. 

steins) tc.), a lam .oo. 

16. 	 oo..oa Vocational Pblico 1.471 ( 1977 J6n. Militates y 1. As.lirar Is p m1ct6. soclal y ao- Albsflfl-Is do con.t.UC- Trbajo n rup 662.442.914 
d. I.. Fr.. Ar- CvI.iea tanica del pata odinao 1. formacib c6b. Carplnteria, Doa- y -1---dLtjlid. (1976)
 
ad.da y da 1. Pa- prof-laonal. bolladua y Pintora do
 
lIoLo Noi1onal Yth lo. Dibojo kcnico.
 

ElecrLcLdod Industrial. 
fercnlica Automatr., Rac_ 
.ic. Agricol8 y Disal, 
PIm-ria, .fr getacib. 
ldustrial. Rapujado an 
piatls. Soldadura.Tapi
carlts etc. 

17. 	 Todocaciln Dmini- Privedo 24 (vats.) Soot.s do Cooporati- 1. owat= 1 organizaci6. y deasrro- Pare ttcoog an Coopera- CoN.oD.rccimExpolt 3.9. 
can& do Cooperati- 1977 vas coderadi di pro- 11 do cooperattvas do Ahorto y Cr6- rive, admlntltraci6n, vi- cloans. dibica do 
v. 	 feiodlos., ob eros, dto y .atablecer taco. snr Coops- gillncts sabre gorncia grope. pestle.. tc. 

mpLo.d" palie6s, ratio . y fins.an. 
-agrtlevtorl, etc. 2*. Co. tribuir al do torllo do l. a" 

a .taacrsda Edocaci.., admias
tracla" fioncImLe. o y villgo..ol 
do Las Coopratives. 

1.DiroccCoi matal Pdblioo S. D. .76..... ma. do c.- Prp,",rla e1 mdolto ma damactft La UiseaciS. PriaL. do Po2IA= N.D. 
U lducaci& do sea, obroro. cmpat Wi ac a5r.. algames coome I Agriclctre. blUl.. bpoofrs 4.1' 

-
&%at" do S AC nos (tod.. adulto.). (latruci ma oftilo. flardtl.. €oc.., Profasr.-a-l.t, tc. (Caatc 

http:con.t.UC
http:Ailtr.Lf
http:104.070.89
http:13,306.17


Instituc-ie Sector Matieas Clientels, Okjtia Cusoatodologfa Precupueata 
19. CEPAZ Privado Aproxuadameie~

500 pr aa (40 
sstudiante. par
ea) 

Pescadors, Caficul-
torso, pequefioopro-
ductoree, artesmae. 

1. Seryir como medio do azpresia local,regional y nacional de lee organiza-
cione rccialae. 

2. Contribuir a la promoci6n hoams de 
los sectores oscesitado a trawls do 
Is educaci6n, orientacion Gacialpro-
recto de desarrollo a cualquier otto 

Sabre incim to dl Is la-
lad. MaJormejto de 
sar. Aprsodizaje de ttni-
can productive@. Dinhmica. 
de Grupo. 

ParticipaciG on 
;rupe. Nftodoa 
Audiovisual" 

Par Is Div. 
do Iduei& 
1972: 6000 
1973 8500 
1975: 8000 
1976:12000 
1977:10500 

medio acorde con sue biees y objeti

20. Consejo Nacional 
de PoblaciS y 
Familla (COMPOPA) 

Pfblica 196 an al primer 
smestre 1977 

Promotores sociales 
empledas do ealud 
PGblica, enfermeres 

y estudiantes. 

1. Educa y concientizar a toda 1. pobla-
cirn sobre ia planificaci familiar 

Adiaestramiento en plaeifi-
cai6n familiar, ,dtodos
anticonceptivos, superi-
si n de progrms. 

Conferepcias. ciz
culo da estudigs,
panles, sociodra
mn. 

N.D. 

21'. Uuiversided 
Popular 

Priwdo Actusimete 
15,000 incluyen-

do l Radio 

jnvnes. club"s do 
madras, capesineos 

adulto 

1. Elevor el nivel cultural de leo cam-
pesinos. 

2. Facilitar a loscampesinos (hombres y
mujeres) el material a inostrmento 
necesarios par&qua perfeccicamaen 

Costura, bordado, tejido 
primeras augilios, fame-
cian hmana social, cats-
qusis. 

Radial, charlas y 1970:11910 
mitodos audiovisua- 1971:20440 
leg. 1972:34550 

1973:4380 
197.:40150 

conocimientos. 1975:30230 

- Iussituto Agrario 

23. Centro de Capaci-. 
tacidn Social y Ia-boral de S Sects-
tarfa de Estado de 

Pdblicc 

Pdblico 100 par alto 

Parceleros, Agrd-nomos y promotores 

sociales 

Jdvenes, obreros 
Yles ade I& 
Secratarf da Tra-

1. 

a) 

Llovar a feliz tdrmino Ia ReformaAgraria en R.D. y desarrollar los 

proyectos especificos que sean no-
cesarios p.:railevar a cabo los 
plaoes de date. 

Adiestrar a jdvenes, obreros pare 
que obtengan una mayor optimizacidn 
de lo recuros tdcnicos disponibles 

Relaciones husa , polf-
tics agraria, organizaci6n 

campesina, contabilidad 
rural, promoci6n y crditq 
planificacide familiar 

Mecnica, carpinterfa, 
ploerfa, ebanisterfa, 
Leyes laborales 

197635760 
1977:38975 

Cursilles y Charlas 100,000 pant
Is divisidn 

de denarro-I 

i1 social 

Cuxsilioa, Charles,CusloCals 
conferenEias N.D. 

Trabjao 

24. Promoci6n Social del
Co eaj Estatal del 
Azdcar 

Mixto 600 &1 amo 

bajo 

Niflos,Madres ce-
barazadas, clu6es 

de madras y depot-

tistes 

b) Capacitar directores, profesores einspectores de trabajo pare quo
apliquen just.nte el codigo detrabajo a patrones y asalariados. 
Crest y Ilevar programas sociales(deportee, alo=entaci~n, educacidn) 
a los trabajadores y sus families 
en lob bateyeL 

Carte y Costurs, reposte-rfa, planificaci6e fami-

liar, horticiltura, cuni-

culture 

Mdtodos audiovi- 2.000000 6sualesadharlae, di- 2:000:000 

nmica de grupo, en dependiendo 
trenamlentos pric- del alza o 

ticos baja de Ia 
25. Asociacidn Dominicans 

Pra-blansetar do le 
Pailia 

Privado 300,000 16vents del sexo 
femenino, amas de 
case, campesinos, 
eatudiantem y enpre-

a) Cotribuir al bienestar, estabilidad 
y funcionalidad d &ainstituac6_ 
fmiliar coo natic blsica de Ia 
asciadad. 

Planificacidn familiar, 
tdcnicas de trabajo gru-
pal, educaci6e sexual 

Charles, didmica 
de grupo, mdtodos 
audiovisuales 

epresa azu
caors. 

1970: 
122,000 
1971: 

cato b) rducir uea patermdAd y metaraiLad 
ca-cientes p amnuaa cucepto del 
papal del hombre y I& uajor. y anaumava dlmenign do lea funcionae fa-
VILIaresen general. 

148,000 
1972: 

217,000 

1973:
186,000 

-olaborarComt-.ong f 
imetuciones privadas, om I ol-
tidu de lao probl t sacial"e qua
afectan Is fmaila dowicana. 

1974: 
231,000
1975: 

304,000 
1976: 
t349,0001977: 
358,000 

__W 



Institucidn Sector Matrfcula Ctientela 


26. 	t.ntro de Estudios de Privado 110 mensual Profesionales de la 

ii Educaci6n (CEDE- Educaci6n y otras 

:NTEC) Sreas 


27, 	 Salud Pdblica 
 Pdblico 115 (1977) Profesionales de sa-

(6719 1970- lud, personal tdcnico 

1976 dies- y no tcnico trabaja-

trados) dores de salud, per-


sonal administrative 

y personal de lim-

pieza 


28. 	Instituto Dominicano Pdblico 500 al afto Obreros, promotores 

de Seguros Sociales sociales, enfermeras 


Obietivos 


Ofrecer cursos que actualicen al pro-

fesional (principalmente de la Educa-

ci6n) 


1. Ampliar las oportunidades de adies-


tramiento de personal en las greas 

tcnicas, administrativa y de servi-

cio de secretarfa de salud pGblica, 

para llevar Is calidad de los recur-
sos htmanos en el sector salud y 
contribuci~n al crecimiento socialecon6msico del pafs. v 
2 eon adl pals.i e e 

2. 	 Profesionales v semi-prafesionales 
del equipo de salud (mrdicos, enfer-
meras, economistas, odont~logos, ve-

terinarios, personal secretarial,etc.) 

adquieran los conocinientos necesarios 

y actualizados con un enfoque multi-

disciplinario, acerca de los aspectos 

relacionados con la planificaci6n, 

organizaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n 


de 	 las actividades del sector, salud. 
3. 	Arpliar a travs de una oficina de
 

los Recursos Humanos, Is calidad de
 
los servicios de salud.
 

Brindar informacign sobre ls benefi-

cios que ofrece el Seguro Social a los 

obreron v capacitar enfermeras y pro-

motores saobre aspectos sociales y 

preventivas de la medicina. 


Cursos 


Educaci6n Permanente, edu-

caci6n y marginalidad, 

educaci6n rural, entre 


otros. 


. De Saud PGhlica. 


2. De Administracign de 

Servicio de Salud. 


3. De Estadsticas Vitales. 


4. 	De Rayos X. 

5. 	 En Area de Materno-

Infant il. 
6. 	Para-Mgdicos (medicina
 

preventiva).
 
7. Para Personal Adminis

trativo, Tgcnico Meca
noraffa, Archive, Re
,r a
 
laciones Ilumaras, todo
 
lo relacionado con el 

desarrollo personal-

secretariado.
 

Medicina preventiva, 

seguro social, plani-

ficpcidn familiar, nu-

trici6i 


Metodolog~a [Presupuesto
 
I RD$
 

Mdtodos de discusidn Dependen de
 
de grupo, talleres, los cursos
 
exposieidn jornadas que realizan
 

de 	reflexidn al mes

(RD$1,O000
 
6 2,000 men-I
 
suales)
 

Semiaris,orndas2,000,000

Seminarios, Jarnadas 2,000,000
 

nes de problemasma
teriales audiovisua
les, prctica etc.
 

l
 

1 
I
 

MHtodos audiovisua- IDepende1 de
 
les, charlas confe- lo s curss
 
rencias, cursillos Ique reali

cen al mes
 
1(1000 a I
 
12,000 pesos!
 

,mensuales)
 



GRAFICO 6 

OTRAS INSTITUCIONES NO FORMALES, IDENTIFICADAS 

INSTITUCION OBJETIVOS TIPO FUNDACION |CUSOS DESCRIPCION 

1. Centro Oriental 
Agropecuario. 
El Seibo, R.D. 

Proveer entrenamiento en 
t~cnicas agricolas, agra 
rias y ganaderas en laprovincia de El Seibo. 
Ofrecer una escuela agri 
cola regional y una fin-
ca experimental pars en-
seftar las 61timas tdcni-

Producc6n 1971 T&cnicas agricolas, agra-
rias y Zanaderas. 

El centro fu6 creado con la coope
raci6n de la Gulf & Western Ameri

can Corporation, pars ofrecer cur
i0 pars Sgricultores en e prov n 
cia de E1Sebo. Recentemente en
agosto de 1977, ae graduaron sus 
primeros 26 estudiantes. 

cas en las materias ante 
seftaladas. 

2. Centro de forms-
ci6n y Acci6n So-ecl AE:sria (CE-
FASA). 
Santiago, R.D. 

Proveer cursos de capa-
citaci6n por etapas anivel rural. 

Producci6n N.D. Producci6n agricola Seg~in informacioies reeogidap, este 
Centro esth ubicado en el km. 5 
de la carretera de Gurabo, en San
tiago. Su funcionsmiento es eaporfidico. Lo interesante es, que algu
mas instituciones como 6sta, cambian y otras desaparecen. Parts del 
fen6meno de programs de Educaci6n 
no formal. 

3. Centro de Educa-
ci6n Popular (CEP) 
La Vega, R.D. 

Desarrollar un programs 
de formac16n, pars li-
deres comunitarios. Es-
tablecer un modelo ins-
titucional. Dar asisten-
cia a proyectos de auto 
desrrollo, que surjan 
de la iniciativa de las 
personas. Apoyar el pro 
cesu de organizaci6n 

campesina en las comu-

Educaci6n 
Bfsica 

1976 Liderazgo campesino: 
Desarrollo de la comunidad 

Son un grupo de j6venes adultos col 
interfis de llegar mbs cerca de los 
campesinos en el firea de La Vega, 
ussndo modelos de enseffanza no for
mal, como los de Educaci6n Libera
dora (Paulo Freire): aunque la or
ganizaci6n es pequefls, merece todo 
el apoyo, pues tiene energia y una 
verdadera preocupaci6n hacia el ca
pesino. 

nidades rurales. 

* Info-maci6n no disponible 

4,
 



GRAPICO 6 (COT,)
 

INSTITUCION 

4. 	 Centro de Promo-
c16n Campeeina. 
La Vega, R.D. 

5. Centro de Desa-

rrollc Agropecua-

rio La Herradu-

raI,Snntigo,R.D. 

6. 	Centro de Forma-
Ei6n "Padre Julio" 
Carretera Las Mate! 
a Elias Pifta. 

7. Centro de Forms-

ci6n Humane Inte-

gral
 

8. 	 Acci6n Rural Comu-
nitmria, (ARC). 

San Francisco de 


Macoris. 


OBJETIVOS 


Promoci6n integral del 

campesino. 


Experimentar con fue-

yas metodologiaa de la 

tecnologia agricola y 

transmftir ete conoci-

miento a extvnaionis-

tan 	y agricultures pe-

queflos;en Is regi6n del 

cibao. 


Educaci6n integral, pro 

mocin, concientizeci6n 


y liberaci6n del campe-

sins 


Formar grupos de lide-

res 	campeainoa. 

Promover el demarrollo 

de lax comunidaden ru-

rales de I provincia 


Duart 


TIPO 


Producci6n y 

Educaci6n Bh-

sica. 


Producci6n 


Educaci~n 

Bfaica. 


Educaci6n 

B~sica 


Educeci6n 

Bfeica 


FUNDACION 


N.D. 


N.D. 


N.D. 


1976 


1967 


CURSOS 


Liderazgo campesino, 
producci6n agricola y 
desarrollo de In comuni-

dad.
 

Producci6n agricola o 

tfcnicns de agriculture 

moderna. 


N.D. 


Liderazgo campesino. 
Dinmica de grupos 


N.D. 

DESCRIPCION
 

Eate Centro esth localizado en lax 
afueras de La Vega, dirigido y or
ganizado par la Iglesia Cat6lica.
 

Eate Centro pertenece a la Estncibn 
Agricola Experimental, ubiceds en 
el km. 8 eh lae afuers de Santiago. 
Tiene cursoa pars campesinos y ex
tensunistas agricolas, usando de
moetraciones pare enmeffar a mu clien
 
tela. Su actividad educacional em
 
muy 	reducida . La enseflanza pars lon
 
extensioniatq es muy dificil, debi
do a que el nivel de le tecnologi
 
en 	In estaci6n experimental, es di
ferente al nivel de lom campesinos.
 

No se visit6, pero se tiene cono
cimiento qua la Educaci6n Bsica
 
pars los campesinos, me dearrolla 
en 	forma integral.
 

Es un nueva grupo de j6venes domi
nicanos preocupados par el demtino 
del 	campesino. Usan metodologi de
 

concientizaci6n.
 

Aunque no ae pudo visitar eata in@
tituci6n, Nigfin infomacione pro
vee 	educaci6n bfaicn a grupo. de 
campesinos.
 



GRAFICO 6 (CONT.)
 

INSTMUCION 


9. Instituto Dominica-

no al Sindicato 

Libre. 

Santo Domingo. 


10. 	Instituto Dominica-

no de Educaci6n Ru-

ral, (IDER). 


11. Inatituto para el 

-)eaarrolloEcon6-

Aico y Social, (IDES) 


12. 	Fundaci6n Gulf & 

Western Dominicans, 

Inc. 

La Romana 


13. 	Instituto Nacional 

de Formaci6n Agra-

ra Sndical "For-

firio Zarvuelal,' Inc. 

(INFAS) 

Santo Domingo. 


OBJETIVOS 


Apoyar grupos y coope-

rativas en proyecto, 

orientadas hacia el 

desarrollo de Is comu-

nidad. 

Adiestrar y capacitar 

al campesino a -.rav's 

de diferentes cursos. 


Investigaci6n social; 

servivios y promoci6n 

de organizaciones po
pulares de difuai6n 
de doctrinas sobre
 
promoci6n popular.
 

Fomentar, establecer y 

adminiatrar un fondo 

destinado a promover 

la educaci6n y la cub-

tura en el pals. 
Contribuir a la reali-

zacin de obraa de 

progreso social, 


Educar, former y capa-

citar a las clases 

trabajadoras del campo 
y de la ciudad, en ma
teria laboral general, 
sindicalismo, coopera
tivifmo, reforma agrari 
seguridad social, educa
 
Ci~n Para el hogar
.
 

TIPO 


Dentro del ser-

vicio y Educe-

ci6n Bhsica. 


Educaci6n 

Bhsica 


Educaci6n 

Bfaica.
 

Educaci6n 

Bsica.
 

FUNDACION 

1963 


N.D. 


N.D. 


1973 


1966 


CURSOS 

Semiunarioa y curailloa 
para miembros de la coo-
perativa en Educaci6n Bh-
sice. 

Cooperativismo y Desarro-

Ilo Comunal. 


N.D. 


N.D. 


N.D. 


DESCRIPION 

El instituto eath afiliedo an la 
Amescan For Free Liber Develop
ment A.I.F.L.D., tiene programas 
en desarrollo comunal, construccift
 
de viviendas, madicina y calud pd
blica.
 

Este inatituto no ae visit6, por
 
lo tanto eath pendiente para
 
estudiar.
 

Pendiente a easiio.
 

Esta fundaci6n, por su miai6n,
 
no eath involucrada en Educaci6n
 
No-Formal, pero di apoyo financie
ro *istemtico, a organizaciones
 
dominicans, sin fines lucrativos 
en Educaci6n, aslud, desarrollo de 
la comunided y actividades cultura
lea. 

Pendiente a eatudlo.
 



.GRAFICO 6 (CONT.) 

INSTIrUCION OBJETIVO TIPO FIuDACION CURSOS DESCRIPCION 

14. Asociaci6n Domini- Promover Is coopera- Educaci6n N.D. Seminarios y cursillos. Pendiente a estudio. 
cans de Bienestar ci6n,coordinaci6n e Bfsica. 

Social. intercanbio de expe-
Santo Domingo. riennias. d 

Dar asesoramiento tic
nico en el campo,de 
bienestar social 

Laborer y cooperar en 
el establecimiento de 
una politics social 
a nivel nacional. 

Representar en la Re
pdblica Domirana Is 
Conferencia Interame
ricana de Bienestar 
Social, para difundir 
sus objetivos y eje
cutar sus acuerdos y 
sus programas. 
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GRAFICO,7 

1200 

1100 

TENDENCIA DE 

AREAS 

LA MATRICULA DEL NIVEL PRIMARIO 

Y FUENTE DE SOSTENIMIENTO 

1965/66 -1982/83 
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GRAFICO 8 

TENDENCIA DE LA MATRICULA DEL NIVEL PRIMARIO 
POR GRADO EN LA ZONA RURAL 

230 1965/66 - 1982/83 230
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CRAFICO 9 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA Y SOBREEDAD 
DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 
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GRAFICO 10 

DISTRIBUCION DE LA MATRICUL.A EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

POR FUENTE DE SOSTENIMIENTO.1974-1975 

PUBLICA 88% 

DISTRIBUCION DE 

PRI MARIAS 

LA 

POR 

MATRICULA 

AREAS. 

EN LAS ESCUELA 

1975 -1976 

S 

URBANA 

40.9% 

59.1%/ 
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GRAFICO 11 

COHORTE SINTETICO DE FLUJO EN LA EDUCACION 

PRIMARIA (TOTAL:RURAL Y URBANO) REPUBLICA DOMINICANP. 

(basada en una matricula inicial de 1,000) 

06 
40 46 
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GRAFICO 12 

LA 
ANALISIS DE COHORTE BASADO EN 

EDUCACION PRIMARIA (TOTAL:RURAL Y 
1000 QUE INICIAN 
URBANO) REPUBLICA DOMINICANA, 1974 

No. Aflos 
de 

Escolarizacibn 

10 

Grado 

20 

Grado 

30 

Grado 
Deser- Fina-
tores Ilistas 

4 * Grado 
Total Estud./ 
Estud. Anos 

Deser-
tores 

Fina-
listas 

50 Grado. 
Total 
Estud. 

Estud/ 
Aflos 

Deser-
tores 

6 ° 

Fina-
listas 

Grado 
Total 
Estud. 

Estud./ 
Arios 

1 154 154 154 154 154 154 154 

2 49 26 75 150 75 150 75 150 

3 4-# 14 46 107 321 107 321 107 321 

4 24 30 42 221 317 1268 96 384 96 384 

5 28 33 170 231 1155 32 169 262 1310 93 465 

6 30 86 116 696 28 145 203 1218 43 118 219 1314 

7 24 79 103 721 38 107 169 1183 

8 26 61 87 696 

No. Total de 
Estudiantes 477 1000 393 1000 286 1000 

Estud./Anos 3744 4258 4667 

Estud./Aftos con 
Rentabilidad 2250 2268 1945 

Estud./Atos sin 
Rentabilidad 393 190 398 513 496 724 

No. de Aftos 
Requeridos 

8 
(7.8) 

11 
(10.8) 

16 
(16.3) 
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GRAFICO 13 

SINTETICO DE FLUJO EN LA EDUCACION PRIMARIA 
1974 

(Basada en la matricula initial de 1000) 

UR-BANA 

124 

52r 195v18d40 1 



GRAFICO 14 CD 

ANALISIS DE COHORTE BASADO EN 1000 QUE INICIAN 
LA EDUCACION PRIMARIA (ZONA URBANA) REPUBLICA DOMINICANA , 

LA EDUCAC 
1974 

No. Aflos 
de 

Escolarizaci6n 

10 

Grado 

2o 

Grado 

30 

Grado 
Deser-
tores 

40 Grado 
Fina- Total 
listas Estud. 

Estud/ 
AAos 

Deser-
tores 

50 Grado 
Fina- Total 
listas Estud. 

Estud/ 
AAos 

Deser-
toren 

6* Grado 
Fina. Total 
listas Estud. 

Estud/ 
Aios 

1 210 210 210 210 210 210 210 

2 50 51 101 202 101 202 101 202 

3 23 18 9 50 150 50 150 50 150 

4 11 4 16 338 369- 1476 31 1I 31 124 

5 6 9 182 197 985 0 308 323 1625 15 75 

6 10 63 73 438 0 193 303 1218 78 215 303 1818 

7 7 75. 82 574 52 146 205 1435 

8 26 59 85 680 

No. Total Estud. 583 1000 576 1000 420 1000 

stud./Aflos 3461 4093 4694 

Estud./Aftos con 
Rentabilidad 2640 3223 2784 

Estud./Aflos sin 
Rentabilidad 379 200 73 169 49 1040 

No. Aftos 
queridos 

Re- 6 
(5.9) 

-I 

7 
(7.10) 

11 
(11.1) 
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GRAFICO 15 

COHORTE SINTETICO DE FLUJO EN LA EDUCACION PRIMARIA RURAL 
1974 

(Basada en una matricula inicial de 1000) 

380 10r7 

i43 5 38 19 

1.3i 

1

• 

Repitentes 

~Promovidos 

8 

L 2 



GRAFICO 16 

ANALISIS DE COHORTE BASADO EN 1000 QUE INICIAN 
LA EDUCACION.PRIMARiA (ZONA RURAL) REPUBLICA DOMINICANA 1974 

No. Aftos 
de Escola-
rizaci6n. 

r 

Grado 

20 

Grado 

30 

Grado 
Deser-
tores 

4 Grad° 
Fina- Total 
listas Estud. 

Estud.i Deser-
Aflos itores 

5Grado 
Fina- Total 
listas Estud. 

Estud./ 
Affos 

Deser-
tores 

6°Grado 
Fina- Total 
listas Zstud. 

.Estud./ 
AfLos 

1 113 0 113 113 113 113 113 113 

2 43 10 53 106 53 106 53 106 

3 16 7 6, 92 276 92 276 92 276 

4 50 54 50 156 310 1240 154 616 154 616 

5 77 47 146 270 1350 40 102 266 1330 164 820 

6 57 105 162 972 41 105 203 1218 26 71 195 1170 

7 41 78 119 833 27 77 145 1015 

8 25 59 84 672 

N*Total Estud. 407 1000 :35 1000 207 1000 

Estud./Aflos 4057 4492 4788 

Estud./aftos 
con Rentab. 

1984 1686 1437 

Estud./aflos 
sin Rentab. 247 241 808 777 733 545 

NAfos Re-

queridos 10 

(9.97) 

I 

16 

(r5,76) 

23 

(23.13) 
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GRAFICO 17 

PROCEDIMIENTO (METODOLOGIA EMPLEADA) EN LA ELABORACION DE COHORTES 

Fu6 necesario realizarlos en forma sint6tica con base en 1000 por no existir datos anwales sobre la 

diserci6n, por clculos se realizaron a partir de %establecidos corno sigue: 

AREA RURAL AREA URBANA TOTAL DEL PAlS 

% P% R% D% P% R% DP% R% D% 

10 38 11.3 23.0 21.0 31.7 15.4 

20 50.7 23 12.0 56.0 12.0 9.0 52.9 18.3 5.0 

30 75 19 18.0 79.0 9.0 2.0 76.7 14.8 11.3 

40 63 14 21 89.0 10.0 4.0 73.9 12.3 13.9 

50 65 9.0 25 86.0 9.0 0.0 73.8 9.0 14.5 

60 66 5.0 25 91.0 5.0 25.0 76.5 5.0 25.0 

Los %para el total del pals se obtuvieron mediante la f6rmula del X con distribuci6n de frecuencia. 

Para las areas rural y urbana, se procedi6 calcul -ando la distribuci6n porcentual de matricula en los 
6 grados del nivel primario. Para el caso se tomaron como base las matrfculas de los aflos 1973-74 
y 1974-75. Se tomaron estos porque son los mAs actuales de las que se tienen informaci6n completa. 

Debe resaltarse el hecho de que la matricula urbana es inferior a ]a rural _ 20%. 

U+R=5
 
U =2.1
 
R 2.9
 

X =x, fI + + xn fn (paraeltotal)x2 f2 


fl + f2 + fn
 

Ej.. 38 (2.9) + 23 (2.1) = 110.2 + 48.3 = 31.7 
2.9 + 2.1 5 

38 %de Repitencia para el primer grado, zona rural. 
2.9 frecuencia de la Mat 'cula rural con respecto a la urbana.
 
23 %de Repitencia para ler. grado zona urbana.
 
2.1 frecuencia Matricula urbana con respecto a la rural. 

31.7 %X de repitencia para el ler. grado total del pals. 
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APENDICE C 

1. DISPOSICIONES LEGALES EN QUE SE BASA EL SISTEMA EDUCATIVO 

Leyes 

1015'45 Gaceta Oficial No. 6341, que-libera a los estudiantes secundarios del pago de todos los 
derechos o impuestos en los planteles oficiales. 

138 1'47 Gaceta Oficial No. 6610, que establece el registro del derecho de autor 
Secretarfa de Estado de Educaci6n, Belias Artes y Cultos. 

a cargo de la 

*2909'51 Gaceta Oficial No. 7302, deroga la ley No. 145 de 1918, y la No. 418, de 1932. 

2962'S 1 Sobre Educaci6n Primaria Obligatoria, Gaceta Oficial No. 7302, que deroga ]a Ley No. 114, 
de 1917. 

3400'52 Gaceta Oficial No. 7483, sobre Alfabetizaci6n 
y sus modificaciones. 

obligatoria de las personas de 14 a 50 aflos, 

3644'53 Gaceta Oficial No. 7613, que incorpora la educaci6n religiosa 
flanza de las escuelas pfiblicas primarias y secundarias. 

en los programas de ense

3936'54 Gaceta Oficial No. 7749, que dicta medidas para facilitar la a'dstencia religiosa 
blecimientos nacionales, y sobre la enseflanza religiosa en las escuelas del pafs. 

a los esta

4087'55 

4099'55 

Gaceta Oficial No. 7816, que modifica el Art. 12 y agrega los articulos 13, 14 y 15 a la 
Ley No. 3400. 

Gaceta Oficial No. 7826, sobre Descanso Forzoso Pre y Post-Natal, y que sustituye el 

Art. 73 de la Ley Orghnica de Educaci6n No. 2909, de fecha 1951. 

4152'55 Gaceta Oficial No. 5837, que instituye el Ahorro Escolar. 

4218'55 Gaceta Oficial No. 6861, que agrega un pArrafo al articulo 6 de la Ley No. 3936 de 1954, 
sobre Educaci6n Religiosa y Medidas Espirituales (Otorga la misma fuerza de los expedidos 
por los organismos oficiales a los certificados de los establecimientos educacionales religiosos). 

4227'55 Gaceta Oficial No. 7869, que autoriza la formaci6n de Sociedades Cooperativas Escolares 
los establecimientos docentes. 

en 

Leyes (cont.) 

4378'56 	 Gacta Oficial No. 7947. 

4724'57 	 Gaceta Oficial No. 8146, que modifica el artfculo 54 de la Ley OrgAnica de Educaci6n 
No. 2909, de 1951, y confiere carficter oficial a los titulos expedidos en el Instituto 
Politdcnico Loyola. 

4810'57 	 Gaceta Oficial No. 8196, que modifica la Ley Orghnica de Educaci6n, agrega los pfirrafos 
II y III el artfculo 3 (ensefianza intermedia, r6gimen de pruebas, exAimenes y certificados 
de la educici6n intermedia en los colegios dependientes de la autoridad eclasidstica) y 
agrega un pfirrafo al artfculo 6 (facultad del Consejo Nacional de Educaci6n para ordenar 
el cierre o clausura de cualquier centro docente particular cuando en 61 se practiquen 
enseflanzas o se realicen actos prohibidos por las leyes o contrarios al orden ptiblico o 
a las buenas costumbres). 

dPrevious• 	 Page Blak
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5893'62 Gaceta Oficial No. 8665, que restablece el Consejo Nacional de Educaci6n y deroga las 
disposiciones en contrario contenidas en la Ley Oiginica de Educaci6n, y del Decaeto 
No. 1489. 

28'63 Gaceta Oficial No. 8799, que declara obligatoria 
escuelas de educaci6n internedia y bachillerato. 

la enseflanza del cooperativismo en las 

530'64 Caceta Oficial No. 8910, que prohibe la construcci6n o el acondicionamiento de edificios 
escolares sin previa aprobaci6n de la Secretarfa de Estado de Educaci6n y Bellas Artes. 

604'65 Gaceta Oficial No. 8924, que modifica el PArrafo I del artfculo 66, capftulo XIV de la 
Ley Orginica de Educaci6n No. 2909 (dispone que el Consejo Nacional de Educaci6n 
podr investir a los colegios privados acreditados de la facultad de conducir sus propios 
exAimenes y pruebas de aprovechamiento, ajustAndose a lo que establece el Reglamento 
aprobado para tal fin). 

**248'66 Gaceta Oficial No. 8990, que deroga la Ley No. 3360, de 1952, sobre el Desayuno y 
Ropero Escolar, y el Reglamento No. 2803, crea b' Direcci6n General de Alimentaci6n 
y Nutrici6n Escolar, como organismo especial adscr.to a la Secretarla de Educaci6n, 
Bellas Artes y Cultos. 

273'66 Gaceta Oficial No. 8991, que regula el establecimiento y funcionamiento de Entidades 
Universitarias y de Estudios Superiores Privados, y dispone la equivalencia de sus titulos 
con los de Organismos oficiales o aut6nomos. 

Leyes (Cont) 

119'67 Gaceta Oficiai No. 9028, que integra el Consejo Nacional de Educaci6n. 

393'66 Que regula la 
caci6n, Bellas 

concesi6n de becas del Estado a cargo de la Secretarfa de Estado de Edu-
Artes y Cultos, Gaceta Oficial No. 9005 del 28 dc septiembre de 1966. 

1308'71 Que crea los cursos por correspondencia a nivel de la Educaci6n Prhnaria, Secundaria, 
Thcnico y de Lxtensi6n Cultural, Gaceta Oficial No. 9240, del 18 de septieinbre de 1971. 

2087'72 Que modifica al No. 1308 sobre estudios por correspondencia, 
de 1972. 

Gaceta Oficial No. 9263 

3280'73 Que establece el Escalaf6n Magisterial para el personal titulado de 
medio. 

los niveles primario y 

Constituci6n Politica de la Repfiblica 
1966, Gaceta Oficial No. 9014. 

Dominicana proclanada el 28 dt: noviembre de 

DECRETOS Y REGLAMENTOS 

I-O.6331'50 Gaceta Oficial No. 7075. 

R. 7478'51 Gaceta Oicial No. 7304, de la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela. 

D. 1489'56 Gaceta Oficial No. 7947, que fija las atribuciones a la Secretaria de Estado de Educaci6n 
en materia dininistrativa. 

D. 8157'62 Gaceta Oficiil No. 8699, que restablece el inciso 19 del Pdrrafo VI correspondiente a la 
Secretarfa de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos, del artfculo 2 del Decreto 1489. 

**Derop Ley No. 3360 y Reglamento No. 2803 



263 

D. 16'65 Gaceta Oficial No. 8946, dispone que las funciones relativas 
Secretarla de Relaciones Exteriores pasen a la Secretarfa de 
minaci6n de esta filtima. 

a Cultos que pertenecian a la 
Educaci6n y cambia la deno-

D. 1'65 Gaceta Oficial No. 8945, que dispone que la Direcci6n Gene
la Secretarfa de la Secretarfa de Educaci6n. 

ral de Deportes dependers de 

Fente: Presupuesto de ingresos y Ley de Gastos PMblicos, 1977 Manual de Organizaci6n del Gobierno. 
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APENDICE C 

2. DISPOSICIONES LEGALES QUE REGLAMENTAN EL CURRICULUM DE 
PRIMARIA, PRE-ESCOLAR Y EDUCACION ESPECIAL 

Leyes 

2242'50 Ley sobre vivienda par maestros de escuelas al servicio del Estado. 

2909'51 Ley Orginica de Educaci6n. 

2962'51 Sobre Educaci6n Primaria Obligatoria. 

3644'53 Incorpora la Religi6n y Moral Cat6lica a la Educaci6n Primaria. 

3874'54 Aprueba el Concordato y Protocolo final suscrito entre la Repfiblica y la Sante Sede. 

4099'55 :ey sobre descanso forzoso durante las seis semanas que preceden al parto. 

4227'55 Autoriza la formaci6n de Sociedades Cooperativas Escolares en los establecimientos 
docentes. 

5185'59 Ley sobre pensiones civiles del Estado. 

5893'62 Ley que establece el Consejo Nacional de Educaci6n. 

5996'62 Modifica establece el Consejo Nacional de Educaci6n. 

400'64 Aprueba el contrato suscrito entre el Estado y la cooperativa Americana de Remesa al 
Exterior Inc. (CARE) para la aplicaci6n del servicio del almuerzo escolar a fin de que 
abarque toda el Area de ]a Repfiblica. 

604'65 Modifica el prrafo 1 del Art iculo No. 66, Capftulo XIV de la Ley OrgAnica de Educa
ci6n. 

248'66 Crea la Direcci6n General de Alimentaci6n y Nutrici6n. 

119'67 Ley sobre miembros del Consejo Nacional'de Educaci6n que modifica el Artlculo 2 de 
la Ley 5893 de fecha 10 de mayo de 1962 reformado por la Ley 5996 del 2 de agos
to de 1962. 

577'70 Snbre pensiones del Estado al c6nyuge superviviente. 

Decretos 

193'51 Autoriza las creaciones de las Sociedades de Padres y Amigos de la escuela. 

3280'73 Establece el Escalaf6n Magisterial para el person. I titulado de los niveles Primario y 
Medio. 

1141'75 Declara a Octubre de cada aflo, "Mes de la CanciU Escolar". 

1527'75 Declara de interds Nacional la promoci6n, creacib' y funcionamiento de los Huertos 
Escolares y todas las actividades agropecuarias quu se desarrollan en las escuelas domini
canas rurales y urbanas. 
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548'40 Huertos Escolares. 

672'43 Constituye la Medalla de Honor de Educaci6n. 

717'45 : Establece el reglamento para las pruebas de aprovechamiento, las promociones y las 
pruebas de tdrmino de la enseflanza Primaria. 

842'50 : Establece nuevos planes de estudios para la Educaci6n Primaria. 

931'55 Establece nuevos planes de estudios para la Educaci6n Primaria en los Colegios depen
dientes de la autoridad eclesifistica. 

1'69 Ordenanza que establece los libros de textos para la Educaci6n Primaria. 

2'75 Por medio de la cual se amplta la bibliograffa para la enseflanza en la "Jucaci6n Prima
ria. 

8'75 : Establece normas para la evaluaci6n de los alumnos del nivel Primario. 

1'76 Mediante la cual se establece la pasantla de los maestros Normales Primarios en la zona 
rural. 

1'77 : Establece el marco conceptual de la Reforma de la Educaci6n Primaria. 

2'77 : Establece un nuevo curriculum para la Educaci6n Primaria. 

3'77 : Establece un nuevo calendario escolar para la educaci6n Primaria y modifica los Artfcu
los: 1, 5, 6, 7, 9, 10, y 11 de la Ordenanza No. 8'75. 

5'77 : Establece la capacitaci6n a distancia de los maestros del nivel Primario del pals. 

Resoluciones 

1026'59 Establece y reglamenta el Plan de Capacitaci6n y Perfeccionamiento del Magisterio Nacio

nal. 

302'65 : Establece la coeducaci6n en todas las escuelas Oficiales del pats. 

62'66 Reglamenta la Educaci6n Maternal (Pre-escolar). 

685'67 : Resoluci6n que modifica el plan de estudios y los programas de laescuela prirnaria. 

76'67 : Incorpora Plan Piloto Regional del Este a Plan de Capacitaci6n y Perfeccionamiento del 
Magisterio Nacional, establecido por la Resolucibn No. 1026'59. 

668'67 : Que establece un plan acelerado de caricter experimental para la formacibn del maestro 
primario sobre labase del bachillerato. 

285'68 : Establece las normas para la evaluaci6n de ]a Educaci6n Primaria. 

890'70 : Establece los planes de etudios de los cursos de profesionalizaci6n de maestros empiricos 
en servicio dc acuerdo con el programa preparado por cl Gobierno Dominicano; la Organi
zacibn DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CUL-
TURA (UNESCO), y el Fondo Especial para la Infancia (UNICEF). 



266 

Ordexies Departamentales 

10'66 Designa la secci6n que 
Pre-escolar. 

se encargarA de todas las actividades de la Educaci6n Maternal y 

13'68 Sefiala los hechos que constituyen faltas de 
cafio. 

los que sirven al sistema Educativo Domini

9'69 Crea el Departamento de Educaci6n Especial y establece el funcionamiento del mismo, 
dentro del Instituto T6cnico Pedag6gico. 

26'69 Dispone la organizaci6n de las clases de Recuperaci6n Pedag6gica 
de la educaci6n, como ensayo en el ,irea de Educaci6n Especial. 

a nivel de primer curso 

3-A'75 Crea el Departamento de Supervisibn para las Escuelas, Colegios e Instituciones Privadas 
y Semioficiales correspondientes a la Educaci6n Primaria y Media. 

11'75 Crea el Departamento Nacional de Supervisi6n Escolar para la Educaci6n Primaria y Media. 

12'75 Asigna funciones 
del Pals. 

a la Encargada del Departamento de Colegios Semioficiales y Privados 

8'76 Crea el Departamento de Educaci6n Musical Integral. 

14'76 Mediante el cual sr -"tablecen criterios y metodologfas para la selecci6n de Directores de 
Centros Integrales de De.'arrollo Educativo CIDE, establecidos en NOcleos de desarrollo 
comunitario. 

24'76 Mediante la cual se 
Nficleos. 

organizan los centros docentes del pals en Centros de Desarrollo o 

25'76 Mediante la cual se reestructura el Departamento de Personal y 
mientos administrativos relativos a sus funciones. 

se establecen los procedi

26'76 Mediante la cual se designan interinamente a los directores de Centros Integrales de Desa
rrollo o Nficleos, por un periodo de seis meses, para entonces, previa evaluaci6n, recomen
dar al poder Ejecutivo su nombramiento. 

1'77 Mediante la cual se divide el territorio Nacional en 7 Direcciones Regionales de Educaci6n 
y 61 Distritos Escolares que las integran, se establecen con carfcter temporal 6 Direcciones 
Regionales y se crean equipos t6cnicos a nivel regional. 

3'77 Mediante la cual se crea el Departamento de CURRICULUM. 

4'77 Mediante ]a cual sc asigna jurisdicci6n a trece (13) Directores Regionales de lIducaci6n, 
sesenta y un (61) Directores de Distritos lscolares y promueve directivos de educaci6n a 
los cargos de Asesores T6cnicos Regionales. 

6'77 Mediante ia cual se establece un sistema de evaluaci6n 
tuciones que integran el Sistema Educativo Nacional. 

permfanente de las personas e insti-

T77 Mediante a cual se establecen normas 
en los niveles Primario y Medio. 

para la administraci6n de calificaciones y diplomas 
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APENDICE C 

3. DISPOSICIONES LEGALES QUE REGLAMENTAN 

DE LA EDUCACION MEDIA 

EL CURRICULUM 

Ordenanzas 

842'50 Por ]a cual se establecen nuevos planes para la educaci6n Primaria, 
Educacibn), y Secundaria. 

Intermedia (segunda 

868'51 Por medio de la cual se reglamenta la Educaci6n Ffsica Escolar en la Rep6blica. 

871'51 Por medio de la 
para sefloritas. 

cual se establece el Plan de Estudios del Bachillerato en Artes y Letras 

875'51 Que autoriza la presentaci6n de 
el rnismo afio Acad6mico. 

exrnenes de dos cursos de la Educaci6n Secundaria en 

876'51 Que reorganiza estudios cornerciales y establece el Plan de estudios y reglamenta 
cionamiento de las escuelas comerciales semioficiales. 

el fun

880'51 Que establece los periodos de escolaridad en los cursos de las Escuelas Normales 
y reglamenta las pruebas generales de tdrmino de dichos planteles. 

Rurales 

889'52 Que suprime el certificado oficial de suficiencia en los cstudios Secundarios comunes. 

892'52 Que establece la equivalencia entre el certificado 
elementales y los de admisi6n a los secundarios. 

de admisi6n a los estudios comerciales 

892'52 Que reglamenta las promociones dc curso en la Educaci6n Secundaria Normalista. 

899'53 Regula los exAmenes de admisi6n en las escuelas intermedias y las secundarias. 

901'53 Por medio de la cual 
rado secundario. 

se establecen los planes de estudios para el Magisterio y Profeso

902'53 Que dispone la apertura dc 
dominicana. 

un concurso para la formacibn de una textologfa escolar 

903'53 Por medio de la cual modifica. la forma de apreciar los progresos de los alumnos en 
escritura, atendiendo a la calidad y rapidez establecida por la Ordenanza 717'45. 

la 

907'53 Que reglamenta la formaci6n de Comisiones Examinadoras para la educaci6n primaria 
e intermedia en los colegios particulares. 

908'53 Reglamenta el 
caci6n. 

concurso de obras de texto convocado por el Consejo Nacional de Edu

909'53 Que modifica ]a reglamentaci6n de las promociones de 
ria. 

curso de la Educaci6n S cunda

913'53 

915'54 

Que reglamenta ]a incorporaci6n dc ]a ensefianza de la religi6n y moral cat6lica a la 
Educaci6n" Primaria, Intermedia y Secundaria. 
Que modifica el Art. 5 del reglamento de promociones de curso do ]a Educaci6n Secun

daria. 

920'54 Que reforma el Plan de Estudio dc las Escuelas Normales Superiores. 

926'55 :Reglamenta las pruebas de Lengua Espafiola (literatura), del cuarto del bachillerato. 
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930'55 Dispone que un profesqr de los liceos de Educaci6n Intermedia y de los de Secundaria, ejerza 
las funciones de consejero vocacional. 

913'55 Reglamenta las pruebas de tdrmino de la educaci6n 
dependientes de la autoridad eclesifstica. 

primaria e Intermedia en los colegios 

935'56 Ordenanza 
lisia. 

que reglamenta las pruebas y exAmenes de la Escuela la Secundaria y Norma

936'56 Agrega la enseflanza del frances al plan de estudios de las escuelas Normales Superiores. 

940'57 Fija las funciones de los Consojeros Vocacionales o Psic6logos Escolares. 

942'57 Establece 
rato. 

los nuevos programas de religi6n y moral cat6lica para los cursos del bachille

943'57 Modifica r6gime de pruebas y exmenes para los estudios secundarios establecidos por 
la Ordenanza No. 935'56. 

948'57 Que modifica el r6gimen de exdmenes para los estudios secundarios establecidos por la 
Ordenanza No. 943'57. 

1'62 

2'62 

Autoriza a los alumnos de ]a escuela de educaci6n secundaria que hayan cumplido los 
16 aflos presentar dos cursos en cuanto el mismo aflo escolar. 

Dispone incorporaci6n de la asignatura de Educaci6n Civica en el cuarto curso de los 

estudios secundarios. 

2'69 Ordenanza que establece un nuevo plan de estudios para la educaci6n Media Nacional. 

1'70 Ordenanza que establece 
media nacional. 

una nueva estructura y un nuevo curriculum de la educaci6n 

1'75 Por medio de la cual se amplia la bibliograffa 
caci6n Media Nacional. 

para la enseflanza-aprendizaje de la Edu

4'75 Por medio de la cual se modifica el artfculo 84 del Reglamento de Educaci6n Secunda
ria No. 1978'62, para que rija del modo siguiente: 

5'75 Por medio de la cual se modifica al acipite "C" del articulo No. 67 del 
Educaci6n Secundaria para que rija del modo siguiente: 

Reglamento de 

7'75 Mediante la cual se concede facultad a los colegios privados que imparten enseflanza secun
daria, y refinan los requisitos establecidos a conducir sus propios exdmenes y pruebas de 
aprovechamiento. 

9'75 Modifica el sistema de Evaluaci6n 
Secundaria (7mo. y 8vo. cursos). 

o promoci6n de los dos primeros grados de Educaci6n 

10'75 Dispone la celebraci6n de dos pruebas anuales para ofrecer oportunidad 
ficados Acad6micos aquellos ciudadanos de 21 aflos (libre escolaridad). 

de obtener certi

1'76 Establece que todos los maestros norniales primarios graduados en las escuelas Normales 
con becas otorgadas por el Secretario trabajen dos aflos en escuelas primarias rurales. 

2'76 : Establece un nuevo plan de estudios para la Educaci6n Comercial. 

4'76 : Establece un pln de estudios para los Centros de Cunicultura. 
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Resoluciones 

293'51 	 Establece los requisitos que deben reunir los alumnos que aspiran a completar en un solo 
afio escolar los dos cursos de la Educaci6n Intermedia. 

392'.?1 	 Establece un nuevo perfodo para los exmenes de admisi6n de los estudios Intermedios y 
Secundarios. 

504'55 	 Establece los programas relativos a la enseflanza y prdctica del Ahorro escolar. 

749'58 	 Reglamenta las pruebas cuatrimestrales de aprovechamiento de la Educaci6n Secundaria. 

798'58 	 Establece la forma de efectuarse las promociones en los cursos de la Educaci6n Secundaria. 

800'58 	 Reforma el procedimiento usado para hacer el promedio de todos los grupos de materias 
de los cursos de t6rmino de la Educaci6n Primaria e Intetmedia. 

808'50 	 Modifica disposiciones anteriores relativas a los exftmenes de admisi6n a la Educaci6n -
Secundaria y otras pruebas especiales de dicho ciclo de enseflanza. 

849'58 	 Establece el Reglamento del Consejo Nacional de mWsica. 

933'58 	 Modifica los planes de estudios de la Educaci6n Intermedia y Secundaria y Comercial, 
cursos preparatorios y magisterio Primario. 

941'59 	 Dispone las condiciones necesarias para servir los cursos de inspector de cursos en la Edu
caci6n Primaria, Intermedia y Secundaria y las atribuciones que le conciernen en el desem
peflo de sus funciones. 

948'59 	 Modifica los apartes C de los articulos 3, 4 de la Resoluci6n 941'59 que dispone las con
diciones necesarias para servir los cargos de inspector de cursos en la Educaci6n Primaria, 
Intermedia y Secundaria y sus atribuciones. 

1483'60 Modifica el r6gimen de pruebas de aprovechamiento y exrnienes de la Educaci6n Secun-
Uaria en los Colegios adscritos a los liceos oficiales. 

1270'60 Modifica el sistema de pruebas de aprovechamiento y de t6rmino para los cursos de Ia 
Educaci6n Intermedia. 

1757'61 Reincorporp la ensefilanza de Ingl6s y Franc6s a la Educaci6n Secundaria a partir del aflto 
1961-62. 

1978'62 Establece el Reglamento de Educaci6n Secundaria y Normalista. 

2761'63 Deroga el pdrrafo I ro. del Art. 50 del Reglamento de la Educaci6n Secundaria y Norma
lista. 

33'65 Establece el Reglaivento de la EA,,,caci6n particular. 

694'66 Establece condicion,.7 para equivalencias de estudios y revlidos de titulos y certificados 
Nacionales y extran;,'ros correspondientes a la Educaci6n primaria y media. 

17'67 Dispone la adici6n de un requisito al Art. 42 del Reglamento (para ]a liberaci6n, es decir 
dcsarrollar el 80%dcl programa de estudios). 

640'67 Modifica la Resoluci6n 302'65 y establece la educaci6n unisexual en el lnstituto Salom6 
Urefia deSanto Domingo y otros planteles de este g6nero. 

181'67 Modifica las funciones de las comisiones examinadoras en los colegios particulares de Edu
caci6n Secundaria. (Modifica el Art. 87 del Reglamento). 

745'67 Modifica el sistema de evaluaci6n de la Lengua Espaflola en las escuelas primarias e inter
medias del pals. 
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1'68 Modifica funciones de comisiones examinadoras en los colegios adscritos de Educaci6n 
Secundaria (modifica el Art. 87 del Reglamento, la Resoluci6n 181'67 y la Circular 33'67). 

43'68 Autoriza a los estudiantes de la Educaci6n Intermedia a hacer en un aflo los cursos 2do. 
de es. rama y Iro. de la Educaci6n Secundaria. 

121'69 	 Dispone la confecci6n de temarios para las pruebas generales de julio y completivos y 
diferidos de Septiembre (deroga las circulares 70'66 y 33'67 que regula el uso de tema
rios analiticos). 

837'69 Suspende el plan de estudios de la Ordenanza 2'69. 

70'70 Autoriza la creaci6n de una comisi6n T~cnica encargada de realzar los trabajos previos 
a la implantaci6n de la Reforma de la Educaci6n Media nacional. 

131'70 Dispone el cambio de evaluaci6n para la asignatura de Religi6n y Moral Cat6lica. 

665'70 Autoriza el funcionamiento de un 4to. curso de bachille'-to en el que fusionan las tres 
ranas. 

889'70 Aprueba el Reglamento de Evaluaci6n, promoci6n y gradua,.i6n de los alumnos de los 
cursos de capacitaci6n de maestros en servicios del programa Gobierno, Unesco, Unicef. 

890'70 Establece los planes de cstudios de los cursos de profesionalizaci6n de maestros empiri
cos en servicio de acuerdo con el programa preparado por e' Gobierno Dominicano 
(Gobierno, Unesco, Unicef). 

910'70 Legaliza el plan piloto de Liceos Secundarios de la Educaci6n Diversificada, estableci6n
dolo en tres liceos de educaci6n del pais. 

250'71 Dispone la confecci6n de temarios para los eximcnes gencrales, completivos y Diferidos 
de la Educaci6n Secundaria. 

273'71 Que autoriza la incorporaci6n de los colegios Semioficiales y Particulares al plan de la 
Reforma de la Educaci6n Media y fja las norm2s gencrales para la misma. 

572'71 Crea comisi6n de reforma de la educaci6n media y fija las funciones de la misma. 

3'72 Establece el plan de Estudios y organiza los.progranias del Colegio Agricola "San Ignacio 
de Loyola" de Dajab6n. 

4'72 Establece el plan de Estudios y reorganizaci6n de los programas de ]a Escuela Nacional de 
Artes y Oficios. 

,35'72 Modifica el plan de i'studios de ]a Educaci6n Secundaria Comercial, especialinente en el 
3er. Curso Perito Secretarial, denominaciones de titulos. 

157'72 Resoluci6n que modifica It, dispuesto en el 6iltimo pfrrafo del Art. 56 del Reglamento de 
la Educaci6n Secundaria, y relativa al examen dc admisi6n. 

312'72 Establece el plan de Est'idios del Instituto Tdcnico Salesiano (ITESA). 

359'72 	 Por medio de ]a cual se moi,:,a el plari de Estudius t la Escuela Nacional de Educaci6n 
Fisica, establecido en la Ord. 770'48. 

109'73 	 Que establece el plan de Estudios para el Bachillerato Tcnico en Periodismo. 

260'73 	 Que deroga la Ord. '62 que autoriza a los alumnos de ]a Educaci6n Secundaria que hayan 
cumplido 16 afios presentar dos cursos durante el mismo aflo. 

301'73 	 Dispone algunas providencias en relaci6n con ]a docencia y eclebraci6n de pruebas dc la 
Educaci6n Secundaria. 



271 
362'73 Que establece la forma de titulaci6n de los maestros que realizaron estudios mediante el 

Plan de Capacitaci6n Original del Este. 

716'73 Modifica los requisitos seflalados en el articulo 84 del Reglamento de Educaci6n Secun-
I daria, relativos a incorporaci6n de los colegios particulares a centros oficiales. 

320'74 	 Que dispone que los colegios privados que aspiran a que se les asignen jurados para las 
pruebas de 6to. y 8vo. grados, deben a cada miembro del jurido darle una dieta de -
RD$ 10.00 diarios. 

353'74 	 Que la Ordenanza 1'70 dispone en su Articulo 14 los estudios del Magisterio Primario 
se cursardn tanto en las escuelas Normales las que para el efecto se consideran como 
Liceos tipo D como en los Liceos de otro tipo que incluyan este sector. 

802'74 	 Resoluci6n que establece el 6irea de salud y laFormaci6n 'n Enfermerfa corno una rama 
de la misma y deroga la letra C pfirrafo 1 del Art. 21 de la Ordenanza 1'70. 

582'75 	 Establece plan de Estudios para la Escuela Nacional de Cunicultura (Direcci6n Tdcnico-

Profesional).
 

236'76 	 Se concede facultad a los colegios que figuran en esta Resoluci6n para conducir sus 
propios exdmenes y pruebas de aprovechamiento. 

674'76 	 Establece la equivalencia por curso del ciclo bfsico del plan de Reforma de la Educaci6n 
Media, con los dos cursos del plan de Estudios Intermedios y los dos primeros del plan 
de Estudios Secundarios. 

1504'76 Concede facultad para conducir sus propios exAmenes y pruebas de aprovechamiento a los 
colegios que figuran en esta Resoluci6n. 

281'77 	 Transfiere la elaboraci6n de los exAmenes de aptitud seflalados en ]a Resoluci6n 10'75. 

626'77 	 Modifica el calendario de Jos exAmenes de Educaci6n Secundaria por el presente aflo
 
escolar.
 

686'77 	 Suspende por el presente aflo escolar la autorizaci6n para presentar dos cursos en un afno 
oscolar. 

503'77 	 Transfiere la aplicaci6n de los exfmenes de admisi6n de la Educaci6n Secundaria, a las 
Direcciones Regiona!cs dc Eduoaci6n. 

Ordenes Departamentales 

966'53 	 Que reglamenta laorganizaci6n y celebrici6n de asambleas de Directores y maestros. 

1029'55 	 Que reglarnenta a Lcraci6n de nuevos Liccos dc Educaci6n Secundaria. 

14'63 	 Que dispone lacclebraci6n de cursos de perfeccionamiento tiara el personal docente de 
los Liccos de Ilducaci6n Intermedia y de Educaci6n Secundaria de todo cl pais. 

2S'65 	 Que establece Iz,c!.Iehraci6n de pruebas de selecci6n para los aspirantes a becas para 
Magisterio *n la; j:scuelas Normales. 

1'66 	 Que establece el Plan l'iloto Regional del Este, para Capacitaci6n de Maestros. 

22'66 	 Dispone que ningfn miembro del servicio de Educaci6n que ejerza ]a docencia, trabaje 
en nils de dos peri idos. 

17'67 	 Que autoriza a laDirecci6n C - ral de Formaci6n, Capacitaci6n y Perfeccionamiento del 
Magisterio Nacional a constituir un gupo de trabajo para la elaboraci6n de programas 
para las escuelas normales del pals. 
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18'67 Que dispone Iaelaboraci6n de w, plan Acelerado de Formaci6n de Maestros con caricter 

experimental. 

2'69 Que estEblece un nuevo plan de estudio para la Educaci6n Media Nacional. 

17'69 Dispone la celebraci6n de cursos intensivos de verano para Supervisores de Educaci6n y 

Maestros de la Zona fronteriza durante el presente aflo. 

El Plan de Reforma aprobado por el Consejo Nacional de Educaci6n implica un cambio21'69. 
en la solicitud del profesorado del nivel medio. 

20'70 Orden Departamental que establece la celebraci6n de cursos de Verano para profesores 
de Educaci6n Secundaria. 

25'70 Que incluye a los Orientadores y Consejeros Vocacionales el Departamento de Orienta
ci6n Educacional Vocacional. 

11'71 Que establece la celebraci6n de pruebas de selecci6n para los aspirantes a becas del 

MAGISTERIO primario en las ESCUELAS NORMALES del pafs. 

16'71 Que establece los rei,;sitos necesarios que deben reunir los centros docentes semioficiales 
o ciclo bfisicoy particulares de ruvel medio, que aspiran a ser incorporados al primer ciclo 

del plan de Reforma de ]a Educaci6n Media Nacional. 

3'72 Que establece la organizaci6n y funcionamiento de Cursos de Recuperaci6n, para e!alum

no de los cursos incorporados al Plan de Reforma de la Educaci6n Media que lo necesitan. 

18'72 	 Que dispone la preparaci6n de profesores de Educaci6n T6cnica a nivel superior hasta titu
larlos. 

19'72 	 Que establece un curso dt. iestramiento de los orientadores de la educaci6n secundaria, 

en el perfodo comprendido entre el lunes 25 y el viernes 29 de septiembre en curso. 

5'73 Que establece los requisitos necesarios que deben reunir los centros docentes de nivel 

medio que impartan los estudios del Bachillerato T~cnio Periodismo. 

9'75 Establece la celebraci6n de pruebas de selecci6n para los aspirantes a becas del Magisterio 

Primario en las Escuelas Normales del pa(s. 

11'75 Que traslada y asigna jurisdiccifn a los Directores Regionales de Educaci6n. 

17'75 	 Que dispone la celebraci6n de los cursos sobrc Educaci6n Sexual dirigidos a los supervi
sores de Educaci6n durante el verano del presente aflo.
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APENDICE C 

4. DISPOSICIONES LEGALES QUE REGLAMENTAN EL CURRICULIJM 
DE LA EDUCACION DE ADULTOS 

Ordenanzas 

7'75 Que refunde Direcciones Departamentales de Educaci6n y Supervisorfas Regionales de 
Educaci6n de Adultos quedando convertidas en Direcciones Regionales de Educaci6n. 

6'75 Que crea plan de Estudios para Escuelas de Peluqueros del pafs y las asigna al programa 
de Educaci6n de Adultos. 

10'75 Que establece la libre escolaridad. 

9'75 Que modifica el sistema de evaluaci6n de Educaci6n Intermedia. 

8'75 Que modifica el sistema de evaluaci6n de Educaci6n Primaria. 

Resoluciones 

20'67 Que establece el r6gimen de inscripci6n de los Adultos en los establecimientos educati
vos. 

773'67 Que reestructura la Direcci6n General de Ed,'caci6n de Adultos. 

772'67 Que establece el r6gimen de estudios de educaci6n general bfisica para adultos. 
774'67 Que establece el plan de estudios y los programas de la Educaci6n Primaria para Adultos. 

285'68 Que modifica el sistema de evaluaci6n de la Educaci6n Primaria. 

48'69 Que autoriza al Director General de Educaci6n ae Adultos, ioporcionar a precio de costo 
los libros de textos correspondientes a los niveles Iro. 2do. y 3ro. de la Educaci6n Prima. 
ria de Adultos. 

151'70 Que establece el plan de estudios y organizaci6n dc las Escuelas de Capacitaci6n Femenina 
del pals. 

180'71 Que concede autorizaci6n al Instituto Dominicano Gregg, para organizar cursos por corres
pondencia. 

337'71 Que establece el plan de Estudios y organizaci6n de las ecuelas Granjas Comunales. 
351'71 Que crea las escuelas Radiof6nicas para Alfabetizaci6n de Adultos. 

27'72 Que reconoce los cursos para Adultos de las Escuelas Radiof6nicas que sostiene Radio 
"Santa Maria" de ]a di6cesis de La Vega. 

138'73 Que establece lt forma en que deben realizarse las pruebas de los cursos por cotrespon
dencia para Adultos en el Distrito Nacional, de conformidad con los tdrminos del Decre
to 1308 del Poder Ejecutivo. 

109'73 Que establece el plait de Estudios para el bachillerato t6cnico en periodisnio. 

Ordenes Departamentales 

1031'55 Que asigna jurisdicci6n y atribuciones de los supervisores Generales de la Campafla Truji
llo de alfabetizaci6n total. 

20'67 	 Establece el r6gimen de inscripci6n de los alumnos en los establecimientos educativos que
suministran educaci6n primaria para Adultos. 



274 

48'69 . Que autoriza al Director General de Educaci6n de Adultos, proporcionar a precio de costo 
los libros de texto correspondientes a los niveles, primero, segundo y tercero de ]a educa
ci6n primaria para Adultos. 

3'71 

9'72 

Que dispone la alfabetizaci6n de por lo menos tres Adultos a cargo del personal en servi
cio (docentes). 
Que autoriza a Acci6n Pro-Educaci6n y Cultura (APEC) a realizar cursos por correspon

dencia. 

16'75 Que asigna una nueva numeraci6n a la Supervisorfa de Zona de Educaci6n de Adultos. 

7'75 Mediante la cual se refunden las actuales Direcciones Departamentales de Educaci6n y 
Supervisoria Regionales de Educaci6n de Adultos, las que funcionarin como Direcciones 
Regionales de Educaci6n. 

13'75 Se asigna jurisdicci6n a las 22 Direcciones Regionales de Educaci6n, 
ma Educativo Nacional. 

que forman el siste
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APENDICE D 

LA EDUCACION SUPERIOR EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

A; LOS CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR 

El pafs cuenta con siete centros de educaci6n superior, de los cuales cuatro estfin ubicados en la ciudad 
de Santo Domingo. Estos son, segfin lugar y fecha de fundaci6n, los siguientes: 

1) Universidad Aut6noma de Santo Domingo (1538), en Santo Domingo.
 
2) Universidad Cat6lica Madre y Maestra (1962), en Santiago.
 
3) Instituto de Estudios Superiores (1965), en Santo Domingo.
 
4) Universidad Nacional Pedro Henrfquez Urefia (1966), en Santo Domingo.
 
5) Universidad Central del Este (1970), en San Pedro de Macoris.
 
6) Instituto Tecnol6gico de Santo Domingo (1972), en Santo Domingo.
 
7) Universidad Tecnol6gica de Santiago (1975), en Santiago.
 

De cstos, sblo el primero (UASD) es oficial; los dems son particulares. SegOn el Presupuesto Nacional, 
para el 1977 los centros de educaci6n Superior que reciben aportes oficiales, segOn monto anual e 
instituci6n, son los siguientes: 

CUADRO 1 

APORTES DEL GOBIERNO SEGUN INSTITUCIONES (1977) 

UASD .......................... RD$8,400.000
 

UCMM .......................... RD$2,148.000
 

UNPHU ......................... RD$1,188.000
 

UCE .......................... RD$ 460.000
 

INTEC .......................... RD$ 180.000
 

Total: RD$12,376.000 

La poblaci6n estudiantil universitaria ha tenido un aumento considerable en los filtimos aflos, sobre 
todo a partir del 1967. De una poblaci6n de 6,540 estudiantes que existfa para ese aflo, aument6 
a 58,907 matriculados para el aflo escolar '76-77, que significa un incremento de 52,367 en un 
perfodo de 10 afios (ver Cuadro II). 



276 

CUADRO No. 2 

MATRICULA UNIVERSITARIA SEGUN CENTROS DOCENTES (1965-1976) 

UASD UCMM UNPHU UCE IES INTEC UTESA TOTAL 

1965-66 6606 357 6963 

1966-67 5414 548 - - - - 5640 

1:67-68 7631 812 874 - 347 - - 9654 

1968-69 12195 1211 1106 - 892 - - 15404 

1969-70 12195 1491 1057 92 902 - - 15737 

1970-71 17854 1547 1146 300 869 - - 21717 

1971-72 18039 1005 1419 720 942 - - 22774 

1972-73 22028 2153 2125 1200 1076 192 - 29774 

1973-74 24425 2823 1642 2000 1754 167 - 32811 

1974-75 25885 3120 6279 3500 1654 305 - 40743 

1975-76 28628 6300 6516 6500 2142 459 1296 51761 

1976-77 33234 4128 7303 7800 3669 526 2247 58907 

Fuente: Datos suministrados por las unidades cncargadas en cada instituci6n. 
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Las carreras que ofrecen los centros de educaci6n superior en el pals, pueden verse en la parte "D" de 
este Ap6ndice; un total aproximado de 100, distribuidas en distintas Areas. 

En un perfodo de siete aflos (1970-76), en las universidades del pais se han profesionalizado 14,320 
estudiantes, de los cuales 11,778 corresponden a la Universidad Estatal. (Ver Cuadro No. 3). 

CUADRO No. 3 

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDADES SEGUN CENTROS (1971-76) 

CENTROS 

AF40S UASD UNPHU UCMM IES INTEC UTESA UCE TOTAL 

1971 983 116 
 - 90 - - 189 

1972 1434 
 228 239 83 - 1980 

1973 1434 
 129 - 85 - 1648 

1974 2729 134 86
290 3239 

1975 3113 169 - 106 - - - 3388 

1976 3519 245 335 169 3" 507** 38 4866
 

Total 13212 1021 864 619 53 507 38 16314 

Fuente: Datos suministrados por las unidades encargadas en cada institucibn. 

B. LA FORMACION DE DOCENTES EN LAS UNIVERSIDADES 

Los candidatos a ingresar en las distintas universidades del pats, para los cursos de primer aflo de las 
carreras profesionales, deben poseer un certificado de suficiencia en los estudios secundarios. 

En las universidades particulares los candidatos a nuevo ingreso canalizan su solicitud y son sometidos 
a una prueba de actitud acad6mica; los candidatos a nuevo ingreso, tienen la oportunidad de solicitar 
inscripci6n una vez cada afio, o sea durante el primer semestre de cada aflo acaddmico. 

En 1 a universidad estatal es diferente, hay entradas libres cada semestre, y solo se necesita presentar 
el certificado que lo acredita como Bachiller. 

Las universidades, que ofrecen la carrera de Ciencias de la Educaci6n, son: la Aut6noma de Santo 
Domingo, Nacional Pedro 1lenrlquez Urefla, Cat61ica Madre y Maestra y Central del Este. En la pri
mera y la tercera tiene una duraci6n de 5 aflos, mientras que en la scgunda es de 4 1/2 (nueve 
semestres). 

Las unidades que en las estructuras de las universidades dirigen el Curriculum para formar los educa
dores del Nivel Medio son: en la UASD dentro de la Facu!.d de Humanidades el Departamento de 
Pedagogla; en la UNPHU, la Facultad de Educaci6n; y en la UC,.M, en la Facultad de Humanidades, 
el Departamento de Educaci6n. 

* Estos corresponden a carreras t6cicas y de post-grado. 
* Todos son en carreras t6cnicas. 
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Con el prop6sito de atender a una poblaci6n mayor y de facilitar el estudio universitario a los intere
sados, los centros de educaci6n superior han organizado prograrnas que han permitido ampliar la matrf
cula universitaria, principalmente en cl Area de Educaci6n. Existen cursos Sabatinos, y de Verano para los 
que deseen estudiar la carrera de Educaci6n; ademds de los cursos que se ofrecen el Calendario Regular 
de las Universidades. 

Para ampliar la cobertura de la formaci6n universitaria, bisicamente en las carreras de Educaci6n, las 
universidades han creado extensiones (centros regionales) en diversos puntos del pais, (ver Cuadro No. 4). 

CUADRO No. 4 

EXTENSIONES UNIVERSITARIAS (CENTROS REGIONALES) SEGUN INSTITUCIONES 

INSTITUCIONES EXTENSIONES 0 CENTROS REGIONALES TOTAL 

San Fco. de 
UASD Macoris Barahona Hato Mayor 3 

(Nordeste) (Suroeste) (Este) 

UNPHU 
La Vega
(Norcentral) 

S. Juan de la 
Maguana (Sur) 

Montecristi 
(Noroeste) 

Bonao Pto. Plata 
UCMM (Norcentral) (Norte) 2 

Total 3 3 2 8 

A principio del presente aflo aproximadamente 5,000 personas cursaban estudios de Educaci6n en las 
tres universidades; de esta cantidad, 2,707 se encontraban en la Universidad Nacional Pedro Henrfquez 
Urefia (ver Cuadro No. 5). 

CUADRO No. 5 

MATRICULADOS EN EDUCACION SEGUN INSTITUCION 

UNPHU UASD UCMM TOTAL 

1971 - 72 1685 698 377 2760 

1972 - 73 1485 1236 343 3064 

1973 - 74 2125 - 348 2473 

1974 - 75 2338 992 337 3667
 

1975 - 76 2473 1862 402 4737
 

1976 - 77 2707 2059 369 
 5135
 

Fuente: Datos suministrados por las unidades encargadas en cada instituci6n. 
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Hasta el presente. afio, mfis de 2,400 profesionales de ]a Educaci6n han. graduado las cuatro universi
dades que se dedican a esta labor, tomando como base el aflo 1968. De estos aproximadamente el 
50% corresponden a los promovidos por la Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefia, (ver cuadro). 

CUADRO No. 6 

EGRESADOS EN EDUCACION, SEGUN UNIVERSIDADES (1968 - 76) 

Unvriades 

UNPHU UASD UCMM UCE TOTAL 

1968 45 48 7 100 

1969 84 13 13 110 

1970 125 66 24 215 

1971 116 46 29 191 

1972 228 103 60 - 391 

1973 129 147 43 - 319 

1974 134 118 81 - 333 

1975 169 139 14 - 322 

1976 245 154 - 8- 407 

Total 1275 834 271 8 2388
 

Fuente: Datos suministrados por las unidades encargadas en cada instituci6n. 

C. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

Dentro de los servicios a los estudiantes, la biblioteca ocupa uno de los lugares cimeros en la organi
zaci6n de una universidad. De los centros de educaci6n superior del pals, la Universidad Cat61ica -
Madre y Maestra es la que cuenta con la mejor y mis organizada planta ffsica para una biblioteca. 
Sin embargo, la Universidad Aut6noma de Santo Domingo es la que posee el mayor nfmero de voli
menes, aunque en condiciones precarias. La Universidad Nacional Pedro Henrfquez Urefla tiene un centro 
de lectura confortable pero muy pequefio si se compara con la matricula presente y estimada para 
el futuro. 

El servicio de biblioteca de la UCMM estA centralizado en un lugar con mfis de 60,000 libros y 50,000 
revistas. La UNPHU, en su biblioteca central conserva alrededor de 28,000 volfimenes; su biblioteca ori
ginal sigue funcionando separada de dsta en uno de los dos campus que componen la universidad. 

La UASD, ademrs de la central, tiene bibliotecas en cuatro facultades diferentes. En conjuiito, la mds 
vieja universidad del Nuevo Mundo posee 341,119 libros; 20,000 folletos; 796,137 revistas y 6,816 
tesis de grado (ver Cuadro No. 7). 
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CUADRO No. 7 

NUMERO DE EJEMPLARES, SEGUN BIBLIOTECA EN LA UASD 

Bibliotecas Fac. Fac. C. 

Ejemplares Central Ingenieria Ag. Vet. Econ. Human. Total 

Libros 16893 8920 3597 4505 204 34119 

Folletos 15391 2000 
 705 1012 908 20006
 

Revistas 791272 2118 693 1550 504 796137 

Tesis 3306 3510 6816 

Total 823556 16344 8505 
 7067 1616 857088
 

Fuente: Bibliotccw de la UASD. 

El Instituto de Estudios Superiores tiene unos 6,261 volhmcnes en su biblioteca, y el Instituto Tecno
l6gico de Santo Domingo 5,208 como puede verse a continuaci6n, en el listado de centros: 

UASD .................... 857,088
 
UCMM .................... 110,000
 
UNPHU .................... 28,000
 
IES .................... 6,261
 
INTEC .................... .5 208
 

':D CARRERAS QUE EN EL PAlS OFRECE LA EDUCACION SUPERIOR* 

1. Area de Humanidades 

1) T6cnico en Artes Publicitarias (UASD)

2) T6cnico en Artes Industriales (UASD)
 
3) Certificado de Estudios Superiores en Teatro (UASD)
 
4) Certificado de Estudios Superiores en Mfisica (UASD)

5) Licenciado en Ciencias de la Informaci6n Pfblica (UASD)
 
6) T~cnico en Periodismo (UASD)
 
7) Doctor en Filosoffa (UASD)
 
8) Licenciado en Filosoffa (UASD, UCMM)
 
9) Secretariado Ejecutivo Bilingue (UCMM, UCE, IES)


10) Secretariado Ejecutivo (UCMM, JES, UTESA)
 
11) Licenciado en Orientaci6n Escolar (UNPHU)

12) Certificado de Estudios Superiores en Lenguas Modernas-Ingl6s (UCMM)
 
13) Licenciado en Ciencias Sociales (INTEC)
 

2. Area de Ciencias 

1) Licenciado en Biologia (UASD)
 
2) T6cnico Bi6logo (UASD, UNPHU)
 
3) Licenciado en Ciencias Fisicas (UASD, UNPHU)
 
4) T6cnico en Ciencias Fisicas (UASD)
 
5) Licenciado en Qutmica (UASD, UNPHU)
 
6) T~cnico Analista Qufmico (UASD)
 

*Las carreras de Educaci6n figuran en el No. 8 de este listado. 
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7) Licenciado en Quimico Administrados (UNPHU)
 
8) Ingeniero Quimico (UNPHU)
 
9) Analista Qulmico (UNHPHU)
 

3. Area de Ciencias Econ6micas y Sociales 

1) Licenciado en Adm. de Empresas (UASD, UNPHU, IES, UTESA)
 
2) Licenciado en Adm. Pfiblica (UASD)
 
3) Licenciado en Contabilidad (UASD, UCMM, IES)
 

Licenciado en Contabilidad y Auditoria (UNPHU) 
4) T6cnico en Contabilidad (UASD, UCMM) 
5) Licenciado en Economla (UASD, UNPHU, UCMM, UCE, UTESA) 
6) T6cnico Estadfstico (UASD, UNPHU) 
7) Licenciado en Sociologfa (UASD, UNPHU)
 
8) Sociografo (UASD)
 
9) Licenciado en Administraci6n de Empresas Cooperativas (UNPHU)
 

10) T6cnico en Administraci6n de Empresas Cooperativas (UNPHU)
 
11) Licenciado ew Matemdtica-Estadfstica (UNPHU)
 
12) Licenciado en Matermr tica-Programaci6n (UNPHU)
 
13) Licenciado en Trabajo Social (UCMM)
 
14) Licenciado en Administraci6n (UCMM)
 
15) T6cnico en Administraci6n (UCMM)
 
16) T6cnico en Contabilidad Empresarial (UCMM, UCE)
 
17) Administraci6n Pfblica (UCMM)
 
18) Administraci6n Comercial (UNPHU)
 
19) Administraci6n Industrial (UNPHU)
 
20) T6cnico Bancario (UNPHU)
 
21) T6cnico en Seguros (UNPHU)
 
22) Tdcnico en Administraci6n de Empresa (UNPHU)
 
23) Certificado de Estudios Superiores en Educaci6n Industrial (UNPHU)
 
24) T6cnico er, Mercadeo y Venta (IES)
 
25) Licenciado en Contaduria P6blica (UTESA)
 
26) Post-grado en Economfa Agrfcola (INTEC)
 

Post-grado en Administraci6n de negocios (INTEC) 

4. Area de Ciencias Jurfdicas 

1) Doctor en Derecho (UASD, UCE)
 
2) Licenciado en Derecho (UNPHU, UCMM)
 
3) Licenciado en Ciencias Polifticas (UASD)
 
4) Licenciado en Ciencias Polfticas menci6n en:
 

Estudios Latinoamericanos (UASD)
 
Estudios Internacionales (UASD)
 
Estudios Socio-Econ6micos (UASD)
 

5) Licenciado en Ciencias Polifticas mencibn en:
 
Administraci6n Pfiblica (UASD)
 
liderazgo (UASD)
 

5. Area de Ciencias Mdicas 

1) Doctor en Farmacia (UASD)
 
2) Licenciado en Farmacia (UASD, UNPHU)
 
3) Doctor en Medicina (UASD, UNPHU, UCMM, UCE, INTEC)
 
4) Doctor en Odontologla (UASD, UNPHU, UCE)
 
5) Tecn6logo M6dico (UASD, UNPHU, UCMM, UCE)
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6) Licenciado en Psicologia Clinica (UNPHU)
 
7) Auxiliar de Odontologfa kUNPHU)
 

6. Area de Ingenierfa y Arquitectura 

1) Arquitectura (UASD, UNPHU, UCMM, UCE, INTEC)
 

2) Ingenierta Arquitect6nica (UASD, UNPHU)
 
3) Ingenieria Mecdnica-Electricidad (UASD, UCE)
 
4) Ingenierfa Civil (UASD, UNPHU, UCMM, INTEC)
 
5) Ingenierfa Quimica (UASD, UCMM)
 
6) Agrimensura (UASD)
 
7) Ingenierla Topogrfica (UASD)
 
8) Ingenierla Agron6mica (UCMM, UASD, UCE) 
9) Ingenierta Industrial (UCMM)
 

10) Ingenieria Electromecdnica (UASD, UCMM)
 
11) Ingenieria de Minas y Geologfa (UCMM)
 
12) Tecn6logo-Mec.inico (UCMM)
 
13) Tecno!ogfa El6ctrica (UCMM)
 
14) Disefios y Decorados de Interior (UNPHU)
 
15) T6cnico Delineante (UNPHU)
 
16) Ingeniero El6ctrico (UNPHU)
 
17) Tecnologfa en Ingenierfa Industrial (UCMM) 
18) Tecnologia en Ingenierfa Electr6nica (UCMM)
 
19) Tecn6logos en Ingenierfa El6ctrica (IES)
 
20) T6cnico en Electricidad (IES)
 
21) T~cnico en Decoraci6n y Dibujo (UTESA)
 
22) T6cnico en Dibujo Arquitect6nico (UTESA)
 
23) Post-grado en Ingenieria Mecdnica-Concentraci6n Azucarera (INTEC)
 

24) Post-grado en Ingenierfa Industrial (INTEC)
 
25) Post-grado en Irgenierfa Hidriulica (INTEC)
 

7. Area de Ciencias Agricolas y Veterinaria 

1) Ingeniero Agr6nomo (UASD) 
2) Doctor en Medicina Veterinaria (UASD, UNPHU)
 
3) Licenciado en Producci6n Animal (UNPHU)
 
4) Ingenierfa Agron6mica Producci6n de Cultivu (UNPHU)
 

5) Agropecuaria (UNPHU)
 
6) Licenciado en Educaci6n Agrfcola (UNPHU)
 
7) Agrimensura (UNPHU)
 
8) Ingenierfa Agron6mica, Educaci6n y Extensi6n Agricola (UNPHU)
 

9) Ingenierfa Agron6mica, Economfa Agrfcola (UNPHU)
 

10) Ingenierfa Agron6mica, Suelos y Riegos (UNPHU)
 
11) T6cnico Agrfcola (UNPHU)
 

8. Carreras de la Facultad de Ciencias de la Educaci6n 

1) Licenciado en Ciencias de la Educacibn-Pedagogfa (UNPHU)
 

2) Licenciado en Ciencias de la Educaci6n-Letras (UNPHU, UASD, UCMM, UCE)
 

3) Licenciado en Ciencias de Educaci6n-Ciencias Naturales y Matemiticas (UNPHU, UASD)
 

4) Licenciado en Ciencias de ]a Educaci6n-Filosofla y Letras (UASD, UNPHU)
 

5) Licenciado en Ciendas de la Educaci6n-Sociales (UASD, UCE)
 

6) Licenciado en Ciencias de la Educaci6n-Lenguas Modernas Ingl6s (UASD)
 

7) Licenciado en Ciencias de ]a Educaci6n-Lenguas Modernas Frnac~s (UASD)
 

8) Licenciado en Ciencias de la Educacibn-Biologia y Quimica (UCE, UASD, UNPHU)
 

9) Licenciado en Ciencias de la Educaci6n-Educaci6n Agrfcola (UASD)
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10) Doctor en Ciencias de la Educaci6n (UASD)
 
11) Licenciado en Ciencias de la Educaci6n-Administraci6n y Sup. (UASD) (Proyectado)
 

12) Licenciado en Ciencias de la Educacibn-Orientaci6n (UASD, UNPHU)
 
13) Licenciado en Ciencias de la Educaci6n-Ayuda (UASD)
 
14) Licenciado en Ciencias cd.1hEducaci6n-Pre-escolar y Primaria (UASD) (Proyectado)
 

15) Lic. en Cienias de la Educaci6n-Historia y Geograffa (UASD)
 
16) Certificado de Estudios Superiores de Educaci6n menci6n en:
 

Letras (UASD, UNPHU) 
lngl6s
 
Francds
 
Ciencias Sociales (UASD, UNPHIU) 

17) Profesorado en Educaci6n Especial (Retardado) (UNPHU)
 
18) Profesorado en Educaci6n Especial Sordo-Mudos (UNPELJ)
 
19) T6cnico en Orientaci6n Vocacional y Profesional
 
20) Licenciado en P1sicologfa Escolar (UNPHU)
 
21) Certificado en Estudios Superiores en Educaci6n-Educaci6n para el Hogar (UNPHU)
 
22) Licenciado en Educaci6n Especial-Sordos (UNPHU)
 
23) Licenciado en Educaci6n Especial-Retardado Mental (UNPHU)
 
24) Licenciado en Educaci6n, Ciencias Sociales (UNPHU, UASD)
 
25) licenciado en Ciencias de la Educaci6n -nenci6n Historia (UASD)
 
26) Certificado de Estudios Superiores en Educaci6n Ffsica y Matemticas (UNPHU)
 
27) Licenciado en Ciencias de la Educaci6n-Educaci6n Pura (UASD, UNPHU)
 
28) Profesorado eniArtes Plsticos (UASD)
 
29) Profesorado en Biologfa (UASD)
 
30) Profesorado en Matemticas (UASD)
 
31) Profesorado en Letras (UASD)
 
32) Profesorado en lnf-!¢s (UASD)
 
33) Profesorado en T6cnicas en Orientaci6n (UASD)
 
34) Profesorado en Historia y Geografia (UASI))
 

E. DERECHO DE INSCRIPCION 

1.En la UNPHU 

Los estudiantes de ia UNPHU deberfn pagar derechos de inscripci6n de conformidad con la tarifa 
vigente; a saber: 

Cuando las entradas de sus padres o guardianes sean de hasta: 

RD$225.00 RD$ 100.00 por semestre
 
de RD$225.01 hasta RD$350.00 mensuales RD$150.00
 
de RD$350.01 " RD$500.00 " RDS200.00
 

RDS250.00 .. .. 
de RD$500.01 " RDS750.00 " 


de RD$750.01 " en adelante RD$375.00
 

Este pago podrA ser realizado, mediante convenio con la Tesorerfa de ia Universidad, en cinco (5) cuotas 
mensuales, pagaderas al inicio de cada mes. Se concederd un descuento del 10 por ciento por pago total 
del semestre dentro de los 30 dfas del inicio del semestre acad6mico correspondiefite. Y, asimisrno, se 
concederfi un descuento del 20 por ciento en la categoria correspondiente por cada hijo inscrito en adi
ci6n al primero. 

2. En ia UCMM 

Los estudiantes pagarin un dervcho de inscripcibn semestral en la forma siguiente. (El costo es por 
asignatura o materia). 

http:RD$375.00
http:RD$750.01
http:RDS750.00
http:RD$500.01
http:RDS250.00
http:RDS200.00
http:RD$500.00
http:RD$350.01
http:RD$150.00
http:RD$350.00
http:RD$225.01
http:RD$225.00
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$5.00 (cinco pesos) para las carreras de Ingenieria Agronbmica, Educaci6n, Enfermeria, Filosofia, Odon
tologfa, Trabajo Social, T6cnicos en Contabilidad, Tdcnicos en Programaci6n Fortran IV R.P.G. 

$25.00 (veinticinco pesos) para las carreras de Administraci6n de Empresas, Derecho, Economfa, Ingenie
rfa Qulmica, Secretariado Ejecutivo en Espafiol, T6cnico en Administraci6n Empresarial y Tecnologias en 
Ingenierfa (El6ctrica, Flectr6nica, Mecinica e Industrial). 

$50.00 (cincuenta pesos) para las carreras de Arquitectura, Contabilidad, Geologia e Ingenierfa de Minas, 
Ingenierfa Civil, Ingenierfa Electromec.tnica, Ingenierfa Industrial, Medicina, Secretariado Ejecutivo Bilin
gue (Espafiol-Ingl6s), Tecnologfa Mddica y T6cnico en Contabilidad Empresarial. 

Los estudiantes no pagaxin derecho de inscripci6n en la sesi6n de verano. 

* Programa Sabatino para Maestros en Servicio 

El cobro de matricula para los estudiantes del pi, ija sabatino para maestros en servicio se regiri por 
la siguiente tacifa semestral: 

3 (tres) asignaturas $50.00 (cincuenta pesos)
 
2 (dos) " 35.00 (treinta y cinco pesos)
 
1 (una) " 25.00 (veinticinco pesos), por semestre.
 

Si el estudiante sc matricula (inicamente en una asignatura y la misma tiene dos (2) cr6ditos pagard 
$20.00 (veinte pesos). 

Las asignaturas matriculadas en exceso de las tres asignaturas, cuyo costo se ha establecido en $50.00 
(cincuenta pesos), se cobrar.in a raz6n de $15.00 (quince pesos) el crddito. Se considerardn en los 
$50.00 (cincuenta pesos) las tres (3) asignaturas con mayor nfimero de cr6ditos. 

Los pagos de matrfcula se efectuardn de la siguiente forma: 

$20.00 (veinte pesms) cl dfa de la inscripci6n mfis el derecho de inscripcibn. 

Dos pagos iguales por el resto del costo de la matricula en las fechas establecidas en el calendario 
acad6mico. 

Si el estudiante no tealiza los pagos en las cantidades y fechas indicadas tendril un recargo de $10.00 
(diez pesos) por cada pago hecho despu6s de las fechas establecidas. 

3. En lia .9 

Con Ingresos Familiare3 Pagarin por Pagarfn por Cada
 
de RD$ Matricula Cr6dito
 

Hasta RDS300.00 $i0.00 $1.50
 
Do $301.00 a RD$500.00 $15.00 $3.00
 
De $501 y mds $20.00 $6.00
 

Transferidos de Otras Universidades: 

Hasta RD$300.00 $20.00 $1.50
 
De 301.00 RD$500.00 $20.00 $3.00
 
De $501.00 y mAs $20.00 $6.00
 

Extranjeros: 

a Extranjeros o Hijos de Extranjeros con Menos de 2 Aflos de Residencia 

Cualqniera que sea el ingreso familiar. 

$30.00 $15.00 

http:RD$500.00
http:RD$300.00
http:RD$500.00
http:RDS300.00
http:cobrar.in
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i 	 Extranjeros e Hijos de Extranjeros Residentes: 

Hasta RD$300.00 $30.00 	 $1.50 
De 	 $301.00 a RD$500.00 $30.00 $3.00 
De 	$501.00 y mAs $30.00 $6.00 

* 	 Extranjeros Matriculados en Medicina y Odontologla: 

Cualquier- que sea el ingreso familiar. 

$30.00 	 $500.00 
(pago total por semestre) 

Personal que Labora en la UASD: 

lasta RD$300.00 $10.00 $0.75 
De $301.00 a RbZ500.00 $15.00 $1.50 
De $501.00 y mis $20.00 $3.00 

4. 	En INTEC 

* Costos:
 

Administraci6n de Empresas
 

Divisi6n Diurna $60.00 mensuales $300.00 semestrales 
Divisi6n Nocturna $40.00 " $200.00 " 

Mercadeo y Ventas 

Divisi6n Nocturna $40.00 mensuales $200.00 semestrales 

Contabilidad 

Divisi6n Diurna $60.00 mensuales $300.00 semestrales 
Divisi6n Nocturna $40.00 " $200.00 9 

Secretariado 
Ejecutivo en Espahiol 

Divisi6n Diurna $50.00 mensuales $250.00 semestrales 
Divisi6n Nocturna $35.00 " $170.00 " 

Ejecutivo Bilingue 

Divisibn Diurna $60.00 mensuales $300.00 semestrales 

Electricidad y Electr6nica 

Divisi6n Nocturna $50.00 mensuales $250.00 semestrales 

E. PROBLEMAS 

1. Ante el crecimiento de la poblaci6n estudiantil en la educaci6n superior los recursos humanos, fisicos 
y econ6micos resultan insuficientes para atender las necesidades que de esta situaci6n se desprenden.
Bibliotecas adecuadas y amplias (excepto la UCMM en este caso), equipos y materiales didActicos, 

http:RbZ500.00
http:RD$300.00
http:RD$500.00
http:RD$300.00


286 

libros de texto al alcance del alumno, aulas y talleres entre otras cosas, son requerimientos dc las 

universidades, en sentido general. 

2. Los programas y planes de estudios de las universidades del pais resultan, en su mayorfa, obsoletos y 
-poco prActicos desde el punto de vista pedag6gico. Estos en si son una relaci6n de contenidos, sin 

objetivos claros ni metodologias especificadas. 

3. En general, las carreras que ofrecen los centros de educaci'6n superior responden al esquema tradicional 

que hacc nfasis en las carreras liberales*; existen muy pocas carrcras tOcnicas que rcspondan a los 

requerimientos presentes y futuros de la sociedad dominicana. UTESA e INTEC, desde su nacimiento 

haciendo esfuerzos por disponer de carreras diferentes a las de tipo tradicionales.vienen 

propios fines y filosoffa, muy diferentes una de otra. No hay ningIn tipo4. 	Cada universidad tiene sus 
de relaci6n entre los fines y metas de estas con los fines y metas que establece el Gobierno. Esto pue

de responder a que el sector oficial no dispone de un Plan Nacional de Desarrollo, donde defina con 

claridad el niodelo de desarrollo econ6mico que persigue el pais. 

5. Las facilidades y servicios que proporcionan las universidades a sus estudiantes son escasas. En general, 

estas no cuentan con las instalaciones deportivas adecuadas y en proporci6n al nfmero de estudiantes; 

tampoco disponen de facilidades de hospedaje para los estudiantes de lugares distantes. El servicio de 

orientaci6n y asesorla a los estudiantes es muy limitado. 

6. 	Aunque no se pudo reunir la informaci6n necesaria sobre el nivel acadtmico del personal docente de 
seno nfimero muy reducido de catedrAticoslas universidades, es sabido que estas disponen en su (e un 

especializados en Areas especfficas. Otros han descollado en la sociedad por el dominio de su campo 

cientifico, pero no disponen de metodologfas y t6cnicas adecuadas para enseilar lo que saben. 

no7. El depender de las universidades la formaci6n de docentes para el nivel medio entrafia problemas en 

sf, no obstante, la falta de una buena coordinaci6n entre las instituciones que proveen los recursos hu

manos 	del sistema educativo y la instituci6n que utiliza los servicios (SEEBAC), origina problemas serios 
un s6lo programa donde esta coordinaci6n hapara todas 1a- wtes involucradas en los mismos. Existe 

sido aseguraaa: Plan inter-unixersitario para la formaci6n de profesores de ciclo b~sico y profesores 
superior de la educaci6n media; y afin en este caso la coordinaci6nde 	 las distintas Areas para el ciLid 

planes de estudios cones 	linitada, por cuanto se redujo a las acciones iniciales que dieron su fruto en 

lineamientos de unificaci6n. 

F. SUGERENCIAS 

1. Los centros de educaci6n superior del pais deben esforzarse decididamente en buscar nuevas fuentes de 

financiamiento y aumentar sus respectivos presupuestos, para poder atender con criterios pedagbgicos la 

poblaci6n estudiantil que actualmente disponen y dispondrAn en el futuro. La universidad pfiblica como 

]a mayorfa de las privadas requiere mis aulas, bibliotecas, talleres, etc., para poder atender la poblaci6n 

estudiantil . 

2 	Las universidades deben hacer una revisibn amplia y profunda de sus respectivos progranias y planes de 

estudios hasta adaptarlos a los requcrimieritos de la sociedad y cl estudiantado en particular. Estos -

deben ser instruinentos dindmicos, flexibles y estimulantes a seguii aprendiendo. 

3. Muchas veces, las universidades del pais preparan ingenieros de muy alto nivel, y cuando estos son -

empleados necesitan ser adiestrados en t6cnicas y nivel de conocimieiitos inferior al que ellos original

mente recibieron en su alta casa de estudios. Es necesario que los centros de educaci6n superior comien

cen a abrir carreras tcnicas que el presente y futuro de 	ia naci6n demanda y demandari. Dcbe etec

tuarse un acercamiento, un diAlogo entre el Gobierno y 	los centros de formaci6n superior para ponerse 

de 	acuerdo sobre los futuros profesionales que requerird la sociedad dominicana. 

su 	 curriculum deben sefialar con claridad su filosoffa, fin y objetivo.4. 	Las universidades, al reestructurar 
Los directivos y docentes deben tener claro qu6 buscan y hacia d6nde van. Es necesario que entre el 

Gobierno y las universidades exista una mayor comunicaci6n, y que el Estado comience a estabh.cer 
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normas que sin menoscabo de la autonomia de estas, oriente y regule sus acciones, establezca requisi
tos que deban ser cumplidos al abrir nuevas carreras y sefiale el nivel acad6mico que deben reunir los 
docentes universitarios. 

5. En la formaci6n y ritmo de aprendizaje del estudiante convergen varios factores. Ademds de la acci6n 

del maestro y del uso apropiado de materiales y equipos adecuados, es necesario disponer de un buen 
servicio de orientaci6n al estudiante y de comidades minimas, normales en cualquier parte del mundo. 
Las universidades debieran proporcionar canchas y terrenos apropiados para la prdctica deportiva; asi 

tambi6n, fadlidades de hospedaje a los estudiantes de lugares distantes y de escasos recursos econ6micos. 

6. 	Las universidades deben pensar en crear una unidad que se encargue de programar y dirigir cursos para 

docentes de entrenamicnto y actualizacibn, sobre metodologlas y t6cnicas de enseflanza. Esta unidad 
puede funcionar desde el Departamento o Facultad de Educaci6n. 

7. 	 Debe existir una estrecha relaci6n entre las instituciones superiores que forman recursos humanos para 
el sistema educativo y la SEEBAC, no s6lo en la tarea de elaborar los planes de estudios de sus distin
tas carreras, sino para dar a conocer y discutir los problemas que el desarrollo de esos programas plan
tea; ademts, dar a conocer el nivel de formaci6n que se va logrando en los futuros docente y co-tra
bajar en la colocaci6n de los productos en el mercado de trabajo. 
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APENDICE E 

EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA EDUCACION DOMINICANA 

(1965-77) 

Introducci6n 

Esta parte del estudio tiene por finalidad mostrar el rol de los organismos internacionales en el desa. 
rrollo del sector educativo; una visi6n que permita comprender cuAi es la situaci6n general en relaci6n 
a las inversiones realizadas en el sector educativo, proveniente de fuentes externas. 

En los 6ltimos doce ailos se ha incrementado en el pals la participaci6n de las agencias internacionales 
en el fInanciamiento de proyectos educativos. Dicho incremento se observa en perfodos en los cuales 
el Sistema Educativo busca un aumento de la oferta y el establecimiento de nuevos planes de estudios 
mfs acordes a la realidad socio-econ6mica del pals. 

Durante los atios 1965-1977 las agencias que mdis participaci6n han tenido, son las siguientes: La Orga
nizacibn de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Agencia Inter
nacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (AID), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan
cia (UNICEF), el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), ia Organizaci6n de los Estados Ameri
canos (OEA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa Regional para el 
Desarrollo Educativo, de la OEA, (PREDE), Fundaci6n FORD y Banco Internacional para Reconstruc
ci6n y Desarrollo (Banco Mundial); asi mismo, los gobiernos de Espafia y Venezuela, entre otros. 

La mayor parte del financiamiento recibido ha sido fundamentalnente para ]a ampliacibn y construc
ci6n de edificios escolares y equipamiento de los mismos, formaci6n y capacitaci6n de administradores 
y t6cnicos, asi como de profesores primarios y medios; ademfs, se ha contado con ayuda para ]a reali
zaci6n y ejecuci6n de proyectos de reformas educativas; en este sentido, merecen especial atenci6n los 
planes de diversificaci6n de la ensefianza media (1967-68 y 1969--70) y inds reciente la Reforma de 
la Educaci6n Primaria. 

A continuaci6n, veremos ia participaci6n de los organismos internacionales (aunque a grandes rasgos) en 
la educaci6n dominicana, segOn 6reas. 

1. Capacitaci6n 

a) Interna 

En este sector se han desarrollado diferei-,'-' proyectos drigidos tanto a profesores de Nivel Primario, 
Medio y Superior. Dentro de este contexto merecen especial atenci6n el primer proyecto tripartito
financiado por el Gobierno Dominicano, la UNESCO y la UNICEF cuya drea de influencia se concentr6 
en ]a Zona Fronteriza. En la primera etapa de este proyecto, iniciada en 1969, obtuvieron su certifi
caci6n 1,000 profesores en 1972, en la segunda etapa 1973-76 sc graduaron 1,300 mts, para tin total 
de 2,300 profesores titulados. 

En 1966, en la Zona Este del pals, ia Secretarfa de Educaci6n desarroll6 tin Plan liloto de Capacita
ci6n dirigido a profesores cuyo nivel educativo y cultural era el 8vo. grado. En este se cont6 con la 
ayuda del cuerpo de Paz (AID) quienes con su personal ofrecfan docencia los sbados y supervisaban 
a los maestros en scrvicio, 

Otros proyectos que merecen especial atenci6n dentro de esta drea, lo constituyen el que actualnente 
desarrollan tres Universidades Nacionales I con el apoyo t6cnico y financiero de ]a UNESCO y del Go
bierno Dominicano. La finalidad de este acuerdo interinstitucional, es graduar 5,000 maestros de ense
flanza media para el 1978, los que scrvirAn de apoyo a la Reforma de la Enseflanza Media. 

1/. Las universidades que flrmaron cstc acucrdo son la UASD, U(CMM y UNI'IIU.Previous Page Blnk
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1981 

Muy estrcchamente relacionado con los planes de reforma que actualmcnte implc:mcnta cl Gobierno 
Dominicano en la enscfnanza primaria, se encuentra el "proyecto de adicstramieno y capacitaci6n masi
va" para 24,873 maestros primarios en servicios en el cual confluyen diferentes organismos intern,,cio
nales con su apoyo financiero y t6cnico. La duraci6n de este proyecto es de cinc- afios, inicidndose 
en 1977, para finalizar en 1981. La forma de financiamiento se detalla a continuzci6n: 

lnstitucibn Total 1977 1978 1979 1980 

Gob. Dominicano 993,000 252,600 147,000 191,000 196,000 207,000
 
Banco Mundial 300,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000
 
UNICEF 532,100 150,000 125,000 86,000 86,000 5,000
 
OEA 500,000 - 125,06, 125,000 125,000 125,000
 
Gob. Espalol (asistencia t6cnica, no contabilizada a6n) 

Totales (RDS) 2,325,700 452,700 452,000 462,000 422,000 487,000 

La All) ha dado aportes significativos en el campo de la educaci6n formal y no formal de nuestro pals. 

Desde el afio 1972, la Agencia para el Desarrollo Internacional viene financiando (por pr6stamos y dona
ciones) importantes actividades de la instituci6n Acci6n Pro Educaci6n y Cultura (APEC). Estas activida
des cstAn relacionadas al Instituto dc Estudios Superiores, Escuelas por Correspondencia (IDEI), y Funda
ci6n dc Cr6dito Educativo (ver anexo). 

Adcnids, este orgalismo internacional ha participado en los aspectos de capacitaci6n, educaci6n vocacio
nal, educaci6n superior, Educaci6n de Adultos y construcciones escolares. 

La Organizaci6n do los Estados Americanos, junto a la Oficina Nacional de Planificaci6n y la Univer
sidad Nacional Pedro 1lenrlque Urefla, realiz6 (octubre 1977) un curso sobre formaci6n y evaluaci6n 
de Proyectos, dirigido a profesionales ligados estrechamente a ]a planificaci6n. Esto organismo interna
cional, conjuntamente con la Secretaria de Educaci6n desarroll6 simultdneamente con el anterior un 
curso de Tecnologfa Educativa, con la participaci6n de t6cnicos y profesores universitarios. 

Actualmente la UNESCO junto a la Secretarfa de Educaci6n viene ofreciendo seminarios-talleres de 
Matcnidtica - Fisica y Qulmica - Biologia, para los profesores que imparten estas asignaturas en el 
nivel medio. 

b) Externa 

Diferentes agencias y gobiernos han financiado becas de especializaci6n en el extranjero, cuya importan
cia es vital para modernizar las estructuras educativas de la Rephblica Dominicana. 

El mayor nhimero de ofertas de becas de especializaci6n se han recibido de la Agencia para el Desarro
llo Internacional (AID) y el Programa Regional de Desarrollo Educativo, y de la Organizaci6n de los 
Estados Americanos. Asimismo, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) ha facilitado los estudios a t6cnicos nacionales en pafses latinoamericanos y euro
peos (ver anexo de esta parte). El Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), tambidn es otro orga
nismo que ha financiado becas a personal dominicano; estas oportunidades de estudios han estado estre
chamente relacionadas a los proyectos en que les ha correspondido participar. 

La Fundaci6n Ford, a trav6s de Ia Asociaci6n para el Desarrollo, Inc., ha canalizado fondos, parte de
 
los cua,. z han sido destinados para el financiamiento de los estudios principalmente a profesores del
 
Instituto Superior de Agricultura (ISA) en el Area de economfa agricola.
 

Los gobiernos de Brasil, PanamA, Costa Rica, Colombia, Chile, Venezuela, Espala, Inglaterra, Francia
 
(principalmente en el Area de perfeccionamiento de profesores que imparten el idioma france6s en los
 
licoos de enseiianza secundaria), Israel, Italia y Estados Unidos, han fimanciado directamente cursos de
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especializaci6n y perfeccionamiento a tdcnicos nacionalks que imparten docencia en los diferentes niveles 
del sistema Educativo Nacional. 

En relaci6n con la reforma de primaria el Gobierno Dominicano y di de Venezuela, bajo los auspicios 
del programa de cooperaci6n tdcnica entre ambos paises, 10 Directores de Nficleos de la Repiblica -
Dominicana estuvieron en el Centro de Capacitaci6n Docente, "MACARO" de Venezuela, con la fina
lidad de observar la organizaci6n y funcionamiento de la educaci6n rural venezolana y recibir un entre
namiento sobre administraci6n de los Niveles Rurales. Como complemento a este plan de capacitaci6n 
especialistas del Micaro estuvierott en el pais'durante 4 semanas a partir del 15 de julio de 1977 adies
trando a 120 directores de nficleos en T6cnicas de Administraci6n y Supervisi6n Escolar, con lo cual 
se capacitaron un total de 130, cuyo efecto multiplicador se hard sentir en igual nfimero de Centros 
Integrales de Desarrollo Educativo o Nfcleos. 

Para garantizar el 6xito de esta acci6n la Secretarfa de Educaci6n debe proporcionar un seguimiento 
sistemitico, de manera que estos dirigentes de la base del sistema se conviertan en verdederos facilita
dores de soluciones en las 1,300 comunidades que representan. Cursos de este tipo y con ehtis carac
teristicas deben seguirse desarrollando para todos los estamentos de la educaci6n nacional. 

La cuantificaci6n de estas inversiones se hacen un tanto dificil por la inexistencia de estadfsticas com
pletas y confiables al respecto. No obstante, en t6rminos cualitativos, estas donaciones han tenido un 
efecto muy positivo en el rendimiento del sistema, ya que han permitido elevar la calidad de la ense
flanza y mejorar la gesti6n administrativa en diferentes centros de enseflanza media y superior. 

* Construcciones Escolares 

En este rengl6n se han concentrado las mayores inversiones del sector externo en el desarrollo del siste
ma Educativo. 

Los dos pr6stamos que se han registrado en los iltimos afios con el Banco Mundial inciden, principal
mente, en la capacitaci6n de prfesores mediante la ampliaci6n y construcci6n de Escuelas Normales 
para permitir la producci6n de maestros titulares dc 300 egresados en 1966 a 1,000 para el aflo 1976. 
Ademds en la ampliaci6n de las ofertas del sistema, con ]a construcci6n de 204 escuelas rurales en 15 
nficleos y de 14 liceos destinados al plan de reforina de la ensefianza media. Parte de estos proyectos 
han sido ejecutadcs o iniciados. 

A nivel superior, el BID ha destinado cuantiosos recursos para ampliar el nfimero de aulas y Areas de 
formaci6n profesional, siendo el principal receptor de estas inversiones la Universidad Cat6lica Madre 
y Maehlra. En los Anexos se detallan las partidas recibidas por cada instituci6n mediante convenios de 
prdstamos. 

" Investigaciones 

En este aspecto la participaci6n externa es limitada. Los mayores estudios realizados en este sentido
 
estdn relacionados con los planes globales de desarrollo elaborados por los organismos nacionales de
 
planificaci6n. Dentro de este contexto merecen especial atenci6n el estudio realizado por el Educa
tion Development Center, Inc., sobre los "Recursos Hun-inos y el Empleo en la Repfzblica Domini
cana", y el Mapa Educativo elaborado con la asesorfa de expertos de la UNESCO.
 

El primero de estos estudios contiene valiosas informaciones para la planificaci6n de los recursos huma
nos necesarios para encauzar y sostener nuestro proceso de desarrollo. El estudio comprende los afilos 
1970-75, y los resultados estdn proyectados a 1985. Comprende tanto el sector formal como no for
mal de nuestro Sistema Educativo. En base a este estudio se elabor6 el proyecto para la ampliaci6n y 
mejoramiento de ]a educaci6n t6cnico-vocacional, consider7h como prioritario dentro de los planes 
de desarrollo elaborados por el Gobierno flacional. 

El Mapa Educativo es, a su vez, un valioso co,:umento para la planificaci6n de la oferta educacional 
en los diferentes niveles del sistema educativo y zonas geogrficas del pais. En base a 61 se permiti6 
la configuraci6n y ubicaci6n de 511 nficleos rurales y urbanos, que conforman actualmente la estruc
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tura del Sistena Educativo, repartidos a nivel nacional en 13 Direcciones Regionales y 63 Distritos 
Escolares. La ubicaci6n dc los niclcos se cstableci6 sobre la base de las caracterfsticas sociales, cultu
rales y geogrficas de las difcrentes zonas del pais, determinadas, previamente, mediante un andlisis del 
Mapa Educativo. Este Mapa, claborado con ]a asesorfa t6cnica dc ]a UNESCO, permiti6 dctectar la 
oferta y demanda educativa del sistcma y organizar las oportunidades de forma tal quc se pueda absor
ver la mayor poblaci6n entre 7-14 aflos en el Nivel Primario. 

Dentro del contexto de las investigaciones merece especial atenci6n el Fondo para el Avance de las 
Ciencias Sociales que en dos afilos y inedio de labor ha desarrollado tin trabajo meritorio en cl dcsa
rrollo de la invest igaci6n cientifica, en campos muy cstrechanicntc ligados al desarrollo educativo; 
estos han sido sobre ]a inarginidad, emigraci6n campesina, Radio Santa Maria, la desnutrici6n, entre 
otros. 

4. Nitriciin 

Existe tin acuierdo entre el Gobierno Dominicano y CARE para proporcionar alimentos a los niflos 
de las diferentes escuclas dcl pais, p.'incipalnente a las de la zona rural. El programa data de 1962 
y sus objetivos se relacionan con el nivel de vida de los niios de la poblaci6n rural y cl rendimiento 
dc los niflos en edad escolar. 'studios realizados en este sentido evidencian la existencia de una corre
laci6n positiva entre Ih asistencia a a escucla y el desayuno que se le proporciona a los que asisteli. 

Desde la fclia de inicio dl progrania se ban beneficiado millares de niflos, con una inversi6n global 
de USS67,548,000 inclhiyerdo en esta suma RI)S48,000 sufragados por el Gobierno Dominicano por 
concepto ic acarreo v gast) s adininistrativos. 

La imlpxrtancia de estas inversiones sc evidcncia cn el lieclio de quce, segfin entendidos, en aquellas 
escuelas rurales donde no Ilegan los alimen tos de 6ste programa, ]a tasa de ausentismo y dcserci6n 
alcanza un nivel significativo. 

5. Resurnen 

UNESCO - 1l rol de esta agencia ha sido y sigue siendo el mejoramiento de la cnseianza de las cicn
cias bisicas (Fisica, Quiliica, Biologia y Matemiticas). Ila trabajado tambi6n en el diseilo de las carre
ras, planes v prograinas para las niversidades, y actualmente sigue cooperando de una forma directa 
con los proiesores de la ensefianza de ciencias bfsicas en Educaci6n Media, incluycndo tambi6n estos 
estudios en el curriculu de las escuelas norniales. 

La OEA - Esti Ilenando tin rol a Iraves de sus miembros naciona es de facilitar becas a donuinicanos 
para participar en seninarios, cursos en ireas claves talcs como: tecnologia educativa, administraci6n, 
supervisio i y cOOtenipla Ili participaci6'i en el prograina masivo Ie capacitacien y perfeccionamiento 
par:i maestros hacia Ia retorna de prinilaria. 

Gobierno de Venezuela - Ila tCnuido tna participaci6n clave a trav6s del proyecto piloto para perlfcc
cionaifiento de directores de n(icleos escolares y aunque era LIP proyccto aislado, sigue actualniente 
Sth co1lll iCci oin Coll el pais. 

Gol)ierno de Espaha - I ti tenido al igual que cl gobierno de Venezuela una participaci6n t6cinica no 
contabilizada. 

CARE - I1hi trabajado en la nutrici6n escolar dcsde el aio 1902, feclia de inicio del progrania, se han 
beneiiciado 6,375.000 niflos. 

La Fundacibn Ford - A trav6s de ,i Asociaci6n para el i)esarrollo, Inc.. ha canalizado fondos, parte 
de los cuales han sido destinados para el financianiento de los estudios a profesores del 1lnstittito 
Superior de Agricoltura, ISA, especiahnente en el ,irea de economia agricola, tanto a nivel de maestria 
como de doctorado. Tanibi6n para adqtuisici6n de libros de consulta en el ,irea de agricultura. 
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Banco Mundial - Ha tenido bisicamente dos proyectos. El lero. la construcci6n y equipamiento de 
14' liceos de Educaci6n Media, las cuales incluyen la construcci6n de 5 escuelas normales para la for
maci6n de maestros. 2do. trata de la construcci6n y equipamiento de las escuelas necesarias, en 15 
nfacelos rurales. (mis infomaciones de este proyecto en la Secci6n 4 de este estudio). 

BID - Esta agenda ha destinado cuantiosos recursos para ampliar el nfimero de aulas y Areas de 
formaci6n profesional, siendo el principal receptor de estas inversiones la universidad Cat6lica Madre y 
Maestra, asi como contempla la concepci6n de becas al exterior para profesores a tiempo completo en 
las Areas de salud y tecnologfa de las ingenierfas (34 en total). Esta parte de la inversi6n figura en el 
convenio como no reembolsables. 

AID - La Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos ha participado en la Repfi
blica Dominicana desde hace aproximadamente dos d6cadas. A partir del ailo 1966, AID ha becado a 
586 personas en Educaci6n, en su mayoria en Areas de primaria, secundaria, administraci6n, metodolo
gfa, planificaci6n, etc. AdemAs, ha participado en educaci6n vocacional, construcci6n de :nulas, en el 
mejoramiento de la administraci6n, planeamiento educativo, asi como tambidn en el educ,'ci6n de 
adultos. 

Desde el 1966, como enfoque del diagn6stico, AID ha facilitado a trav6s de varios proyecos la suma 
de $2,547.00 dblares, principalmente en capacitaci6n de maestros y educaci6n superior a ttav6s de las 
universidades, y terminaci6n de proyectos de educaci6n vocacional comenzado en afios anteriores y en 
pequeflos proyectos de construcci6n de aulas en varias comunidades rurales a trav6s del proyecto de 
acci6n civica. 

En los afios de 1966-67 la participaci6n de AID lleg6 al mdximo. De ese aflo en adelante comenz6 a 
disminuir y actualmente cuenta con poca participacibn. En la actualidad participa en APEC con el 
peoyecto IDEI, y a trav6s de pr6stamos en otros sectores de salud p6blica y agricultura. 

A continuaci6n presentamos un resumen de actividades principales SEEBAC/AID para los 1966-1969 
en miles de pesos. 

Actividades 1966 1967 1968 1969 Totales 

Capacitaci6n 
de Maestros 884 1.079 349 98 2.410 

Educaci6n
 
Superior - 475 490 20 985
 

Educacibn
 
Vocacional 92 - - - 92
 

118 2.547Total 976 1.591 847 

Aportes de ]a USAID para cl sector educativo en la Repfblica Dominicana para los afios 1962-1977. 

Rubros Aflos Total US$ 

Cr6dito Educativo (1) 1967 1,400.000.
 
Cr6dito Educativo (1) 1970 1,750,000.
 
Educaci6n (Actividades) (2X3) 1962-1977 6,085,000.
 
Educaci6n (Actividades) (3) 1976 12,656.528.
 

(RD$ Local) 21,891.528.
 

(1) Pr6stamos para desarrollo 
(2) Donaciones para asistencia t6cnica 
(3) Cumulativo hasta diciembre 1976 

http:2,547.00
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CUADRO E-I
 

PARTICIPANTES EN CURSOS Y SEMINARIOS ORGANIZADOS POR UNESCO
 
1974-1976
 

No. de 
Curso Participantes Duraci6n Lugar 

Educaci6n Es
t6tica 1 5 dfas Francia 

Matemgtica 1 5 meses Espafla 

Computaci6n 1 5 meses Brasil 

Matemitica 1 I semana Uruguay 

Curriculum 2 1 mes Venezuela 

Reuni6n de Direo
tores Nacionales 4 15 dfas Francia 

Conferencia de 
Educ. Matemftica 3 1 semana Venezuela 

Didfictica 
MatemAtica 1 3 meses Rep. Dom. 

Fuente: Oficina UNESCO en Santo Domingo. 
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CUADRO E-2 

RECURSOS HUMANOS EY EL SECTOR EDUCATIVO ESPECIALIZADOS CON EL PATROCINIO DE LA 
O.E.A., SEGUN LA ESPECIALIDAD, PAIS Y DURACION DE ESTUDIOS 

(lde junio 1972 al 31 de mayo 1977) 

Especialidad o Curso # Participantes Pals de Estudjo Duraci6n
 

1. Adm. y Plan. Educativa 1 Perfi 10 meses
 
2. Adiestramiento 3 Guatemala 1 " 

3. Adm. Plan. Educaci6n I Chile 10 " 
4. Adm. y Plan. Educaci6n Mexico 2 " 
5. Adm. Educaci6n 1 Reino Unido 6
 
6. Adm. Educaci6n 1 Per6 10
 
7. Biblioteca escolares 2. Colombia 4 " 
8. Curriculum 1 Venezuela 10 " 
9. Curriculum Educaci6n Media 1 Brasil 10 " 

10. Curriculum Brasil 10 " 
11. Educaci6n qusical 4 Argentina 3
 
12. Educaci6n Especial 6 Uruguay 4
 
13. Estadistica en Educaci6n 2 Chile 6 " 
14. Educaci6n Funcional (Educaci6n de Adultos) 1 M6xico 3 " 
15. Enseflanza Ciencia 2 Brasil 10 " 
16. Estadistica Educativa 3 Chile 3
 
17. Educaci6n especial 1 Uruguay 6
 
18. Educaci6n especial (Educaci6n de Adultos) 3 Costa Rica 3
 
19. Educaci6n Fisica 1 Chile 3
 
20. Educaci6n Musical 2 Chile 10 " 
21. Educaci6n Musical 1 Chile 2 " 
22. Especialidad Curriculum 1 Venezuela 10 " 
23. Ense'anza Ciencia 2 Brasil 3 " 
24. Ensefianza Ciencia 2 Argentina 6
 
25. Folklores y educaci6n 4 Colombia 2
 
26. Libros de textos 1 Venezuela 8 " 
27. Lectro-estritura I Chile 3 " 
28. Mat. Educativo 4 Ecuador 2 " 
29. Mat. de enseflanza Argentina 6
 
30. Magister-Adm. Educaci6n 3 Colombia 12 " 
31. Mejoramiento de Enseflanza 1 Argentina 6
 
32. Plan. y Adm. Educaci6n 1 Panami 5 " 
33. Plan. Educativa I Chile 10 " 

34. Psicologia Educacional I Mexico 12 "
 
35. Preparaci6n libros 1 Venezuela 8 "
 
36. Seminario Reg. Educacional 3 Guatemala I " 

37. Seminario Reg Educacional 6 Guatemala 1 " 
38. Tecnologia Educativa 1 Argentina 8
 
39. Tecnologia Educ. y Disefto 1 Argentina 6
 



CUADRO E-3to 

PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION BECADOS POR LA AID
 

SEGUN ESPECIALIDAD ( 1962-1977 )
 

Cursos de Corta Duraci6n
Cursos de Larga Duraci6n 


( 1 Afto en Adelante ) ( Menos de 1 afto ) TOTAL 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Total GENERAL 
CATEGORIA 62 636465 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7576 77-I Total 

241 330
89 241
Educaci6n Elemental 41 4f 


62 67
5 62

Educaci~n Vocacional 5 


29 29
 - 29Educacion de Adultos 


14 14
6 8
Educaci6n Comercial 


Educ. Secundaria
 
Liceo de Reforma 6 15 15
 

- 23Metodologiaftna23de Ense- 23 
ftanza 

5 5
 - 1 4Planeam. de la Educ. 

1 26 1 1
Cursos de Supervisi n 1 

- 2
2
Ciencia de la Educ. 1 1 


2 2
-
Sem. de Recursos Hum. 


Curso de Estadistica 3 1 4 4
 
Escolar
 

- IMaestria en Educaci6 


1
 
Maestria en Educ. del 

Hogar
 

6
 
Curso de Elaboraci n
 
de Proyectos
 

I 360 496
136 11333 6 8 6 3 2 

Total 48 63 1-

Nota: Todos los par:ticipantes fueron a instituciones de los E.U. a excepci6n de dos, 
uno que fuf a Chile y el otro a Costa Rica.
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CUADRO E-4
 

N4MERODE BECARIOS EN EDUCACIONPOR AID SEGUN ESPECIALIDAD (1967-1977)
 

CATICCUIA CURSOS DE LARGA DURACION CURSOS DE CORIA DURACION INSTITJCION DE PROCDENCIA 
( I aio en Adnlante) ( Menos do I efo ) P1ERA2 TOTAL 

67686917017117273747To2 65'69670171172 73174175 76177 tnlu UAS l APEC -ARM, GEN, 

Post. G'ad. ad Enfermoria 2 - 2 2 

Curio do Enneoanzode In 2 
Ingeniaria - 22 22 22 22 

Haestris on PFiica 3 3 - 1 2 3 

Visitan do Obborvacl6n a 
Universidades y Colegion - 3 2 5 10 5 2 3 110 

Ribliotecologis I1 I 1 

Dr. en Admin. POblica 1 1 2 - 2 2 

Curso Eipec. pare Decano - 1 2 2 2 

Curio de Educ. Vocacionol " 6 6 6 6 

Sominario do Rec. IHmano- I 1 l 1 

Soper. de Colores cn la 
Impres. de IKapas 2 2 2 2 

Procedimiento en Contabi
lidad. - 1 I1 

Potorntricebhsica I I I I 

Fotomtrica e Impresi6n 
Complete I 1 

Curio do Eatadisticn 
Eicolar I I 1 I 2 1 1 1 i 

Program Intensivo de.. 
Dopto. Unlveriltario -

Curio en Famrmcli - 1 1 1 

Curso on Blologta - 1 1 2 1 1 2 

aostrisaen Quimica 1 3 4 - 1 3 4 

Entren. de Prof. en Ins
trucci6n Comercial " 3 3 3 3 

Curio en Prep. y Planes

miento do PresupueStoa - I 1 1 1 

Maestria on Trabajo Social 2 - 2 

Haestria en InIs 1 1 2 - 1 2 

Kaeotria en Admin. de Em
presoi I I - 1 I 

saimtria en Ing. Indust. I1 1 1 

Dr. an HatemAticas I 1 " 1 

Gorio dIoEducaci6n no
formal (por corremp.) I I I I 

Curso do Educaci6n a 
Dstancia 1 1 1 

TOTAL 5 14 5 15 1 1 -1 - - 19 28. ,5 1211 11,I 1 2 59 .143 1 1 8 8 8 78 
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F. 	 SEMINARIO DE EVALUACION REALIZADO EN JARABACOA, DEL DIAGNOSTICO 
DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. Palabras de apertura del Dr. Jos6 NicolAs Almanzar 

2. Discurso prol.. -ciado por el entonces titular de Educaci6n, Dr. Leonardo Matos Berrido 

3. Palabras de Patrick F. Morris Director de la Agencia para el Desarrollo Iternacional (A.I.D) 

4. Integraci6n de los Grupos de Trabajo para el Seminario de Jarabacoa 

5. Horario-Calendario para el Seminario sobre el "Diagn6stico del Sector Educativo en la Rep. 
Dominicana" 

6. Informe fMal del Se:,ninario 

7. Discurso en nombre de los participantes por la Licda. Ligia de Cardona 

8. Paiabras de Clausura, pronunciadas por el Prof. Jos6 Nicolas Almanzar Garcia 
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PALABRAS DE APERTURA POR EL ENTONCES SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION 

DR. JOSE NCOLAS ALMANZAR, SUB-SECRETARIO DE ASUNTOS TECNICOS 

A los 	 Participantes del Seminario para analizar el 
"DIAGNOSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN R. D." 

En mi condici6n de Director del Semiwrio, me complace saludar a los Funcionarios, T6cnicos,. Representan
tes de las Universiades y otras Instituciones, asi como a los Educadores invitados a titulo parsonal, esperan
do que se sientan lo suficienteente bien' para que sus capacidades y experiencias se pongan como siempre, 
al scrvicio de la Educaci6n Nacional. 

Para el mejor desarrollo de este evento educativo, deseo darles algunas informaciones: 

a) Reitero L recomendaci6n, principalmente a los participantes pertenecientes a la Secretaria de Educa
cibn, la necesidad de estudiar el libro verde ("Diagn6stico") que serfi el documento bfisico del Seminario. 

Originalmente el Seminario se planific6 para celebrarse en enero 1978 con la participaci6n exclusiva de 
Funcinnarios y T6cnicos de la Secretarfa de Educaci6n, sin embargo, al hacerlo en esta fecha se cambi6 el 
criterio y se han invitado a las universidades nacionales y otras instituciones, asi corno Educadores a titulo 
personal, pero que por experiencia, capacidad y su preocupaci6n por los problemas educativos, son factores 
que nos permiten asegurar que su participaci6n e:n este Seminario serd muy beneficiosa para el estudio y 
andfisis del documento mencionado. 

Como la edici6n del Diagn6stico fu6 muy limitada hay participantes que no lo tienen, lo que ha obli
gado proporcionar uno por las Instituciones invitadas, no obstante van asistir mds de una persona por las 
mismas. Pero deseo informar que despu6s del Seminario, y anexAndole el docunento que saldrA del mismo, 
se hari una edici6n de dos mil ejemplares para darle la mayor difusi6n posible. 

Anexo el programa-calendario, los temas que serftn objeto de discusi6n, y la integraci6n de los grupos 
de trabajo. 

Aunque los documentos indicados se explican por si solor, debo manifestarles que al formar los grupos 
se tom6 en consideraci6n varios factores para obtener un balanceo de calidad y cantidad en los mismos. 

A las 11:30 de la mafiana del martes dia Iro. de agosto partird desde el edificio de la Secretaria de Edu
caci6n un autobfis para transportar a los participantes. Los que deseen y tengan otros medios para Ilegar a -
Jarabacoa lo pueden hacer por su cuenta y riesgo, no obstante les suplico que e.tn en las primeras horas de 
la tarde para inscribirlos y alojarlos en el Hotel, y muy especialmente para que est6n presentes en el acto de 
apertura, ya que tenemos invitadas algunas personalidades y a las autoridades del municipio de Jarabacoa. Al 
ilegar al Hotel, encontrardn registrados sus nombres y el nfimero de la habimci6n que deberAn ocupar. Las 
personas que no han recibido invitaci6n formal, por escrito o verbal, no encontrarin sus nombres registrados 
y en consecuencia no tendrdn reservaciones en el Hotel. 

Los gastos de alojamiento y alimentaci6n estfn totalmente cubiertos, con excepci6n de cigarrillos, cual
quier tipo de bebidas etc., que deberfi pagar el participante que lo ordene. 

En abono del tiempo para las comidas y las cenas, habr~n tres opciones, para que los participantes 
seleccionen la de su predileccibn. 

Deseo pedir a los Funcionarios y T6cnicws de la Secretarfa de Educaci6n convertirse en verdaderos anfi
triones de los participantes invitados de otras instituciones, o invitados a tftulo personal, para que les den las 
informaciones y/o atenciones que les soliciten y merecen. 

Desde ahora deseo pedir excusas por las molestias o dificultades que en la organizaci6n de esta clase de. 
evntos, generalmente se presentan. 

Atentamente, 

Santo Domingo, D. N. 
26 de Julio de 1978 

JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA 
Subsecretario de Educaci6n 

Director del Seminario 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL TITULAR DE EDUCACION, DR.LEONARDO MATOS BERRIDO, EL DIA 2 DE 
AGOSTO DE 1978, EN EL HOTEL PINAR DORADO, DE JARABACOA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 
SEMINARIO PARA ANALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN LA REPUBLICA DOMINICANA. 

Distinguidos Invitados a este Seminario 
Sefloras y Seflores: 

La jornada que nos proponemos llevar a cabo en este evento educativo, tiene singular importancia en 
las acciones concebidas por la Secretarla de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos, ya que el diagn6s
tico, objeto de estudio, representa la primera autocritica de la realidad actual del sistema educativo en nues
tro pals, y de sus necesidades para cl futuro inmediato. 

Vale decir, en consecuencia, que el diagn6stico del sector educativo en la Rephblica Dominicana, prepa
rado ror un grupo de t6cnicos nacionales y extranjeros, es un aporte que no puede ser excluido de la nece
sidad de concretar obletivos especificos para conducir el sistema dentro de una dindhnica racional que sea 
capaz de considerar, en conjunto, las complejas motivaciones que sugiere su situaci6n actual. 

De ahi que antes de ahondar en el contenido del trabajo realizado, debo expresar el reconocimiento del 
Departamento que me honro en dirigir hacia el equipo que, con sabiduria y consagracin, ilevo a feliz t6r
mino a la tarea que se le liabia encomendado, llegue pues a ellos este reconocimiento, al mismo tiempo que 
las seguridades que el trabajo que han puesto en manos de los estudiosos de la educaci6n, serfi un inqtrumen
o del que no se podrhn sustraer los investigadores de nuestro sistema, y el cual a partir de hoy serd anali

zado a trav6s de los diferentes criterios que sustentan los distinguidos especialistas que nos honran con su 
presencia. 

Los temas que contiene la agenda del Seminario son, ademds de sugerentes, un compendio de la proble
mAtica educativa nacional. 

Aunque no es mi propbsito analizar detalladamente todo el contenido del diagn6stico, ya que eso seri 
tarea del Seminario, en el que participan t6cnicos con mayor calificaci6n que yo para hacerlo, no puedo, sin 
embargo, evadir el compromiso de hacer una breve referencia de la metodologia seguida en su composici6n, 
asi como de las razones que determinaron esta iniciativa. Digamos que el diagn6stico responde a la serie de 
medidas que me ha tocado la honra de iniciar en inter6s de tener criterios objetivos acerca de la realidad 
educativa dominicana, prop6sito que ha sido empeflo permanente del Gobierno e la Rephblica que con tanto 
acierto ha presidido el Dr. Joaquin Balaguer. 

Como puede apreciarse, este documento responde a los criterios metodolbgicos usuales en este tipo de 
trabajo, desde los lineamientos generales hasta su estructura orgAnica, que r-.coge los distintos aspectos que 
inciden en ]a planificaci6n educativa. Ofrece una visi6n definida del camino recorrido hasta el momento y de 
la distancia que nos separa de una posici6n 6ptima. 

Desde que sali6 la publicaci6n limitada del documento que sirve de base para este importante seminario, 
fue solicitado afanosamente por los educadores del sector pfblico y privado, asi como por los miembros de la 
prensa, interesados en conocer a fondo la situaci6n de la educaci6n nacional, a la que debemos ofrecerle las 
mejores soluciones en beneficio de lqs miles de educandos que se concentran en las escuelas p6blicas y privadas 
que existen en el pafs. 

Los maestros y las instituciones que en este pats estfn interesados en el auge y dlesarrollo de la Educaci6n 
Nacional, esperan ansiosos el pronunciamiento de los calificados educadores que durante estos 3 dias se reunen 
en esta pintoresca ciudad de Jarabacoa, para estudiar, analizar y discutir este documento, con el prop6sito de 
que pueda servir de marco de referencia en los proyectos que se implementen dentro del sistema y las negocia
ciones de pr6stamos y donaciones a que el pals tiene derecho de organismos internacionales. 

La simple lectura del diagnbstico nos da a conocer aspectos fundamentales de nuestra educaci6n, tales como 
administraci6n, y los organismo, de los niveles primarios, medio, adultos y no-formal en que se estructura 
el sistema, asi como los aspecton politicos y econ6micos que Jos rodean. 
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En este orden de ideas vale destacar los capitulos que se refieren a las consideraciones socio-econ6mi
cas de la educaci6n, tema de controversial discusi6n por parte de educadores, soci6logos, economistas etc., 
algunos de elos sustentando la tesis de que no vale reformar unica y exclusivamente la educaci6n o sus dife
rentes niveles, si no se reforman paralelamente las estructuras sociales, politicas y econ6micas que envuelven 
el desarrollo de la propia naci6n. 

Otro tema que merece especial atenci6n, es el que estarfi a cargo del grupo No. 6 bajo el rubro "linea
miento de la estrategia Educativa", ya que de el deben salir las conclusiones necesarias para enfrentar los 
problemas que aquejan a nuestra educaci6n. 

Puede decirse que entre las disposiciones encaminadas a darle signifaci6n y preponderancia al sistema educa
tivo dominicano en los filtimos aflos, ocupa un lugar destacado el documento que boy se somete a la consi
deraci6n de consagrados pedagogos e intelectuales, circunstancia que constituye uno de los mayores logros 
de este seininario, por ]a convergencia de personas con inquietudes e intereses divergentes. De la marginalidad 
tradicional de personas no comprometidas directamente en el enfoque de los problemas educativos, con sus 
soluciones, es de donde se deriva la unilateralidad del pianteamiento que muchas veces se ha dado al proble
ma educacional, no, por cierto, en raz6n a deficiencias del profesorado, sino por ]a inevitable def.rmaci6n 
profesional de que suele adolecer el tratamiento de un asunto manejado solo por quienes tienen permanente 
y directa relaci6n con el. 

Por eso me complace sobremanera la composici6n humana de este c6nclave, donde es evidente la exis
tencia de una pluralidad pensante, por razones ideol6gicas, intelectuales y hasta cronol6gicas, si se quiere. 
Demuestra que los problemas educativos no son ya en nuestro pais preocupaci6n solo de los maestros y esto 
debe ser saludado con optimismo. 

Al incorporar la Secretaria de Educaci6n sus recursos materiales y humanos a la valiosa cooperaci6n 
ofrecida por la AID para que este trabajo pudiera realizarse, lo hizo convencida de que las acciones adopta
das estarian respaldadas por su vasto programa do realizaciones tangibles en el sector educativo que ha sido 
uno de los mds favorecidos por la politica de transformaci6n que ha puesto al servicio de la grandeza pre
sente y el porvenir de nuestra patria, el ilustre estadista que rige nuestros destinos. 

El sistema educativo dominicano ha experimentado en los filtimos aflos profundas transformaciones, 
tanto en su aspecto humano como material, to que ha hecho mds flexible y acorde con los requerimientos 
de la sociedad al que esta dirigido. 

Los logros obtenidos en este campo presentan una cobertura singular en el contexto de ]a realidad 
educativa de nuestra Area. 

Se ha trabajado en forma perseverante para colocar a la Repfiblica Dominicana en un sitial prominen
te. Basta referir que el presupuesto de educaci6n en 1966 era tan solo de RD$27,963,300.00 mientras que 
alcanza en estos momentos a RD$103,000.000. Con esta creciente disponibilidad presupuestaria, la Secreta
ra de Educaci6n ha podido Ilevar a cabo una serie de programas destinados a fortalecer el sistema, dtndole 
las caracteristicas de eficiencia y novedad que rcquiere la situaci6n de nuestro pals, cada vez mds urgido de 
acciones sanas y eficaces para mejorar las condiciones del cuerpo social que lo habita. 

La reforma de la educaci6n primaria, la confecci6n del mapa educativo, la nuclearizaci6n, la puesta en 
marcha del plan de capacitaci6n de 24,000 maestros, la elaboraci6n del escalaf6n y estatuto magisterial, la 
construcci6n de miles de aulas tanto del nivel primario como medio, la expansi6n de la educaci6n tecnico
profesional, las disposiciones de reestructuraci6n administrativa, tienen una importancia que ya se aprecia 
en forma amplia y profunda. 

Reseflar los logros cualicuantitativos en su totalidad, requeiria un tiempo del que no disponga, pues 
correrla el riesgo de violentar su paciencia y amabilidad y pasar por alto la visibit locucncia de una obra 
que por su valia y trascendencia es suficiente por si misrna para convecer hasta a los mAs esc~plicos. 

El tiempo, vale decir la historia, juez inexorable de los hechos de los hombres, hablarA de esta obra 
y de su creador eon el respeto que merecen, como se habla de la 6poca de Pericles, de Augusto y de los 
Austrias, y que dieron a Jos6 Marti motivos para escribir, en prosa sencilla y amensa, su siglo de oro. 

http:RD$27,963,300.00
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Si me permiten repetir aqui el conocido verso de Antonio Machado, diria que se hace aninu al 
andar, y si esto es asi, cuan largo cs el camino abierto en cl sistema educativo dominicailo darante el -
Gobierno Reformista tue el pais ha tenido durante estos afios. 

Estoy seguro de que al concluir este seminario se agregar, una porci6n considerable de extensi6n al 
camino que hemos abierto segfin ia f6rmula de insigne autor de "rUAN DE MAIRENA". 

A trabajar, pues, que no hay tiempo que perder, como diria en estos momentos Pedro Ilenriquez 
Urefia, y por que no dejarnos guiar por el gran maestro de "Seis Ensayos en Busca de Nuestra Expresi6n" 

Muchas Gracias. 
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PALABRAS DE PATRICK F. MORRIS DIRECTOR DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO
 
INTERNACIONAL (A.I.D) EN EL SEMINARIO SOBRE EL "DIAGNOSTICO DEL SECTOR
 

EDUCATIVO EN LA REPUBLICA DOMINICANA"
 

2 de Agosto de 1978 

Partimos todos de la base de que un sistema de educaci6n p6blica es necesario para el progreso del pals. 

Aceptamos todos que la obligaci6n de un sistema de educaci6n pfblica es proveer instrucci6n formal
 
bdsica a todo ciudadano.
 

Una revisi6n afin sea superficial, de datos educacionales en la Repfblica Dominicana sugiere que la edu
caci6n p6bfica no estA cumpliendo esta obligaci6n. 

De un total de ]a poblaci6n escolar primaria de 1,400.000, solamente unos 870.000 asistieron a la 
escuela en el 1975, o sea un 62%. De cada 5 estudiantes que se inscribieron en el primer curso, solamente 
I Ilegb a terminar el 6to. curso. En las reas rurales, la situaci6n es an peor, ya que solo 1 de cada 8 que 
conienza el primer curso ilega al 6to. El analfabetismo se estima que Ilegue al menos a un 30%. 

Con una situaci6n como esta, vale la pena preguntarse si existe o no la posibilidad de que la educaci6n 
pOblica pueda lienar sus obligaciones y ofrecer una instrucci6n bAsica a todos los nifios dominivmios. 

Para responder a esta pregunta, una de las primera cosas que se debe examinar es el costo para proveer 
dicla instituci6n y la capacidad del pals para financiar dicho costo. 

Sabemos nosotros cual seria el costo para dar a cada niflo en la Repiblica Dominicana seis afios de en-, 
seflanza escolar? A pesar de que se podrian hacer proyecciones aproximadas tomando como base los costos 
recurrentes anuales por cada estudiante, entiendo que no se han desarrollado datos suficientemente compren
sivos en este aspecto. Es de mucha.importancia Ilevar a cabo un serio estudio sobre la materia y hacer liegar 
sus resultados a aquellos que tengan ]a responsabilidad de trazar prog-amas y metas en los niveles mAs altos 
del gobiemo. 

Existe yauna decisi6n trazada para que cada nifio reciba por lo menos 4 afios de educaci6n escolar. 
Esta necesidad es tan bisica y tan natural que se comprende el porqu6 se ha tomado esta decisi6n sin pre
guntarse primero si el pals pudiera o no financiarla. EstA considerada tan necesaria que uno no se pregunta 
si el pals puede financiarla sino m.s bien que se debe hacer para lograrla. 

Existe alguien en ]a Repiblica Dominicana que crea que esto sea extravagante, o 0ue se deba hacer 
nenos en materia de instrucci6n pfiblica? Yo creo que no. 

Existe alguna otra actividad que el gobierno pueda llevar a cabo que tenga uji mayor apoyo de todas 
las esferas politicas y econ6micas? Yo creo que no. 

Existen otras actividades actualmente financiadas por el gobierno que no tengan este apoyo y esta nece
sidad, y por lo tanto puedan descontinuarse o retrasarse un poco para proveer - 5s fondos para la educaci6n 
primaria? Yo creo que si. 

La educacibn primaria surge, entonces, con la prioridad mAs alta en cuanto a los rondos ptblicos esta 
prioridad no la impone el gobierno, mAs bien la impone el pueblo. Esta prioridad nace por medio de un 
consenso de la opini6n e interas ptblico. 

Qu6 cantidad de fondos gubemamentales deberia utilizarse para la educaci6n primaria? Por lo menos 
una cantidad suficiente para poder Ievar a cabo la decisi6n ya hecha de permitir que cada niflo complete 
por lo menos sus primeros 4 aflos de educaci6n primaria. Esto es lo que el consenso significa. 

En 1976, el gobierno gast6 $74 millones de pesos en todas las aciividades educacionales incluyendo las uni
versidades, las Fuerzas Armadas y la oficina de la Presidencia. Esto represent6 1.9% del Producto Bruto In
terno (PBI) y 12.9% del total de gastos pfublicos. En t6rminos de porcentajes, esta suma fu6 mds baja que 
la del 1970, cuando un 2.8% del PB! y 15.8% del total de los gastos pflblicos se utilizaron para ]a educaci6n. 
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En otras palabras, durante un perfodo cuando la economia dominicana aumentada en un promedio anual de 
aproximadamente 11%, los gastos para educaci6n aumen.taban tan solo un 7%. Por lo tanto, durante un 
perfodo de prosperidad comparativa, la educaci6n tuvo una prioridad mAs baja en cuanto a fondos del gobier
no en 1976 que aquella que tuvo en 1970. 

C6mo se compararfa la Repfiblica Dominicana con otros palses de Am6rica Latina usando los mismos 
indicadores econ6micos? Costa Rica gasta 5.2% de su PBI en educaci6n y 22.7% de sus gastos pfiblicos. Per6 
4.5% de PBI y 21 %de gastos pfiblicos. Honduras 3.9% de PBI y 18.2% de gastos pfiblicos. Ecuador 3.2% de 
PBI y 21.5% de gastos pfiblicos. Guatemala 2.5% de PBI y 17.6% de gastos pfblicos. Paraguay 2.2% de PBI 
y 14% de gastos piblicos. El Banco r.undial dice que el nfimero de pafses que dedican un 5% de su PBI a 
educaci6n estA en aumento y que el t6rmino medio mundial es de un 4% Compdrase esto con el 1.9% de la 
RepObica Dominicana en 1976. 

En base a estas comparaciones, no solo es evidente que la RepOblica Dominicana tiene que hacer una
 
mayor inversi6n en educaci6n sino que tambi6n existen razones poderosas para creer que esto se puede 
hacer.
 

En esta charla, nuestro enfoque es ]a educaciin primaria. Que sector de la poblaci6n tiene menos opor
tunidad para obtener cuatro afios de educacibn primaria? El sector rural. De los $74 millones de pesos que
 
se gastaron en educacibn en 1976, cupnrto se gastaron en educaci6n primaria. Calcul ando que un 68% de las
 
inscripciones primarias es rural, podeir:;s estimar aproximadamente que la educaci6n primaria rural recibi6
 
cuando mucho unos $13 millones de pesos.
 

Serfa mucho esperar que esta cifra fuese duplicada en los pr6ximos dos ailos? Serfa una extravagancia 
triplicada? Si $26 millones de pesos hubiesen sido gastados en educaci6n primaria rural en 1976, en vez de 
SI3 miliones de pesos, aumentado asi los gastos totales en educaci6n de $74 millones de pesos a $87 nilones 
de pesos todavfa ]a Rephblica Dominicana hubiese gastado menos proporcionalmente en educaci6n en 1976, 
de lo que gast6 en 1970. Y en comparaci6n con otros pafses latinoamericanos dicho gasto serfa .in suma

mente modesto. 

Asf que duplicar o aln triplicar gastos para educaci6n primaria rural no pueden contemplarse como 
metas no razonables o extravagantes. A(n mucho menos, si tomamos en consideraci6n que esta es una de 
I,:- prioridades m1s altas de ]a naci6n. 

Yo comprendo que Ilegar a la meta de obtener por In menos cuatro afro de educaci6n primaria para 
cada niflo doirinicano depende tanto de otras cosas como del fimanciamiento. Un aumento de gastos no sig
nifica llegar autordticamente a la meta. No he hablado de mejoramiento de maestros, ni de la falta de mate
riales de enseflanza, ni de las mil y una cosas mfis que se necesitan. Hay otros aquf mucho mds calificados 
para hablar sobre estos temas. Mi prop6sito en esta charla es hacer notar que el fimanciamiento es factor 
fundamental que no puede pasarse por alto. Es decisivo para alcanzar la meta. En la p6gina 104, el Diagn6s
tico dice "Tomando en cuenta que existen necesidades competitivas de desarrollo, y aceptando su validcz e 
impacto econbmico, se torna evidente que la pauta a seguir en el futuro inmediato debe fundamentarse en 
un mayor aprovechamiento de los recursos actualmente disponibles. 

LQuien puede dudar que debe existir "un mayor aprovechamiento de los recursos actualmente dispo
nibles," pero Lexisten necesidades comletitivas de desarrollo que tengan mayor prioridad en cuanto a recur
sos gubemamentales? En el momento de revisar, a nivel nacional, las prioridades hay que dar consideraci6n 
seria si la educaci6n no debe ocupar un lugar mAs prominente en los gastos pfiblicos. 

Yo espero que ustedes tengan tiempo para discutir este tema aquf y que las ,ecomendaciones que 

nazcan de este Seminario sean audaces y creativas. 

Estarfa de mfis recordarles a ustedes la nobleza quf; encierra su profesi6n y que les gufa en esta tarea, 
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INTEGRACION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA EL SEMINARIO DE JARABACOA
 
QUE ANALIZARA EL DOCUMENTO "DIAGNOSTICO DEL SECTOR
 

EDUCATIVO EN LA REPUBLICA DOMINICANA"
 

GRUPO No. 1 TEMA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION. Cap. III, IV y VII del 

NOMBRES: 

1.- Luis A. Duverg6 Mejfa 

2.- Dr. Alberto Noboa 

3.- Lic. Pedro A. Guill .
 
4.- Lic. Melanio Hernindez 

5.- Lic. Buenaventura Medina 

6.- Lic. Bolivar Valera 

7.- Lic. Alejandro Maria P6rez 

8.- Lic. Andr~s Matos Sena 

9.- LIc. Manael Rodriguez Bonilla 


GRUPO No. 2 TEMA EDUCACION 

1.- Dra. Zoraida H. Vda. Suncar 

2.- Lic. Julio Andr6s Adrian 

3.- Lic. Efrain Almonte 

4.- Dra. Leila P. de Valenzuela 

5.- Dr. Marino Vargis Alonso 

6.- Lic. Rub6n de Js. Reyes 

7.- Lic. Rosa Maria Reyes 

8.- Prof. Francisco Alvarez 

9.- Lic. Ram6n Btez Pimentel 


10.- lie. Luis E. Cruz Mena 
11.- Prof. Nieves V. de Silvestre 
12.- Prof. JosA, Jerez Genao 
13.- Prof. Ondina Queliz 

GRUPO No. 3 TEMA EDUCACION 

1.- Lic. Baldeniro Martinez 

2.- Lic. Margarita Pdez de Abreu 

3.- Lic. Car oen Ma. Castillo 

4.- Lic. Coilmiia Canario 

5.-- Lic. Manuel E. Batista 

6.- Lic. Teresa Pascual 

7.- Lic. Sofia Acevedo de Tapia 

8.- Lic. Alt. Cabrera de Polanco 

9.- Prof. Alejandro Bobonagua 


10.- Lic. Dulce Ramirez Sachiz 

Diagn6stico. 

INSTITUCION: 

Universidad Nac. "Pedro H. Urefla" 
Instituto de Estudios Superiores 
Unidad de Proyecto-Secret. Educaci6n 
Planeamiento y Presupuesto de SEEBAC 
Departamento Estadistica de SEEBAC 
Centro Investigaciones Pedag6gicas 
Departamento Supervisi6n de SEEBAC 
Prof. Liceo Paraguay de Santo Domingo 
Planeamiento y Presupuesto de SEEBAC 

PRIMARIA. Capitul o II y VI-C del Diagn6stico 

Universidad O&M 
Direcci6n Regional Educaci6n de Santo Domingo 
Direcci6n Gral. de Primaria de SEEBAC 
Educaci6n Musical de SEEBAC 
Capacitaci6n de Maestros de SEEBAC 
Direcci6n Gral. de Primaria de SEEBAC 
Departamento de Curriculum de SEEBAC 
Direcci6n Gral. de Primaria de SEEBAC 
Direcci6n Gral. de Secundaria SEEBAC 
Director Distrito Escolar de Jarabacoa 
Directora Esc. Primaria de Jarabacoa. 
Director de Nfzcleo de Piedra Blanca-Jarabacoa 
Radio Santa Maria-La Vega. 

MEDIA. Capitulos II y VI-C del Diagn6stico. 

Direcci6n Regional Educaci6n de La Vega 
Subsecretaria de SEEBAC 
Departamento Colegios Privados SEEBAC 
Capacitaci6n de Maestros de SEEBAC 
T6cnico Profesional de SEEBAC 
Capacitaci6n Prof. Secundaria de SEEBAC 
Reforma de Media de SEEBAC 
Departamento de Curriculum de SEEBAC 
Director Liceo Secundario Notturno de Jarabacoa 
Colegio El Carmen-Jarabacoa 
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GRUPO No. 4 TEMA EDUCACION DE ADULTOS Y NO-FORMAL. Capitulos III y IV del 

1.- Dr. Max FernAndez 
2.- Lic. Felix R. Villanueva 

3.- Lic. Alt. Gisela Acosta de Mdndez 

4.- Prof. Silvio Dominicano Medina 

5.- Lic. Mariano Escoto 

6.- Lic. Magalys Pifia 

7.- Prof. Maribel Camilo 

8.- Prof. Domingo Urefia 

9.- Ic. Francisco D'Oleo 


10.- Prof. Maria B. Marte de Serrata 

11.- Lic. Francia R. de Ventura 

GRUPO No. 5 TEMA ASPECTOS 

1.- Dr. Alberto Noboa 
2.- Dr. Emilio Meyer 

3.- Lic. Pascual Pifia 

4.- lng. Jos6 Manuel Brito 

5.- Lic. G6nova Felix de P6rez 

6.- Lic. Juan E. Portorreal 


GRUPO No. 6 TEMA: LINEAMIENTOS 

1.- Dra. Ligia Amada Melo de Cardona 
2.- Dr. Frank Moya Pons 
3.- Lic. Griselda Rosario 
4.- Lic. Teresa Pefia Silverio 
5.- [ic. Al exandra P. de Fern-Andez 
6.- Lic. Ram6n E. Rodriguez 
7.- Lic. Carmen Salc6 
8.- tic. Francisco Polanco 

FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES 

Diagn6stico. 

Instituto Tecnol6gico de Santo Domingo 
Educaci6n de Adultos de SEEBAC 
Instituto Tdcnico de SEEBAC 
Alimentaci6n Escolar de SEEBAC 
Instituto Tdcnico de SEEBAC
 
Asesora T6cnica en La Vega
 
Director Liceo. Sec. Noct. de Jarabacoa
 
Supe, visor Educ. Adultos de Jarabacoa
 
Secretarfa de Agricultura
 
Directora Esc. de Cultura Popular para
 
Adultos de Jarabacoa.
 
Planeamiento y Presupuesto de SEEBAC
 

ECONOMICOS. Capitulo V del Diagn6stico 

Instituto de Estudios Superiores (IES) 
Universidad Central del Este (UCE)
 
Planeamiento y Presupuesto de SEEBAC
 
Departamento de Supervisi6n de SEEBAC
 
Direccibn Gral. Secundaria de SEEBAC
 
Prof. UNPHU (Invitaci6n especial).
 

DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA. 	 Capitulos VIII 
del Diagn6stico 

Directora Depto. de Pedagogfa de la UASD
 
Historiador (Invitaci6n Especial).
 
Directora Depto. Educaci6n dc la UCMM
 
Capacitaci6n Maestros de SEEBAC
 
iNTEC
 
Director Reg. Educaci6n de La Vega
 
T6cnico Profesional de SEEBAC
 
Prof. de la UNPHU.
 

DE ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PODRAN
 
PARTICIPAR EN LOS GRUPOS DE 	 SU REFERENCIA Y EL TIEMPO QUE DESEEN 

I.- Di. Leonardo Matos Berrido 	 Secretario de Estado de Educaci6n, Bellas 
Artes y Cultos. 

2.- Dr. Patrick Morris 	 Director Agencia Internacional para el 
Desarrollo (AID) en el pals. 

3.- Dr. Alfredo Ravelli 	 Oficial Educaci6n de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo (AID) 

4.- Jos6 Nicolis Almanzar Garcia 	 Subsecretario dc Educaci6n y Director del 
Seminario. 
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HORARIO-CALENDARIO PARA EL SEMINARIO SOBRE EL "DIAGNOSTICO DEL SECTOR
 
EDUCATIVO EN LA REPUBLICA DOMINICANA", A CELEBRARSE EN EL HOTEL
 

PINAR DORADO-JARABACOA, DEL I AL 4 DE AGOSTO
 

MARTES iro. 

De 3'30 a 5:30 P. M. Llegada y alojamiento en el Hotel en las habitaciones previamente sefialadas 
por ]a administraci6n en coordinaci6n con el Director del Seminario Prof. 
Jos6 Nicolfis Alminzar Garcia. 

De 6:00 a 7:30 P.M. Introducci6n al Seminario por el Dr. Jos Nicolas Alm~lnzar Garcia, Subse
cretario de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos, Encargado de los 
Asuntos T6cnicos, y Director del mismo. 

DE 7:30 a 8:30 P.M. C E N A. 

MIERCOLES 2.
 

De 8:30 a 9:00 A.M. Acto de Inauguraci6n sujeto al siguiente progruna:
 

1.- Discurso a cargo del Dr. Leonardo Matos Berrido, Secretario de Estado 
de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos. 

2.- Palabras a cargo del Dr. Patrick Morris, Director de la Agencia Interna
cional para el Desarrollo (AID) en el pais. 

Primera Parte: 

De 9:00 a 12:00 M. 	 Exposi'ci6n sint~tica de los capitulos I y II del documento de trabajo (Diag
n6stico) a cargo del Dr. Frank Marino Hernindez, Director del Instituto Domi
nicano de Estudios Aplicados. 

Segunda Parte: 

Panel de discusi6n sobre el Contexto Socio-econ6mico de la Educaci6n con 
la participaci6n de todos los grupos de trabajo. 

De 12:30 a 2:00 P.M. ALMUERZO Y DESCANSO. 

De 2:30 a 6:00 P.M. Trabajo de grupos. 

De 7:30 a 8:30 P.M. 	 C E N A. 

JUEVES 3 

De 8:30 a 11:00 A.M. 	 Panel de discusi6n sobre los principales logros, dificultades y actividades de la 
Nuclearizaci6n con la participaci6n de Directorc: Nfcleos, Maestros y Directi
vos de ]a Regi6n del Cibao. 

De 11:00 a 1:00 P.M. 	 Trabajo de Grupos. 

De 1:00 a 3:00 P.M. 	 ALMUERZO Y DESCANSO. 

De 3:30 a 7:00 P.M. 	 Sesi6n Plenaria en la que los relatores de cada grupo har.n un informe sint6
tico sobre las conc:asiones arribadas por los mismos. Discusi6n. 
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VIERNES 4. 

De 8:30 a 10:30 A.M. 

De 11:00 a 11:45 AM. 

De 11:45 a 12:15 P.M. 

A las 12:30 P.M. 

Grupo No. I 

Grupo No. 2 

Grupo No. 3 

Grupo No. 4 

Sesi6n Plenaria.
 

Primera Parte:
 

Continuaci6n de los informes de los Relatores de los Grupos, Discursi6n.
 

Segunda Parte:
 

Conclusiones y recomendaciones generales del Seminario.
 

Sesi6n clausura.
 

Brindis y almuerzo ofrecido por el Dr. Patrick Morris, Director de la Agencia
 
Internacional para el Desarrollo (AID) en el pals, y el Dr. Leonardo Matos 
Berrido, Secretario de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos. 

TEMAS DISCUTIDOS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO. 
Administraci6n de la Educaci6n. Capitulo III, IV y VII del 

Diagn6stico. 

'3ducaci6n Primaria. Capttulo II y VI-C del Diagn6stico. 

Educaci6n Media. Capftulo II y VI-C del Diagn6stico. 

Educaci6n de Adultos y No-Formal, Capftul os III y VI del 
Diagn6stico. 
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INFORME FINAL DEL SEMINARIO 

RELACION GENERAL 

Lic. Jorge Alax. Fernddez 

-INTRODUCCION-

El seminario de anlisis del Diagn6stico del sector Educativo Dominicano no se produce en un momen
to de transici6n. Toda la actividad social se encuentra influfda por el fen6meno hist6rico-polftico que estA 
viviendo nuestro pueblo. Esta situaci6n presenta dos posibles tentaciones: la de mirar atrds , atrAs para excu
sar, alabar o criticar conductas pasadas. 0 la de comenzar a especular sobre posibles futuros de manera mds 
o menos adecuados. El comportamiento m~s deseable es en realidad uno muy distinto: el de una justa apre
ciaci6n de nuestra realidad presente y de los desaffos que nuestra dindmica social nos presenta en el campo 
educativo. 

En tal sentido este Seminario constituye una interesante oportunidad para, analizar los graves problemas 
que aquejan ]a Educaci6n Dominicana y tratar de lievarlos de la manera ms vfvida posible a ]a conciencia 
de nuestro pueblo y sus dirigentes. 

OjalA que estas reflexiones sirvan para llevarnos a enfrentar ]a verdad de nuestra realidad educativa, sin 
angustias y presiones, pero con la serena determinacie-n de dar lo mejor de sf para enfrentar las distintas ma
nifestaciones de una crisis que se ha hecho ya una c.mpaflera ordinaria de nuestro devenir. 

LOS GRANDES TEMAS DEL SEMINARIO 

En todo evento de esta naturaleza se generan una serie de tenas que dan unidad a las discusiones y 
acaparan la atenci6n de los participantes. Son las ideas-fuerza que en filtima instancia rebasan los estrechos 
marcos temporales de una charla o discusi6n de grupos. El descubrir estos temas es lo que perniite adentrarse 
en el contenido profundo de.la actividad desplegada en el Seminario. Tratemos de hacer un andlLs profundo 
en esta lIfnea: 

a) Uno de los temas realmente importantes y que desde un comienzo se plante6 fue sefialado en la 
corta exposici6n del sefilor Patrick F. Morris. 

"Una revisi6n, aun sea superficial, de los datos educacionales en la Repfiblica Dominicana sugiere que 
la Educaci6n Nblica no esti cumpliendo esta obligaci6n". En realidad todo el diagn6stico y las reflexiones 
de los grupos comulgan, de una manera u otra, con esa Hfnea de pensamiento. Nuestro quehacer educativo 
necesita ser renovado de una manera radical, tajante. Injusto seria dejar de sefialar que hay ciertos atisbos 
de cambio, que se ha cobrado consciencia, que se desea mejorar. Aberrante serfa una posici6n que descono
ciese ]a buena voluntad y disposici6n al trabajo que se ha manifestado en diversas dreas de nuestro sistema, 
tanto en la base, como en la dirigencia. Pero tambi6n seria miope el conformarse con esto. Nos encontramos 
apenas en el umbral de las iniciativas a tomar. El compromiso de la educaci6n apenas comienza. SerA nece
sario el desinter6s de todos los educadores y un deseo genuino de superaci6n para producir el dinamismo 
suficiente para adaptarnos a nuestras necesidades educativas. Ser eficiente en este caso significa superarnos 
a nosotros mismos y olvidar nuestros viejos moldes. 

b) Otro de los grandes yemas es aportado por la exposici6n del Dr. Frank Marino HemAndez. En ella, 
al tratar de referirse a lo que no estA en el diagn6stico se hace hincapi6 en algo de n',icha importancia: 
Cualquier tipo de reforma o renovaci6n dominicana tiene que ser esencialmente naciohalista. Debe alejarse 
eni este caso todo sentido chauvinista del t~rmino. Se trata solamente de una nitida conciencia de que nues
tra educaci6n debe ser concebida en, por y para el pueblo dominicano. 

Esta afirmaci6n significa el tomar en cuenta una realidad econ6mica social, cultura y polftica que no 
puede en modo alguno soslayarse sin corrr el riesgo de perder autenticidad. Nuestro pals es pobre, orgulloso 
de sus tradicicnes, generoso aunque alienado en muchas de sus manifestaciones. Serd necesaria una educaci6n 
que se adapte y responda a ese marco de referencia. Una labor educativa a ser realizada con pocos recursos 
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y con una gran exigencia dc calidad. Una labor dirigida a rescatar las grandes masas dc dominicanos margi
nados por muchos afios de vida social basada en la desigualdad y cl privilcgio. Sc trata de un reto a la creati
vidad y la capacidad del cdu,.ador dominicano. 

c) Otro tema gencrador dentro del Seminario es el del valor dc la peisona en todo esto. Muchas veces 
hemos oido la necesidad dc mfis recursos tdcnicos y fisicos. La carencia de aulas, libros y hasta tiza y piza
rrones a todo lo largo y ancho de nuestro sistema educativo sc ha hecho evidente en el Seminario. Este es 
un tema ya ampliamente conocido y quc ha sido divulgado por plumas muy responsables. Es de resaltar, 
sin embargo, el mensaje del panel organizado por los educadores dc la Regional de La Vega. En toda refor
ma, en toda empresa, y particularmente si es educativa, el elemento humano es conponente dc primer orden. 
Sin dudas quc el grupo antes niencionado no puede ser tornado corno muestra representativa. Es sin embargo 
ejenplo a seguir y aliento a todas las buenas voluntades. 

Si, seguramente hacen falta eqwpos, locales y recursos t6cnicos. I-labri que hacer acopio de todas nues
tras magras posibilidades, afin quizds tener que pedir prestado. Todo esto serAi infztil si no podemos contar 
con el compromiso decidido del pueblo, en general, y del educador dominicano en particular. 

Esta presentaci6n quc hemos citado, los esfuerzos denodados de algunos .ie los presentes y las reflexio
nes de varios grulx)s hacen presente al gran ausente del diagn6stico: el maestro dominicano. Ciertamente que 
las estadtsticas presentadas y las sugerencias de programas dc capacitaci6n se refieren a 61. Es mls, todo 
cuanto hemos dicho lo tiene como figura clave. Todo esto es, sin embargo, virtual. Tenemos que hacer refe
rencia a nuestro maestro: olvidado, solo menospreciado por una sociedad que mira mis cl tener que el ser, 
marginado y acusiado por una cultura del consumo que lo hace experimentar frustraci6n. 

No cabe dudas que el maestro dominicano, cualquiera que sea su 6irea o nivel, es la pieza clave. A 61 
nos tenemos que dirigir para ayudarlo, para darle sitio que merece. Formarlo, concientizarlo, promoverlo 
como ser humano depositario dc grandes riquezas es un deber y un requisito indispensable para la realizaci6n 
de cualquier cambio cualitativo en nuestro sistema educativo. Ofinos sobre la sisternatizaci6n de los sueldos y 
de algunos aumentos. Esta obra, aunque tardia, es de justicia. Debe hacerse mi s. Es necesario tomar concien
cia do. la centralidad de este personaje en el quehacer educativo. 

'l) La inadecuaci6n del aparato adiinistrativo central de nuestro sistema educativo ha sido puesta en 
evidencLt en niuchas ocasiones. Sino bastaba con lo dicho en el diagn6stico, por lo tratado en los grupos 
nos Ilega la vivida experiencia prescntada por los debates acerca de ]a Reforma de ]a Educaci6n Media 
propuesta en la Ordenanza 1'70. 

En tal sentido nos enfrentamos a la tarea futura de concebir e implementar un sistema con caracte

risticas muy distintas: 

1) Descentralizado, plinendo nfasis en las comunidades locales y regionales. 

2) Donde cada cual sea evaluado por su compromiso y efectividad en el trabajo. 

3) Donde se destierren el burocratismo anquilo ante y el utilitarismo politico. 

4) Con una s6lida base legal y organismos y dirigentes debidamente coordinados, ejerciendo funciones 
en todo mo lento coherente. 

5) Con na correcta racionalizaci6n de los recursos. 

e) Otro gran teia quc ha sido tratado de una mancra recurrente, aunque no estaba presente en ningfin 
temario, es la realizaci6n del cambio educativo y sus relaciones con el wimbio social. De diversas mancras 
se ha planteado la dependencia del sistema educativo del macro-sistemna social. Si bien es cierto, que este 
tipo de reflexiones es conveniente y necesario para obtener una idea clara del quchacer educativo, podria, 
en nuestro medio, conducir a cierta paralisis si es quc no son bien orientadas. 

Sc propone un dilema que no es nuevo: .Puede cambiarse la Educaci6n sin cambiar la sociedad? , o de 
otra manera: iPuede pretendorse el cambiar la sociedad desde la Educaci6n? ... Las respuestas varfa, en nues
tra concepci6n ambas deben resultar negativas. Sin embargo, en modo .lgutio debe promoverse una actitud 
conformista o quietista en nuestros educadores. Es necesario promover todas las iniciativas que tiendan a mul
tiplicar las posibilidades de camL.:) y de progreso. 
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LA LABOR DE LOS GRUPOS
 

La discusi6n y elaboraci6n de ideas ha sido intensa debido a la particular estructuraci6n del Seminario 
en grupos de trabajo. Tratemos de resumir el muy rico y extenso producto de los equipos. 

A) La Administracibn de la Educacibn 

El grupo se solidariza con la proposici6n de la bfisqueda de un sistema descentralizado nids acorde con 
nuestras necesidades. Hace sin embargo, la anotaci6n dc que este movimiento debe proceder con prudencia y 
sefiala la posibilidad dc ensayar cierto tipo de exlierimentaci6n. 

Sc hace serial explicita de la v-ccsidad dc un marco legal m~is eficiente y se menciona una nueva con
cepci6n que debe buscarse para el Consejo Nacional de Educaci6n. Por otro lado se considera aceptable la 
sugerencia dc la implementaci6n de un Nuevo Departamento de Organizaci6n y M6todo. 

B) La Educacibn Primaria 

Considerando el diagn6stico ofrecido conio un marco general v1ido, sr estima que algunas recomenda
ciones no son del todo viables en la actualidad. Se hacen una serie de sugei-ncias, entre las cuales, pueden 
resaltarse las siguientes: 

1) Formaci6n previa de los docentes antes de producir cambios curriculares. 

2) lgualaci6n de las tandas escolares (n;'tutina y vespertina). 

3) Experimentaci6n a nivel pre-escolar en los nfclcos mis eficientes y mejor organizados. 

4) Eficiente capacitaci6n de los maestros y adopci6n dc un sistema evaluativo que permita la selecci6n 
mis adecuada de los elemer.tos a incorporarse cn el sistema con esta calidad. 

5) Pide terminar con la poca racional discrimimaci6n salarial ya tipica en nuestro sistema educativo. 

6) Se pide ]a elaboracibn de uria Filosofia propia de la Educaci6n Dominicana y adecuar la praxis de 
ia misma a nuestra realidad. 

7) Se hacen consideraciones de inters con relaci6n al uso dc las mis niodernas t6cnicas audiovisuales 
y de comunicaci6n de masas en el contexto de la aplicaci6n de lo que ha venido a denominarse "Tecnolo
gfa Educativa". 

C) La Educaci6n Media 
El grupo comiciza por esclarecer los origenes y frustrado desarrollo dc ia reforma de la Ensefianza 

Media. Distingue en tal sentido los siguientes puntos: 

1) Obsticulos enraizados en la misma base central del sistenia. 

2) Limitaciones de tipo econ6mico. 

3) La no receptividad del proyecto en algunas regiones dei pals. 

4) La falta de coordinaci6n en la politica de extensi6n del plan. 

5) La escasa promoci6n que se hizo dei miismo. 

Se hace notar, con relaci6n a la enseianza Intermedia el que existe una comisi6n de trabajo cuyos 
objetivos est.n enfocados a resolver los graves problemas quc la aquejan y que, en filtinia instancia, Ilegar a 
una funcional integraci6n de todo el sector medio del sistema. 

Sc presentan recomendaciones con relaci6n a los liceos nocturnos y se nienciona la existencia do un 
Plan para ia Educaci6n Tcrica y Profesional. Estc 6ltimo claborado por t6cnicos de ia SEE3AC y del 1311). 

Por 6lltimo se constituye como preocupaci6n la formacitn y capacitaci6n dc maestros. [ste (iltinmo 
punto es tratado en documento aparte. 
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D) Educacibn de Adultos y No Formal 

Areas con conceptualizaci6n relativamente novedosa dentro de nuestro medio educativo nos ilaman 
poderosamente la atenci6n. El grupo produce lo que casi podriamos catalogar cormo un grito de angustia. 
Presenta a la consideraci6n del Seminario una de las visiones mds inquietantes. Sugiere un cambio del 6nfa
sis en todo el sistema Educativo Dominicano. Adoptar una estrategia de transicin que permita rehabilitar 
una poblaci6n que se encuentra fisica y moralmente deteriorada. Pide el adaptarse a un medio en que la 
mayoria estfi compuesta por ]a sociedad y las personas "con' problemas". Se dan doce sugerencias que 
deben ser toinadas muy en c enta y sopesadas en su justo valor. 

E) Aspectos Econ6micos 

En esta lInea, el grupo responsable, se queja de cierta cortedad del Diagn6stico. Pide un trabajo mAs 
profundo que cuente con una participaci6n mejor ilustrada de T6cnicos Domiricanos. 

Hace una scrie de sefialamientos y sugerencia entre los que cabe destacar la no validez de la Ley de Gastos 
Pfiblicos, en t6rminos de una representatividad real de los recursos destinado. la Educaci6n en nuestro 
pals. Sefialamiento este, que vuelve de nuevo nuestra atenci6n a las serias fallas de nuestro macro-sistema 
de organizaci6n social. 

Por otro lado hacen notar la necesidad de examinar a fondn el Universo de ]a Educaci6n Priiada antes 
de tomar cualquier nueva determinaci6n concerniente al mismo. 

F) Lineamientos de Estrategia Educativa 

Este filtimo y significativo grupo hace un recuento general de las otras secciones. Enfoca las e:trategias 
a seguir en el futuro de nuestro sistema Educativo. Sus pwitos en combn con el resto de los equipos son de 
gran consideraci6n. Sus sugerencias merecen atenci6n. Vale destacar algunas de manera especial: 

I) Necesidad de apoyar los planes de capacitaci6n y perfeccionamiento magisterial de la SEEBAC. Inte
graci6n a este empeio de las Universidades. 

2) Revisi6n de las bases lega'c: y la Estructura Organizativa del Sistema. 

3) Mejor elaboraci6n del Curriculum basada en una redefinici6n de la Filosofia del Sistema Educativo 
mediante el claro seflalamiento del tipo de hombre que desea formarse. 

4) Amplia y clara definici6n de la politica de construcciones escolares. 

Sefiala pir 6ltimo este grupo, su desontento por la secci6n destinada en el Diagn6stico a la Educa
ci6n Superior. Sugiere al Consejo Nacional de Instituciones de Educaci6n Superior (CONIES), la realizaci6n 
de actividades destinadas a enriquecer este diagn6stico. Pide la cooperaci6n gubemamental en tal sentido. 

CONCLUSIONES 

Practicamente toda nuestra exposici6n es una gran conclusi6n. En realidad son muchos los puntos que 
habria que hacer sobresalir. Conformemonos en este caso, con resaltar dos vertientes: 

a) El Diagn6stico constituye un esfuerzo importante por sistematizar nuestra visi6n de la problemdtica 
educativa del pals. No es completo, contiene algunos errores y sobre todo afirmaciones, que en ocasiones, 
resultan algo aventuradas. Hay veces que resulta Ilano en sus presentaciones y no siempre sus recomenda
ciones resultan las mis adecuadas. Es indudable, sin embargo, que constituye una buena base para comenzar 
a trabaiar en una, ya tan esperada, recuperaci6n de nuestra crisis. 

b) No debe producir aprehensi6n o coniplejo de culpa, en el sector educativo, el enfrentar la realidad. 
Lo malo no esta en descubrir y sefialar las fallas. El problema real lo constituye el tenerlas. En este caso la 
unica actitud madura es la de disponerse a cambiar. No nos toca a nosotros en enjuiciar o establecer respon
sabilidades. Eso pertenece a la Historia. Nuestra tarea consiste en mirar al pasuo y evaluarlo para saber asi 
enfrentar el futuro con mayores posibilidades de 6xito. El camino a seguir es largo y lieno de sacrificios. 
Dispongdmonos pues, porque es nuestra responsabilidad como maestros, ante el pueblo dominicano. 
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RELACIONES INDIVIDUALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

GRUPO No. I 

ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

COMPONENTES DEL GRUPO 

Luis A. Duverg6 Mejfa 
Lic. Melanio Hernfindez 
Lic. Bolivar Valera 
Lic. Alejandro Maria P6rez 
Lic. Andr6s Matos Sena 
Lic. Buenaventura Medina Medina 
Lic. Manuel Rodrfguez Bonilla 

Nos toc6 trabajar sobre la administraci6n de la educaci6n, comenzando por la secci6n 11 titulada "Aspec
tos Organizativos": Estructura del sistema formal. 

Estamos de acuerdo con que la administraci6n educacional sea dotada de una capacidad mds acorde con 
la responsabilidad creciente que le asigna nuestra realidad. De hecho, una administraci6n tradicional, como la
vigente, establecida para un modelo educacional ya fosilizado, no estA en condiciones de responder a las deman
das de una educaci6n concebida, en una nueva dimensi6n, como permanente, sistemdtica y asistemAtica, etc.
 
En ese sentido propugnamos por una descentralizaci6n que genere la participaci6n de un mayor nfimero de
 
personas en la responsabilidad de tomar acciones educativas a todos los niveles.
 

Sugerimos que esta descentralizaci6n sea iniciada como plan experimental y continfie gradualmente, ya 
que seria un riesgo innecesario su puosta en marcha bruscamente, como tambi6n sin tener en cuenta los recur
sos y el sistema fiscal de la naci6n. 

No hacemos eco de la sugerencia del acdpite (H) en el sentido de que se cree un Departamento de Orga
nizaci6n y M6todos, que en un principio realizaria un 
estudio teniendo en cuenta las sugerencias y medidas
 
que aparecen en el documento titulado "Diagn6stico y Recomendaciones sobre el funcionamiento del Sistema
 
Educativo, volfmen I, del afio 1975, elaborado por t6cnicos dominicanos asesorados por expertos de UNESCO.
 

BASE LEGAL 

En el acdkpite B referido a ]a base legal aceptamos la sugerencia que presenta el Diagn6stico marcada 
con la letra (a) y que dice: 

La Ley Orgfnica de Educaci6n debe modificarse para incorporar en ella los avances cientfficos de ]a
educaci6n, criterios modernos de organizaci6n de sistemas y las aspiraciones y mfstica del pueblo de hoy. 

Ademfs que "las disposiciones emanadas deben codificarse e integrarse en un documento manejable
promulgado por el Congreso Nacional, que gufe las acciones educativas en el pals. 

Sugerimos que para reformar la Ley Orgdnica se asigne una comisi6n profesional de ]a educaci6n, del 
mis alto nivel acad6mico y prestigio profesional para analizar el contenido de la legislaci6n, recomendar la 
abolici6n de disposiciones anacr6nic y formular anteproyectos que permita al legislador reformar ]a estruc
tura y funcionamiento del Sistema Educativo. 

Con referencia a las funciones el Consejo Nacional de Educaci6n y especfficamente lo sugerido en el 
accipite (b) sefialamos que: 

Para modificar la estructura actual del Consejo Nacional de Educaci6n, se impone primero reformar 
la Ley OrgAnica. 
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al mdiximo organismo educacional de las atribuciones otor,sta modificacibn debe consistir en exonerar 
gadas al Secretario del ramo. 

Debe establecerse adems que el titular de la cartera no ejecute ninguita acci6n que deba ser conocida 

previamente por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

a juicio de este equipo pade-Los problemas identificados en el Diagn6stico de la seccibn II son los que 

ce realmente el sistema y las sugerencias y inedidas que sefialan, nos parecen soluciones adecuadas para solu

de opinibn que con el mismo debe ser estudiado detenidamenu" paracionar dichos problemas, aunque somos 

su mejor interpretaci6n y posible puesta en marcha.
 

ESTADISTICA. 

el estudio y andlisis de este material ha determinado que aspectosEl tiempo relativamente poco para 
importantes no hayan sido tocados. 

-IUno de esos t6picos cs la informaci6n estadfstica, que ya en el prefacio del Diagn6stico se sefiala 

como deficiente. Esta situaci6n es preocupante ya que sefiala una deficiencia que impide el obtener de miane

ra precisa y actualizada una idea de como funciona nuestro Sistema Educativo. 

Ilasta ahora los-datos suininistrados son demasiados globales y no permiten una apreciaci6n realista de 

!as diversas situaciones regionales y locales, indispensables para una planificaci6n efectiva. 

Sugcrimos dotar al Departamento encargado de estas tareas de los recursos humanos, materiales y de 

organizacibn que necesitai,. Por otra parte debernn revisarse los mecanismos de transmisi6n de informaci6n 

que quicra. Ilegar a un nivel adecuado de eficiencia.esenciales ii todo sistema 
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GRUPO No. 2 

ENSERJANZA PRIMARIA 

COMPONENTES DEL GRUPO 

Dra. Zoraida Vda. Suncar 
Prof. Leila Perez de Valenzuela 
Lie. Efrafn Almonte 
Dr. Marino Vargas Alonso 
Lie. Rub6n Js. Reyes 
Lic. Rosa Maria Reyes 
Lic. Ram6n B6.-z Pimentel 
Lie. Andr6s Adiiin 
Prof. Nieves V. de Silvestre 
Lie. Jos6 Jer6z Genao 
Lie. Luis E. Cruz Mena 
Prof. Francisco Alvarez 

El diagn6stico es en si un documento valioso. Poco es lo que podemos aportar en su contenido y visi6n.. 
Es, puede decirse una radiograffa de la situaci6n d- nuestro Sistema Educativo. 

Aunque no ofrece soluciones, a travs de las recomendaciones que da, muchas no podrian de inmediato, 
ser llevada a ]a realidad. 

A esas recomendaciones interpretando los objetivos de este seminario hemos afiadido otras que no figu
ran en el documento, asi como algunas modificaciones a concepto que contiene. 

Al hacer el estudio hemos tenido el cuidado de presentar la pfigina y el acfpite de donde cmana la suge
rencia o recomendaei6n a fin de facilitar ]a comparacibn de nuestro anilisis en el documento. 

Despu6s de discutir en dos sesiones los sub-temas contenidos en el capitulo Ill llegamos a la siguiente 
conclusiones: denominar sugerencias a aquellos aspectos que consideramos debieron incluirse en el Diagn6sti
co, y recomendaciones a los conceptos finales que no estaban incluidos en las reeomendaciones del dof'umento. 

SUGERENCIAS. 

Pdg. 70 

i) La segunda lfnea debe leerse: programas de arte (mfisica, danzas, etc.) pues tal como aparece redac

tado, impresiona como que estos dos aspectos no forman parte del arte. 

e) Incluir entre las fallas, el nfimero excesivo de algunos de los primeros cursos. 

Pig. 76 

a) Que se modifique el filtimo pArrafo, para que se lea: el Consejo Nacional de Educaci6n aprueba o 
rechaza los proyectos de Ordenanza. 

Pg. 78 

a) Donde dice: No se cumple en parte Ia polftica educativa, afladir: falta de aulas para recibir a los 
estudiantes de edad escolar. Las metas de ]a Reforma de la Educacibn Primaria no se lograrian en dichas 
aulas. 

b) y c) No pueden cumplirse porque las responsabilidades gubemamental de darle una preparaci6n bAsi
ca no se efectfia en su totalidad, y para preparar al nifio como buen ciudadano y darle lectura dominicana y 
universal, es necesario ofrecerle dicha educaci6n. Si se logra las absorci6n de la totalidad de la poblaci6n esco
lar de primero a cuarto curso, se da un paso de avance por ser esta la meta mdxima dentro de las aspiraeio
nes menores de los paises desarroilados. 
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c) Afladir el porcentaje de algunos que participa en las aulas-taller es relativamente bajo; las escuelas 

que ofrecen esta importante actividad son muy pocas y no disponen del equipo necesario. 

RECOMENDACIONES. 

Prig. 70 

sin6 siempre que sea posible, formar nuevosLos repitientes no deben juntarse con los alumnos nuevos, 
grupos para darle tratamiento diferente. 

dentro del critexio de la escuela unitaria, lo queQue se de un entrenamiento especial a los maestros 
favorecerfa grandemente la Reforma Educativa de Primaria. 

g) No introducir cambios en el currfculum sin antes entienar debidamente al personal docente. Dar 

preparaci6n especial sobre los contenidos programiticos que no sean de su dominio, tal como sucede con una 

la matemtitica moderna.
 

una solucibn para aquellos profesores que por su edad no estin en condiciones menta-Que sc busqie 
les, ni ffsicas ni asimilar la Reforma Educativa, de los que afin queda una buena cantidad. 

Pig. 71 

c) Que se unifique el tiempo de los dos perfodos escolares (mafilana y tarde) es decir, que en vez de 

dar tres horas y media en la tarde se den cuatro, igual que en la mafilana, pues siendo el mismo curriculum 

y el mismo tipo humano, debe desarrollarse en el mismo tiempo. 

Pig. 72 

haga todo cuanto estd al alcance para que haya una secuencia y constante coordinaci6n d) Que se 
entre los grados sexto y s~ptimo, de tal manera en que no produzca choques al adolescente y proadolescente 

el brusco cambio de un nivel a otro. 

Pig. 76 

se cumpla la Leya) Que se movilicer los rzcanismos econ6micos y sociales que hagan efectible que 

Orgkinica de Educaci6n en lo que respecta a la obligatoriedad para que los nifios en edad escolar sean absor

vidos en las aulas. 

-Deben tomarse los nficleos mejor organizados en nfmero limitado de uno a cuatro para iniciar la edu

caci6n preescolar a manera de ensayo en la zona rural. 

Prg. 77 

Insistir en dar una clara explicaci6n al maestro sobre lo que es el curriculum para que se interprete 
como un snobismo en el leuguaje pedag6gico.este en su concepto mdis amplio y profundo y no 

Que los asesores t~cnicos de la Direcci6n Regional se asignen por 6ireas y niveles y no solamente por 

6.reas, como se estihaciendo pues no siempre los t6cnicos doniinan todos los niveles. 

Prg. 86 

a) Urge la revisi6n del pensum en las escuelas normales para jLustarlo a la Reforma de Primaria, de tal 

manera, que haya una correspondencia en el curriculum de la Reforni de Primaria y dichos planes, a fin de 

que la labor docente del futuro maestro armonice por ]a recta de la misma. 

Eliminar el trmino normal para la escuela de formaci6n de maestros. 

Capacitar a los maestros de primaria, en los contenidos y pricticas de Educaci6n Fisica para que elos 

mismos realicen los ejercicios correspondientes en sus respectivas escuelas. De esa manera se evita el nombre 

maestros especiales de esta asignatura. 
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Modificar el sistema de prfictica de tal manera, que el filtimo mes del segundo aflo, sea totalmente de 

prActica, en vez de una semana como se viene haciendo. 

Efectuar encuentros anuales con los egresados de las escuelas de formaci6n de maestros para actuali
zarlos y mantener a trav6s del acercamiento, el deseo de superaci6n. 

Pig. 87 

a) Debe establecerse un procedimiento, afin dentro de los mecanismos legales existentes, que permita 
seleccionar a los maestros graduados, de acuerdo al rendimiento acad6mico durante su entrenamiento como 
estudiantc de magisterio. 

Pig. 87 

c) En la capacitaci6n masiva iniciada dentro de la Reforma de ]a Educaci6n Bsica, es insoslayable. 

a) Entregar a la totalidad de los maestros los programas de estudios y el material didgctico (hasta este 
momento solo se ha entregado a una parte de los maestros de primero y segundo). 

b) Entrenar en cuanto al contenido de determinadas materias a la totalidad de los maestros, en especial 
a los de la zona rural 

c) Hacer evaluaci6n exploratoria de los directores de distritos, directores de nficleos y directores de 
escuelas para determinar cuales reunen las condiciones para constituirse en agentes multiplicadores. 

d) Lograr una comunicaci6n directa y estimulante entre los t6cnicos que trabajan en las diferentes fireas 
de estudios y los maestros del aula, lo que pueden hacerse de manera peri6dica. 

Pig. 88 

d) Que los 103 directores de nficleos existentes reciban el entrenamiento que se les lio a los 126 par
ticipantes del curso realizado en las escuelas normales de Licey al Medio. 

Pfig. 92. 

8. Terminar con la descriminaci6n de salarios entre los maestros de primaria y secundaria. Valorar la 
labor de los primeros dentro de sus tandas por hora y asignarles sueldos conforme a sus tftulos, tanto en la 
zona urbana como en la zona rural. De esta manera se evitarfa las fugas del buen maestro de primaria a 
secundaria tras la bfisqueda de una mejorla de sueldo, y se terminarfa el concepto equivocado que se tiene 
del maestro que trabaja en el nivel primario. 

13. Se recomienda suprimir este acspite, por considerar que establece horroroso precedente que redun
darfin en perjuicio de los padres que no tienen un claro concepto de su responsabilidad como tales. 

Estos centros existen como orfelinatos para aquellos niflos que diambulan por las calles porque no 
tiene padres ni madre, y que se necesitan el amparo de una instituci6n porque afm ante la Ley no tienen 
a quien recurrjr. 

1. Que la recomendaci6n No. 1 de esta pAgina referente a la necesidad de una filosoffa de la 
educaci6n, se considere de caracter prioritario, tomando las medidas para su elaboraci6n a la m ic. 
brevedad. 

Prg. 84 

c) Es urgente aumentar el nfimero de aulas taller, de tal manera, que todas las escuelas primaw 
tengan el equipo correspondiente. Para la zona rural convendrfa que al menos cada escuela centro de 
un nficleo lo poseyera. 

Que se revise nuevamente el Diagn6stico con el objeto de restablarlo dentro de un orden frecuen
cial que facilite su lectura e interpretaci6n. 

Algunos aspectos lucen fragmentados y se repiten en diferentes capftulos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Estudiados y analizados los problemas prioritarios del curriculum de primaria, Educaci6n Especial 

y Pre-escolar, consideramos quc muchos dc ellos tienen su origen en situaciones dc carfcter socio-

econ6micas quc afectan a la familia dominicana y que se ponen dc manifiesto ell la vida misma del 

nifio en edad escolar 

I'ste hccho no hace pensar que nuestro sistema educat;-,,o no responde al tipo humano para el 

cual esta concChido sino para una sociedad organizada ccon61nicamente y dc un nivel cultural mucho m~is 

elevado. 

'ara un nivel que dispusiera dc un tipo de nifio que no necesitara dc libros y materiales poiquc con
 

I preparacin, aptitudes y vocaci6n de maestro bastarfa para asi forniarse.
 

Para unsa sociedad que dispusicra dc un tipo dc maestro de tal alto nivel cultural quc pudiera respon

der a las aspiraciolies dcl Curriculum sin contar con los inateriales exigibles. 

De una sociedad que dispusiera dc locales escolares, los cue perinitirian quecs cumplieran a cabalidad 

las disposiciones de la Loy Orgfnica dc Educaci6n. 

Do una ciedad que dispusiera dc unos Supervisores (multiplicadores) que garantizaran el xio dc Ia 

Reforna Iktlucativ a 

Un sistema hecho para una sociedad que pueda disponer dc todo tipo dc t6cnicos nacionales y extran

jeros quo contribuyan al constante perfeccionamiento (de personal docente y de los Supervisores, niediante 

conferencias, encuentros, seminarios, quc alcanzaran la magnitud y la calidad de las recomendaciones del 

I)iagn6stico. 

Grupo dos: 
(Continuacibn) 

"LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN LA REPUBLI-
CA I)OMINICANA" 

El doctmnslto en estudio prescnta en cste tema, dos conceptos respecto a lo que significa Tecnologfa
 
Educativa.
 

Pig. 90 

2.- Al referirse al ('urriculum, lo iace comparar la Tecnologia con los instrunientos quc sirven de apo
yo al proceso enseianza---apreidizaje ln la misma pfgina (en asterisco) hace una explicaci6n dc lo que es ]a 
Teciologh lducativa, conibrnic a al actual concepto de esta moderna ciencia aplicada. 

P,ig. 153 

I.- No obstante, en la seccibn que nos ocupa, la define y ]a usa con el concepto equivalente a equi 
pos audiovisuales, incluyendo pizarras, carteles, mapas, radios, TV, pcliculas, diapositivas, transparencias. --
Concebida dc esta mancra, podemos deci, que los estudiantes dc primnria, dentro de un sistema educativo 
carecen totalnente dc ellas. 

Por otra parte, no estanios dc acuerdo con la calificacifn "de equipo audiovisual" que se le da a la 
pizarra, carteles, y mapas. 

El documento ha debido presentar el trinino Tecnologfa Educativa, cn su concepto actual, y dejar e! 
nombramiento dc recursos audiovisuales para lo qu een este capftulo se presenta con cl nombre de Tecnolo
gfa Educativa. 

Sc observa quc el tema esta tratado dc una manera repetida e impreclsa. 
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Pig. 156 

b.- Por lo que nos dice el Diagn6stico, el material con que cuenta ]a SEEBAC podrfa ser rescatado,
 
preparado y organizado en ]a oficina que se denomina Departamento de Tecnologfa Educativa, con el fin
 
de hacer uso, no solo de los equipos de que se dispone, sino tambi6n el personal que ha realizado estudios
 
en el extranjero acerca de la materia, y hoy se encuentra desempeflando funciones ajenas a su especialidad.
 

Se observa que ha faltado una verdadera direcci6n en el manejo de estos equipos, lo que se comprue
ba a) porquc se ponen al servicio de personas ajenas a la SEEBAC y b) se inician programas culturales que
 
luego son suspendidos sin mayores causas. c) Sc inician prograias de capacitaci6n y perfeccionamiento del
 
magisterio sin que estos lleguen a tener duraci6n (ninguno de estos prugramas ha sido mantenido durante
 
un ailo consecutivo).
 

pig. 163 

En vista de quc han sido muchas las ocasiones y los profesores quc han ido al extranjero a formarse 
en cste aspecto y no han sido tomados cn cuenta a su regreso, recomendamos ]a conveniencia de que se 
contrate a un t6cnico en ]a materia para quc planec actividades encaminadas a disponcr de todo lo que en 
este sentido poseemos, con el fin de contribuir en la cducacibn del nivel primario y para que se haga con
ciencia en el pais entero de ]a importancia de la educaci6n a trav6s de estos niedios. 

PRg. 162 

J) La Repfhblica Donlinicana esta viviendo un momento en que ]a radio y la telcvisi6n constituye un 
vehiculo importante de comunicaci6n de masas, y podrian enriquecer grandemente el haber cultural del 
pueblo, pero, por el carictcr comercial quc sc les da, tergiversan su funci6n educativa. 

La secretarfa de Educaci6n no debe continuar desperdiciando este momento decisivo, por to que re
comendamos qu een lo que se dispone de la adquisici6n de un t6cniico como expresamos en el pzirrafo 
anterior, se utilizen todos los medios disponibles para contribuir a producir cambios de actitudes en lI 
dadania cn los aspectos siguientes: 

a) A los padres, para tratar to relativo en su responsabilidad como padres. 

b) A] maestro, para orientarlo cin todo lo que sc reficre a la Reforma liducativa. 

c) Al nii:,, para brindarle programas formativos y dc recreaci6n. 

d) En cuanto a las comunidades en general para el logro de una mayor integraci6n entre la escuela, 
el hogar, y las metas dc la Reforma de Primaria. 

pg. 163 

La recomendaci6n del documento referente al uso de los programas de matem~ticas grabados en Nica
ragua y los de Paraguay, debe ser rectificada en el sentido de que no scan usados estos programas sino estu
diados y analizados por los t6cnicos dominicanos y el t6cric, extranjero quc se contrate, a fin de luego pro
ceder a preparir Jos ivuestros de una manera. similar pero adaptados a nuestro curriculum y a nuestras ncce
sidades y culturales. 

Las adaptaciones no dan el resultado esperado, aunque abaraten los programas. 

Con los equipos que se poseen los especialistas en diferentes kreas podriamos realizar programas radiales 
y de TV de gran valor pedag6gicos y con caihcter permanente. 

La dispersi6n del material existente en la SEEBAC refleja desorganizaci6n e indiferencia en el Area quc 
nos ocupa. 

Cualquier enfoque que podamos dar del uso de los recursos audiovisuales que temerariamente el Docu
mento denomina Tecnologfa Educativa se explica en las conclusiones y sugerencias del diagn6stico estudiado. 
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GRUPO No. 3 

ENSERANZA MEDIA 

COMPONENTES DEL GRUPO 

Lie, Carmen Marfa Castillo 
Lic. Manuel E. Batista 
Lie. Soffa A. de Tapia 
Lic. Colombina Canario 
Lic. Teresa Pascual 
Prof. Alejandro Bobonagua 
Lic. Altagracia Cabrera de Polanco 
Lie. Dulce Ramrfrez Sfinchez 
Lic. Margarita Piez de Abreu 
Lic. Baldemiro Martinez 

Rol e importancia del curriculum en cl desarrollo educativo. 

Esta conisi6n so pronuncia con la finalidad de esclarecer lo que se asigna al pie de la pigina No. 54 

en el sentido de justificar el liecho de que la Reforma de la Educaci6n Media Nacional antecediera a la 
Refornia de la Educaci6n lPrimiaria. [lay razones de peso y documentos valederos que demnuestra, que no 
hubo improvisaci6n ni escasa consulta e investigacion. En tal sentido ofrecernos la siguiente inforniaci6n: 

El Gobierno Constitucional de 1966 prcpar6 el primer plan nacional de desarrollo cuya implementa

ci6n demandaba entre la foniaci6n ie recursos hunianos a nivel inedio, lo cual deterniin6 sucesivos canibios 

en educaci6n con las caracteristicas miV nucstra dc improvisaci6n y niuy escasa consulta e investigaci6n. 

Querenlos sefialar al respecto, que la Refornil Lie IaIEducaci6n Media realmente respondi6 a esos inipe

rativos del mniomento, pero su estructuraci6n e iniplcmentaci6n y acciones sc fundamenta sobre estudios 

reales que sc iniciaron con anterioridad a la demanda del Gobierno Constitucional. 

Para el afio 1962-1963 tin grupo dc profesores fucron envfados a Ia Universidad dc Milwauk-ee-Wis
consin a entrenarse en la administraci6n y organizacion de los liceos comprensivos amicricanos. 

Para 1964 se conipleta la construcci6n dc cinco lceos pilotos (Uni6n IPanamcricana, Iliguey, La Roma

na, San Jtan dc la Magtna y Salcedo) donde sc iniciaria una Reforma ie la Educaci6n Media. 

El Liceo Union Panamericana se inicia con cambio de ]a estructura adininistrativa v t6cnica curricular 

en 6nfasis de i exploraci6n vocacional. 

Para 1967, tin equipo t6cnico: Plan Gobierno AID-Universidad San Jos6 California, sc inicia tin plan 

piloto de edticaci6n diversificada en los liceos de San Juan, Salcedo, Uni6n Pananicricana, Santo Domingo. 

En septiembre de 1968 cl sefior Malaquias Gil junto al Director de Plancaiiento y Lin grupo t6cnico 

revisa el plan de estudio diversificado en ensayo. Como resultado se traza los lineamientos para un nuevo 

plan que se ajuste mejor a las necesidades del pais. 

En 1969 el Consejo Nacional de Educaci6n "aprob6 el proyecto de educaci6n media niediantc Circu

lar No. 14, el 12 de febrero. Sc constituyeron las comisiones encargadas de claborar los anteproyectos de 

prograinas mediante la Ordenanza 2'69 el Consejo Nacional (de Educaci6n aprob6 el nuevo plan de estudios, 

disponiendo ]a niisma Ordenanza No. 2, su aplicaci6n a nivel nacional en los primeros cursos de los liccos 

secundarios, y cono una medida transitorna se dispuse un plan de estudios, para todos los cuartos cursos 

del bachillerato. 

En noviembre de 1969 mediante Resoluci6n 837 se suspendi6 la implementaci6n del plan diversificado 

por la Ordenanza 2'69. 

La Reforma de la Educacibn Media actualmente vigente en el pals se establece mediante la Ordenanza 

1'70 aprobado por cl Consejo Nacional de Educaci6n los dfas 16 y 19 de octube de 1970. 
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Creemos saludable aprovechar la celebraci6n de este interesantisimo 66nclave, para presentar ante sus 
distinguidos participantes los principales motivos que consideramos que han limitado el buen 6xito en el desa
rrollo de la Reforma de la Educaci6n Media Nacional. 

a) Obstaculizaciones en la misma base central del sistema. 

b) Imitaciones de tipo econ6mico que iniciaron decididamente en la viabilidad de la Reforma. 

c) La no receptividad al cambio encontrado en algunas regiones del pats. 

d) Falta de coordinaci6n en las decisiones tomadas para la extensi6n de la Reforma. 

e) Escasa promoci6n liecha a la Reforma para lograr la aceptaci6n deseable al cambio. 

Ante los problemas prioritarios del curriculum en el nivel medio, que aparecen en la p~gina 93 y las 
recomendaciones tendientes a la soluci6n de esos problemas P.1g. 95, esta comisi6n hate la siguiente suge
rencia: 

a) Para mejorar la calidad de la educaci6n secundaria en los liceos nocturnos, recomendamos que se 
cumplar los requisitos establecidos para el ingreso de los alumnos a los liccos nocturnos. 

b) Que se establezcan criterios claros y definidos para la creacibn de liceos nocturnos. 

c) Modificar el plan dc estudios del Nivel Medio, de tal forma que se adecue a las necesidades de 
los adultos y del medio. 

Formaci6n, Capacitaci6n y Perfecionamicnto del Magisterio: (anexo aparte). 

En cuanto a lo que se refiere a la Educaci6n Intermedia: 

Podemos informar a este seminario que ya existe una comisi6n de trabajo responsable de ]a integra
ci6n de la Educaci6n Media con la finalidad de definir la organizaci6n y la direcci6n dentro del sistema 
educativo. 

Con respecto a los materialcs did~tcticos: 

Recomendamos que se distribuyan real y efectivamente los recursos disponibles para la adquisic6n de 
materiales y equipos. 

En lo referente a la coexistencia de dos sistemas en el nivel, podemos informar este aspecto se con
templa dentro del trabajo asignado a la comisi6n de trabajo responsable de la integraci6n de la educaci6n 
media. 

Informamos que para las necesidades de la educaci6n t6cnica profesional, existe un proyecto realizado 
por t6cnicos de la Secretaria de Educaci6n y del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) que contem
pla las medidas a tomar para el desarrollo de este importante nivel. 

Consideramos pertinente establecer la diferencia entre lo que creemos es tecnologia educativa y tecno
logla para la educaci6n. Tecnologia educativa es la aplicaci6n de conocimientos cientfficos y tecnol6gicos a 
la soluci6n de problemas educativos para un determinado medio social. Vista asi, el concepto de tecnologia 
educativa es abarcador, y se hace una necesidad su aplicaci6n en ]a soluci6n de los problemas que puedan 
generarse en cada uno de los componentes del sistema educativo nacional. No se limita al simple proceso de 
cnsefianza-aprendi7aje y m~is afin a la simple utilizaci6n de recursos tecnol6gicos (tecnologia incorporada en 
equipo- utilizado como medios, para cl aprendizaje. A esto le Ilamamos tecnologia para la educaci6n. 

Consideramos peligroso para nuestro sistema educativo la transferencia de productos educativos, eficaces 
quizis en otro medio pero no adecuado a la soluci6n de los problemas dominicanos, en tal sentido que 
recomendamos: 

-Se trace una politica de transferencia en tecnologfa educativa. 
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-Se haga una evaluaci6n sobre la efectividad y eficacia de los programas que con entidades extranjeras, 
actualmente se implementan en el pals. 

-Se organice el Departamento de Tecnologla Educativa para realizar las funciones que por su naturaleza 
debe ofrecer a todo el sistema educativo nacional, esto es, funciones interdisciplinarias con todos los compo
nentes del sistema nacional, que en forma directa e indirecta inciden en la problentica educativa del pals y 
que se presenten alternativas de soluci6n a los problemas especificos que se detecten, en este .lmbito, en base 
a nuestros objetivos, nuestras necesidades reales y nuestras posibilidades. 

-Se utilice adecuadamente los recursos humanos nacionales en el campo de la tecnologfa educativa, reforzar 
el equipo humano posible a organizar; permitiendo el estrachamiento y/o especializaci6n de nuevos recursos 
humanos en este campo, incluyendo para ellos personal de curriculum, producci6n de medios educativos (TV, 
radio, cine, educaci6n modular, etc., entre otros). 

--Frente a la posibilidad de implementar proyectos educativos sugiero ademfs: 

-Discutir con y aceptar de las instituciones internacionales, aquellos proyectos que respondan al logro de 
objetivos especificos previamente planteados, frente a necesidades reales, debidamente identificadas en orden 
del mejoramiento cualitativo y cuantitativo del sistema educativo. 
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GRUPO No. 4 

EDUCACION DE ADULTOS Y NO FORMAL 

COMPONENTES DEL GRUPO 

Lic. Jorge Max. Fernandez 
Lic. Felix R. Villanueva 
Lic. Altagracia Acosta de M~ndez 
Lic. Mariano Escoto 
Dra. Magalys Pifia 
Prof. Mirabel Camilo 
Prof. Domingo Urefia 
Lic. Francisco D'Oleo 
Prof. Maria Marte de Serrata 
Lic. Francia R. de Ventura 
Prof. Silvio Dominicano Mt dina 

ANTECEDENTES 

La Educaci6n de Adultos ha sido desde hace mucho tiempo un drea problemdtica para ]a Educaci6n 
Dominicana. Con una pronta falta dc recursos, con muchas 'limitaciones t6cnicas humanas y dentro de un 
marco politico sumamente estrecho, es y ha sido realmente poco lo que ha podido hacerse en este campo. 

Nuestra tasa de analfabetismo es elevada, nuestra medida de marginalidad realmente preocupante. Des
graciadamente las perspectivas son las de empeorar y no las de avanzar... 

La actualidad que han tornado una serie de conceptos (Andragogia, l'ducaci6n no formal, lducaci6n 
Permanente) y la creciente preocupaci6n de los tdcnicos del sector educativo han. sin embargo, logrado 
atraer la conciencia de la Sociedad Dominicana este acuciante problema. Ei diagn6stico del Sistenia Educa
tivo cuya consideraci6n nos ocupa, dedica un capitulo a este tema. Ilablemos de el... 

EL DIAGNOSTICO 

Presenta una realidad que es poco consoladora. Desde la primera lectura resultan una serie de puntos 
significativos que podrian simplificarse de ia siguiente manera: 

a) Inadecuaci6n de las estructuras existentes en la actualidad para darle solucibn a tan ingentes pro

blemas. 

b) Falta de recursos humanos y matcjiales d*ponibles para ser comprometidos en esta tarea. 

c) La no existencia de una politica definida y coherente de educaci6n no formal a nivel nacional. 

d) El abandono en que se enctentran nuestras grandes masas rurales. 

Tambi6n en el documento se nos hacen una serie de recomendaciones dirigidas a solucionar o paliar 
los problemas existentes. Llega inclusive a hablarse de la constituci6n de un parasisterna o sistema paraleio 
de Educaci6n de Adultos. Todas estas sugerencias nos parecen que no aportan una real soluci6n. aunque 
pueden tener cierto grado de aplicabilidad. Parecen, sin embargo demasiado limitadas para poder ofrecer 
soluciones reales... 

El argot popular reza: "A grandes problemas, grandes soluciones". No es posible enfrentar una crisis 
tan agu.ia como la que se menciona con simples medidas de car.cter paliativo. Es necesario adoptar una 
estrategia distinta... 
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UNA ESTRATEGIA DE TRANSICION 

Es necesario que se cobre conciencia de que el modelo educativo que poseemos no corresponde a nues
tra realidad social. Hemos diseflado un sistema para atender a nifios que asisten a la Escuela desde el seno 
de una familia que les brinda todo el apoyo fisico y moral que es necesario. En realidad nuestra poblaci6n 
dista mucho de tener esta caracteristica. La gran mayorfa de los dominicanos merecen catalogarse dentro 
del grupo de las "personas con problemas". 

Nuestra sugerencia es, en esencia, que nuestro pals, provisionaL'nentc, el sistema educativo deberia pla
nearse primordialmente para aterder ecesidades no meramente escolares de una mayoria desfavorecida: -
Adultos analfabetos, adultos que no completaron su escolaridad, j6venes trabajadores o desempleados con 
una escolaridad fragmentada, niifos subdotadc- o mal nutridos, abandonados por sus tutores responsables o 
inmersos en una estructura familiar defectuosa o practicamente inexistente. Es decir, que, el grueso de nues
tros esfuerzos ciucativos, deberia dirigirse a rehabilitar cultural, ffsica y moralmente a una poblaci6n dete
riorada. 

Nosotros actuamos como si nuestra poblaci6n fuera la de los paises desarrollados, planificamos el siste
ma educativo, cono si el estudiante promedio fuera el ni.-o y el joven sin problemas que puedan dedicar inin
terrumpidamente largos afios a la formaci6n escolar. Solo como complemento al sistema organizamos la edu
caci6n de adultos, los centros de formaci6n t6cnicas o prograrnamos Ia educaci6n no formal. 

Proponemos pues conio una necesidad hist6rica una radical polftica educativa de transici6n que total
mente catabie el 6nfasis do nuestros esfuerzos en el campo educativo.
 

PORQUE PRIORIZAR LA EDUCACION DE ADULTOS 

1) Porque ba.sndose en la vinculaci6n del hombre a su proceso de trabajo integra los intereses de los 

individuos a los intereses de la sociedad. 

2) Bajo una concepci6n funcional la Educaci6n de adultos se convierte en un proceso educativo diver
sificado que tiene por objeto convertir a los adultos ineducados en elementos conscientes, activos y eficaces 
dentro de la producci6n y del desarrollo en general, asi como elevar el nivel socio-econ6mico, cultural indi
vidual y colectivo. 

3) Porque parte do la misma realidad del idulto, de sus inquietudes existenciales, relacion6ndolas funda
inentalnente con sus necesidades econ6micas. 

4) Quo por los distintos y variados programas de desarrollo que se han venido implementando en espe
cial en las zonas rurales ejemplo reforma agraria, se deben emprender acciones para la alfabetizaci6n funcio
nal y educaci6n do adultos en este sector.
 

5) Desde el punto de vista sicol6gico la capacidad de apronder del adulto no declina en virtud del sim
ple aurmento de la edad; El adulto se encuentra en facultad do crear nuevos elementos tendentes a contribuir 
con su propia formaci6n; La eficiencia prlctica de los adultos, la que realmente mis interesa, no depende 
solo de Ia potencia intelectual que es niodida por los tests sino tambi6n do la motivaci6n y la experiencia. 

6) Desde el punto de vista do ]a comunicaci6n el adulto estA en capacidad de recibir el mensaje y de 
esa misma forma el adulto crea un nuevo mensaje. Se produce una interrelaci6n plena entre ol quo habla y 
el que escucha. 

7) Desde el punto de vista econ6mico ]a educaci6n de adultos contribuye notablemente a aumentar los 
conocimientos de los sujetos activos vinculados directamente a la producci6n del pais. 

8) Desdo el punto de vista sociol6gico permite a los adultos iletrados iniciar un nuevo proceso de socia
lizaci6n que le permitiri captar y apropiarse en algunas medidas de los nuevos avances de la sociedad. 

9) Porque la Educaci6n do Adultos y la alfabetizaci6n funcional harfin al liombrc mis consciento para 
que siis lijos puedau, integrarse a los nuevos programas de Educaci6n Primaria. Este hombre al conocer los 
b.-ncficiuo; quto hrinada lhaEdcacijn no pondrh obstfculos para que sus hijos se integren a un nuevo proceso 
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y desconocido prograna educativo. Si no se tonan medidas dc alcance nacional donde so incorpore a los 
adultos a determinados programnas de educaci6n el sistema educativo en nuestro pals no alcanzar5 sus obje
tivos. 

10) Si no se integran todos los adultos analfabetos a un programa dc alfabetizaci6n funcional los restantes 
programas ejemplo nuclearizaci6n, refornia de Educaci6n Media, etc., se verin abocados a experimentar una 
parlisis porqne los padres tanto en las zonas rurales, como en los barrios marginados ven la necesidad de 
integrar a sus hijos al prbceso dc produccifn a temprana edad. 

RECOMENDACIONES PARA LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACION DE ADULTOS Y NO FORMAL 
EN BASE AL DIAGNOSTICO 

1) Quc se redefinan en base a los objetivos que dieron origen a la educaci6n de adultos, el papel de los 
supuestos centros dc cultura popular (Escuelas nocturnas) en vista de quc los mismos 1o qe cstfin ofreciendo 
una mera enseianza primaria e intermedia para los adultos. 

2) Que so ofrezcan a los maestros cil servicio progranias de educaci6n permanente que comprendan me
todologia, filoswfia y sicologia del adulto con hI finalidad de actualizar stis conocimientos para que lis mismos 
ofrezcan una educac~i6n integral en base a las necesidades e intereses ic los edutandos a fin de quc se desarro
lien dc una forma critica y sc conviertan en si.ctos d: cambin de so realidad. 

3) Que se legisle sobre cducaci6n de adultos para que tod: Ia poblaci6n se itegre en mia accion conjon
ta tendente a enfrentar el grave problema de analfabetismo. 

4) Que so descentralice el sistema educative nacional parai tue I problemitica de l.ducaciiji de Adultos 
sea enfrentada tomando en cuenta Ia realidad especifica do cada regi6n. 

5) Que se desconozca, o que no so tome cn cuenta Ia sugerencia que se hace en cf diagn6stico en torno 
a la creaci6n de on para sistema paralelo do educaci6n do adultos porqeC de hacerse asi se duplicarian funcio
nes, Jo ideal debe ser transformar , sistema actual. 

6) Que se implemente Ln organisnio cofdinador para actividades de Educaci6n no Iiormnal peo teniendo 
en cuer.t quc no so deben imponer acciones edUcativas a ninguna comunidad. Las acciones ediicativas quc se 
emprendan bajo esta 6ptica tienen que salir do Ia misma realidad toniando en cuenlta la participacicn activa 
dc los edUcandos en su proccso de Educaci6n. 

7) Quo tanto en las actividades de Educaci6n do adultos, como en la I-ducaci6ii no Iormal so empleen 
continua y sistemliticamente los medios do confunicaci6n social: televisi6n, radio, prensa y do ser posible estas 
acciones deben regionalizarse. 

8) Que so extiendan a nivel nacional los programas de capacitaci6n femenina, formaci6n agricola (granjas 
comunales) capacitaci6n tdcnica para desarrollar Ia fuerta laboral en scricio. 

9) Que so orienten una mayor cantidad do recursos al sector rural a enfrentar las actividades dc educa
cibn de adultos y no formal. 

10) Que el Estado Doininicano, el sector privado y la poblaci6n en general tomen conciencia de lI impor
tancia y urgencia que reviste la Educacibn de adultos para enfrentar el analf;oetismo, en Una acci6n conjunta. 

II) Oue se tomen en cuenta ia.; acciones do los clubes y organ izaciones que encarnan las aspiraciones de 
las comunidades y quc la SEEBAC le presto el apoyo necesario) a los mismos. 
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GRUPO No. 5 

ASPECTOS ECONOMICOS 

COMPONENTES DEL GRUPO 

Uc. Carmen Felix de P6rez 
Uc. Pascual Pifia 
Ing. Jos6 Manuel Brito 
Dr. Emilio Mayer Frias 
Lic. Juan E. Portorreal 
Lic. Pedro D. Guifl6n 
Dr. Alberto E. Noboa 

1.0.-	 Introduccibn: La Base analltiea del Informe no es satisfactoria. 

La fase analitica del Diagn6stico en sus aspectos econ6micos nos luce muy d6bil y en ocasiones, desubi
cada de nuestra realidad socio-econ6mica. Hemos notado la carencia de referencia a los t6cnicos que trabaja
ron en este teia. Y, por informes verbales, hemos podido constatar, que solo hubo un tdcnico dominicano 
sin titulo en el lirea. Por Io denis, este tdcnico dominicano no intervino en nada en la redacci6n final del 
inforie. Esta, y otras circunstancias, nos parece deterininaron que los datos utilizados en el trabajo no estdn 
siempre avalados pot las of-cinas correspondientes, conio es cl dato que apaivce en el pfrrafo filtimo de la 
pigina No. 127, en la que, a pesar de decirse que fic consultado en el Depirtamento de Colegios Privados, 
este por intermedio de sU directora nos inforn6 verbalinente que no lo habia ofrecido. 

Por otro lado, la redacci6n del tena a juicio de la Comisibn, trasluce desconocimiento de la realidad 
nacional cuando en la pfigina 127 ya citada parace decir que los "Gobiernos seccionales" son fuentes de fi
nancianliento del sistema educativo nacional, o cuando al mencionar a las Agencias Gubernamentales que cana

lizan gastos educativos olvida a la Oficina T~cnica de la Presidencia que en la prictica es determinante en las 
construcciones escolares. 

Por otro lado, el misnio Diagn6stico reconoce que no existe informaci6n satisfactoria para hacer tin ani

lisis en el 6rea de equidad y reduce su perspectiva al nivel primario, lo que es de lamentar. 

2.0.-	 Financiamiento de Ia Educacibn 

2.1 .-	 La Ley de gstos Pfiblicos no refleja los gastos reales en Materia de Educaci6n. 

Do acuerdo a la expeiencia del grupo, un alto porcentaje de las partidas asignadas al sector educativo 
en la Ley no llegan en tiempo oportuno para poder ser utilizadas, y a veces, ntnca Ilegan. Esto explica, el 
porqu6, en muchas ocasiones las partidas asignadas puedan no ser asignadas. 

2.2.-	 El Estado es el finico con plena capacidad para asumir la responsabilidad global de la polftica educa
cional. 

En este aspecto coincidimos con la opini6n del Diagn6stico sobre la incidencia negativa del sistema pri
vado sobre el sistema pfblico afm aceptando que el Estado admita 6, en algunos casos, estimule las iniciativas 
pi'ivadas. 
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CONCLUSIONES 

En vista de lo anterior, esta ,omisifn concl.uye, recomendando: 

PRIMERO: Que, como asunto de metodologia se mencionen por secciones el personal humano respon
sable de los trabajos. 

SEGUNDO: Que el an~lisis de esta secci6n sea consultado con un equipo dominicano del mis alto nivel 
profesional para fortalecer las muchas fireas d6biles de las que adolece. 

TERCERO: Que se amplie el an~lisis a todo el sistema educativo para poder tener un diagn6stico total 
que permita un estudio crttico comparativo sobre el uso de los recursos. 

CUARTO: Que se cumpla la Ley de Gastos Pfiblicos oportunamente para que pucda servir a los prop6
sifos del sisterma. 

QUINTO: Que no se asignen nuevas partidas al sector educativo privado hasta tanto no se haga una eva
luaci6n a fondo del sistema en referencia. 
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GRUPO No. 6 

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIA EDUCATIVA 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

Ramd n Rodriguez 
Alexandra Paredes 
Ligia Amada Melo de Cardona 
Francisco Polanco 
Teresa Pefia 
Carmen Salce 
Grisel del Rosario 

I.- FORMACION DOCENTE 

Creemos que la formaci6n docente es un rengl6n en el desarrollo del sistema educativo. No obstante 
las pautas recomendadas en el diagn6stico estAn orientadas mayormente a la capacitaci6n y perfeccionamien
to docente. 

Por esta raz6n sugerimos ]a inclusi6n de estrategias para la forraaci6n del personal educativo. 

-Fortalecer programas de formaci6n de maestros de las Escuelas Normales reformulando el curriculum 
para que responda a las reformas de la Educaci6n Primaria. 

-Apoyar en el aspecto fimanciero programas de formaci6n de maestros en el nivel medio ofrecidos por 
las Universidades del pals. 

-Integrar las Universidades a los planes de capacitaci6n y perfeccionamiento de la SEEBAC. 

-Establecer oomunicaci6n constante entre la SEEBAC y las Universidades para atender los requerimien
tos de personal educativo estableciendo prioridades par regiones y por fireas. 

-Determinar entre las universidades y la SEEBAC las caracteristicas mils sobresalientes del personal 
docente requerido en el pals. 

-Reforzar el actual plan de formaci6n y capacitaci6n masiva de los maestros del Nivel Primario a dis
tancia, provey6ndoles de programas de soporte para consolidar su formaci6n. 

-Mayor participaci6n de las Escuelas Norn:ales en los programas masivos de entrenamiento y capacita
ci6n. 

-Fortalecer el perfeccionamiento de los recursos humanos del sistema educativo, lo que permitirdt man
tener al mismo acorde con las nuevas corrientes pedag6gicas. 

-Dar prioridad a los programas de formaci6n, capacitaci6n y perfeccionamiento del personal educativo 
de la zona rural. 

II.- ORGANIZACION Y REESTRUCTURACION DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Revisar las bases legales del Sistema Edu'ativo y en base a esto reestructurar la parte administrativa de 
la SEEBAC. 

Modificar la Ley Orghnica de Educaci6n de manera que responda a las eigencias actuales de la socie
dad dominicana. 

En relaci6n al Consejo Nacional de Educaci6n: 

a) No apoyamos las sugerencias del diagn6stico en cuanto a que el Consejo Nacional de Educaci6n pase 
a ser un organismo consultivo de la SEEBAC, sino que manteaga las actuales funciones de responsabilidad de 
la direcci6n del sistema. 
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b) Apoyamos su ampliaci6n para que se integren otros sectores de la vida nacional. 

c) Creemos necesario que el C.N.E., se constituya en un elemento activo que agilice el funcionamiento 
del Sistema Educativo. 

En relaci6n a la organizaci6n general del Sistema, creemos necesario: 

a) Que se determine una nueva estructura organizativa que concentre las funciones en grandes Areas evi
tando la duplicidad y multiplicidad de las mismas. 

b) Mejorar los mecanismos de informaci6n del sistema educativo de .manera que se mantengan actualiza
dos y faciliten la planificaci6n del sistema. 

c) Que se mantenga coordinaci6n entre los diferentes estamentos del sistema educativo. 

Ill..- DEL CURRICULUM 

a) Redefinir la filosoffa que rige el sistema educativo dominicano de manera que precise las caracterfs
ticas del tipo de hombre que debe formar nuestro sistema. 

b) Definir los principios que deben orientar los curricula en los diferentes niveles. 

c) Reestructurar la unidad de curriculum de manera que incluya los diferentes sectores que componen 
el curriculum:
 

-Investigaci6n
 
-Tecnologfa Educativa
 
-Evaluaci6n
 
-Supervisi6n
 
-Especialistas por Areas
 

d) Declarar de carActer proritario el funcionamiento de la Unidad de Curriculum. 

IV.- TECNOLOGIA EDUCATIVA 

a) Que el t6rmino de Tecnologla Educativa se maneje con un solo criterio para toda ]a planificaci6n 
educativa y que responda a los siguientes conceptos: 

"La Tecnologia Educativa es Ciencia aplicada en un esfuerzo para mejorar los problemas generados 
por ia insuficiencia de los sistemas educativos y este esfuerzo debe estar dirigido a desarrollar, iden
tificar y organizar nuevos enfoques y recursos en la presentacion de alternativas e innovaciones que 
hagan los programas mfis sensibles a las necesidades del pais y del propio sujeto logrando a la vez 
una mayor eficiencia del sistema vigente". 

y no, como se plantea en ia prg. 227. Ademrs debe incluir la utilizaci6n de recursos humanos. 

b) Quc se haga uso de ]a Tecnologla Educativa en todas las etapas del desarrollo del curriculum. 

c) Se debe incluir como un aspecto de Tecnologfa Educativa la elaboraci6n y el uso de materiales di
dActicos. 

d) En la formacibn y perfeccionamiento de maestros, asi como en la labor de supervisi6n y orienta
ci6n que se realiza en las escuelas se debe dar prioridad a la confeccibn de materiales con el uso de recur
sos disponibles en ]a comunidad y la regi6n. 

V.- PLANIFICACION 

La Planificacibn educativa debe estar integrada a ]a planificaci6n nacional, partiendo de z especificaci6n 
detallada de un modelo de desarrollo. 

En la elaboraci6n del sector educativo del Plan Nacional de Desarrollo debe integrarse activamente la 
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Oficina de Planificaci6n de la SEEBAC, de este modo se asegura una coherencia entre el Plan Nacional y 
el Plan sectorial de desarrollo. 

Como requisito esencial para el funcionamiento de esta planificaci6n conjunta debe realizarse una coor
dinaci6n efectiva entre las unidades de la SEEBAC. Los sectores pfiblico y privado que inciden en el desa
rrollo de la educaci6n nacional deben incluirse de manera efectiva en los planes nacionales de desarrollo edu
cativo. 

La Educaci6n Media no se incluye en las estrategias finales delineadas por el diagn6stico. 

VI.- CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS 

Recomendamos que se defina la politica de construcciones escolares tomando en cuenta los siguientes aspec
tos: 

a) Que se tomen en cuenta para la decisi6n df- construcciones escolares en una comunidad, los datos 
a-rojados por el Mapa Educativo y ]a demanda de aulaq en relaci6n al crecimiento de la poblaci6n, dAndole 
prioridad a la construcci6n en la zona rural. 

b) Que se realicen estudios socio-econ6micos para determinar las caracteristicas de la regi6n y la 
demanda de educaci6n. 

c) Que sea responsabilidad de la SEEBAC la construcci6n, mantenimiento y equipamiento de los loca
les escolares, para lo cual se debe integrar una unidad compuesta por Arquitectos, Ingenieros Escolares, Peda
g6gos, Soci6logos e Higienistas. 

d) Que se adopte un plan de construcciones adecuadas con las caracteristicas econ6micas, sociol6gicas 

y ecol6gicas del pats, evitando construcciones suntuarias y poco funcionales. 

VII.- EDUCACION DE ADULTOS Y EDUCACION NO FORMAL 

a) Impulsar la Educaci6n de Adultos y Ia Educaci6n no formal a trav~s de las siguientes acciones: 

a) Disefiar un curriculum especial para educaci6n de adultos del nivel medio y que en el mismo se for
me personal para integrarse al mundo del trabajo. 

b) Capacitar personal docente para la enseflanza del sector adulto. 

c) Utilizar los medios de comunicaci6n de masas en la educaci6n de adultos y en la Educaci6n no 
formal. 

VIII.- EDUCACION PRIVADA 

a) Racionalizar los recursos de modo que los usados en el sector privado no vayan en detrimento del 
sector p6blico y se tienda a mejorar este sector de manera que se eviten las diferencias actuales entre los 
dos sectores. 

b) Que exista un control real de la educacibn privada debi6ndose regir la misma, por la politica y legis

laci6n del sisteina educativo. 

IX.- EDUCACION SUPERIOR 

No estamos de acuerdo con las afirmaciones del Diagn6stico en relaci6n a los criterios emitidos sobre 
curriculum, funcionamiento, recursos humanos, fisicos y financieros de la educaci6n superior ya que el mis
mo diagn6stico expresa que no se dispuso de informaciones suficientes para diagnosticar este nivel. 

Que se desarrolle un mayor acercamiento entre el Gobierno y las Universidades del pals. Es necesario 
que el Estado defina normas que regulen la puesta en marcha de nuevas universidades y carreras; esto sin 
menoscabar la autonomfa que estas necesitan para el ejercicio de sus funciones. 

Sugerimos como recomendaci6n final de este seminario que se solicite al CONIE la realizaci6n de un 
evento para analizar la situaci6n de la educaci6n superior en la Repfiblica Dominicana con el apoyo econ6
mico del Gobierno. 
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FORMACION DE LOS MAESTROS PRIMARIOS
 

Tomando en consideracifn que todo el Plan de Estudios ha de basarse en dos puntos de referencia: el 
punto de partida (como entran los estudiantes que se incorporan a 61) y el de ilegada (la calidad de los que 
de 61 egresan) podrfa concluirse que la eficacia del mismo depende del equilibrio entre los dos. 

Destacamos que las Escuelas Normales en la Rep6blicu Dominicana se enfrentan a dos situaciones bien
 
definidas, a saber:
 

a) Situaci6n actual. 
b) Situaci6n futura. 

LA SITUACION ACTUAL 

En el momento actual los alumnos de 3 a 6 de 1 nivel primario no ha alcanzado la Reforma Primaria 
(la cuai estA planificada para su cobertura total en el aflo 1982) los de intermedia y secundaria en su mayo
rfa han realizado estudios mediante el plan tradicional (Ordenanza No. 842'50). 

De este tipo de alumnos la mayorfa ilega a. las Escuelas Normales en las condiciones seflaladas y con dos 
aflos de estudios secunarios aprobados. 

Frente a esta situaci6n se celebr6 en.el mes de julio pasado un Seminario sobre Curriculum de las -
Escuelas Normales, el cual fue dirigido a todos los profesores de Escuelas Normales del pais. En el referido 
Seminario se hizo andlisis de la condici6n con que Ilegan estos alumnos a las Escuelas Normales, la clase de 
conocimientos que poseen, el nfimero de horas cursados en cada Area y el porcentaje que corresponde a 
cada una de 6stas. 

Por otra parte, ilega actualmente, un reducido nfimero de j6venes a las Escuelas Normales con las con
diciones seflialadas en sus estudios en el nivel primario y los cuatro afilos realizados en el nivel bAsico de la
 
Reforma de Media.
 

LA SITUACION FUTURA 

El nifno que haya seguido la primaria renovada, que haya cursado el ciclo bisico de la Reforma de 
Media al entrar en la Normal llevarfi en su haber acad6mico unas 7,744 horas de clase (frente a 6,560 
del Plan Tradicional) y realizando ademfs otras actividades en hogar bibliotecas y extra-programfiticas. 

Todo esto deja ver que este tipo de alumnos entrara a la Normal con una base razonable para dedi
carse exitosamente a su formaci6n como Maestro Primario. 

Peri mientras Ilegue ese momento, no podemos ni debemos cruzarnos de brazos no podemos ignorar 
que hay una Reforma de la Educaci6n Primaria prevista para ser completada en 1982, que hay una Reforma 
de Media que aunque a ritmo mfis lento es una aspiraci6n de la Educaci6n Dominicana. 

De todo lo expuesto se desprenden en estas circunstancias las Escuelas Normales no pueden citar sola
mente el futuro sin tomar en consideraci6n la situaci6n actual. 

Despu6s de hacer profundos anfilisis sobre las dos realidades presentadas en el Seminario sobre Curri
culum de las Escuelas Normales a que nos hemos referido se Ileg6 a las siguientes recomendaclones: 

a) Etapas de la Refornia del Curriculum. 

1. Dado el ritmo de implantaci6n de la reforma de la educaci6n primaria y meaia, la renovaci6n del 
curriculum de las Escuelas Normales podrfa hacerse en dos etapas: primera, provisional, e inmediata, con 
duraci6n de ocho a diez afios, y otra que se iniciarla, pasada esa etapa, cuando puedan ingresar a las Escue
las Normales, alumnos procedentes de la reforma de primaria y media completas. Los criterios que a conti
nuaci6n se indican esthn pensados en raz6n de ambas etapas, pero, fundamentalmente, de la primera o 
inmediata. 

2. Ain cuando' en la primera etapa de reforma del curriculum no parece aconsejable cambiar la t6nica 
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do planes de estudio ccrrados que ha venido imperando en las reformas anteriores si seria conveniente ir son
tado entre el profesorado y los alumnos las bases para un enfoque de curriculum abierto, con tiempos asig
nados por grandes areas del contenido formativo que, despu6s, cada Escuela Normal transformarfa en asigna
turas de acuerdo con sus posibilidades y su modo do interpretar el proceso forn'i-tivo total. 

3. En ambas etapas convendrfa que ]a reforma no so limitase al plan de estudios sino que so prolon

gase en estudio de temarios niinimos comunes para cada Area de conocimiento y afin dc cada asignatura. En 
este sentido so recomienda que reuniones como la do este Seminario deberin prolongarse en el futuro, en 
reuniones parciales de profesores do la misma Area y materia. 

h) Duraci6n y estructura del plan do estudios. 

4. )ada [a tormacion acad6mica y do hfIbitos dc trabajo con que (ltimamente Ilegan los alumnos quc 
ingresan a las lEscuelas Normales, so hace absolutamente imprescindibles quo 6stas amplien sus cursos a tres 

de acuerdo con ha siguiento f6rmula aditiva: 6 dc primaria, mfis 2 del ciclo intermedio, mis 2 do media, 
mis 3 do formaci n normalista. Esta estructuraci6n cleva un aflo la formaci6n total del maestro poni~ndola 
en un total dc 13. 

5. Do estos Ires afios el primero sc dedicaria fundamentalmente a evaluar reforzar y completar la cul
tura general quc ci estudiante trae al ingresar. Dentro do este afio el primer semestre so dedicaria a suplir 
las deficiencias y limitacioncs do razonamiento, lidbitos do estudio y capacidad de trabajo intelectual, de 
investigaci6n, coIuunicaci6n verbal y escrita y razonamiento matemtitico, asi como dinumica de grupo y 
biologia con especial refcrencia a sexologia. 

6. En esce primer ario debe prestdrsele especial atenci6n a ]a Geograffa dominicana. 

7. Convendria incluir en cl plan do estudios algunas asignaturas opcionales, tanto d-; trea de cultura 
general como do la formaci6n piofesional, para satisfacer los intereses especificos do los alumnos. 

8. Tarnbi6n deberfa dedicarse u,, tienpo a actividades extra curriculares y dc relaci6n con la comuni

dad, aprovechando los recursos hlu,n,is y naturales de la comarca londe esti enclavada la Escuela Normal. 

c) Desarrollo del Curriculum. 

9. So recomienda quo el enfoq.i.- dLi curridulum ponga mas nfasis on el trabajo activo y do investiga
ci6n do los ahimnos que on la aculijlaci(ui tebrica do conocimientos. El tiempo dedicado a actividades debe
rA armnizarse con el quo so consagic a clases te6ricas, y afn dentro do 6stas. se invitari a los profesores a 
dinan zar los procesos do interacci6n y p.irticipaci6n do los alumnos. 

10. Deberia buscarse la relaci6n interdisciplinaria y la integraci6n de materias quo apunten a objetivos 
profesionales y modelos do conducta niagisterial futuros. "Ain cuando esta actividad puede ser promovida con 
mayor 6xito por la administraci6n do cada Fscuola Normal y tambi6n por la iniciativa do los profesores, con
vendria quo el futuro curriculo diese oportuidades y sefialase directriccs para estimular su puesta en prrctica. 

11. Do acuerdo con la experiencia actual y dadas las circunstancias do nuestro medio el nfimero do horas 
do trab,'jo acad6mico semanal do los alumnos no debe ser superior a 35. 

d) Componeates del curriculo. 

12. Se reconoce que los tres componentes fundamentales del curriculum de las Escuelas Normales deben 
ser: cultura general, formaci6n profosional y fi-rmaci6n prdctica para la vida profesional. 

1) Area General. 

13. Dentro do la culturi general deberhin reforzarse todas aquellas materias que hacen referencia a ]a vida 
prictica y especialmente al medio rural siempre con el objetivo do convertir al maestro en un lfder del desa
rrollo comunal y un agente do cambio do las precarias condiciones de vida on que so desarrollan sus habitan
tes. 
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14. De acuerdo con la recomendaci6n hecha en el numeral 10 se espera que los profesores de la misma 
Area de cult- general mantengan una integraci6n y continuas interelaciones en su labor de chaZe y en la 
programaci6n de su tarea, asf como con los profesores del Area pedagbgiga y muy especificamente con los 
de didfictica. 

II.- Area Profesional. 

15. En el rea profesional las materias tales como filosoffa de la educaci6n y sociologla educativa, deben 
estar precedidas de estudios previos que les sirvan de base. Se recomienda que se incluya la educaci6n compa
rada dentro de la formaci6n profesional el desarrollo de esta materia incluird muy especialmente a los paises 
de nuestra misma firea geogrAfica. 

III.- Area de formadbn prcietica. 

16. En cuanto a las prActicas profesionales debe dedicarse el filtimo semestre a taller de preparaci6n y 
realizaci6n de prActicas pedag6gicas. Se sugiere que a manera de ensayo, el alumno est6 frente a un curso, 
con total responsabilidad, por lo menos un mes. Esta prfictica habrd sido preparada desde el primer aio por 
los conceptos bdsicos que faciliten una prActica funcional y precedida de pr cticas breves de observaci6n y 
laboratorio. 

IV.- Formaci6n 6tica y de la personalidad. 

17. Dada la importancia de la personalidad y del sentido de responsabilidad del maestro en el buen de
sarrollo de su tarea, se recomienda que las materias como educaci6n civica, formaci6n moral y otras seme
jantes se enfoquen desde el punto de vista de la 6tica profesional, y al mismo tiempo se recomienda a todos 
los profesores de las Escuelas Normales que destaquen, en las actividades que dirijan y en sus ensefianzas, 
aspectos como la dignidad de la profesi6n docente y la responsabilidad social y el valor humano de la 
educaci6n. 

RECOMENDACION FINAL 

18. El seminario, desea expresar, por filtimo su convicci6n de que, afin considerada la importancia del 
curriculum dentro de la formaci6n total del futuro maestro, no se lograrfa un cambio duradero, efectivo 
y real en la situaci6n educativa dominicana si la reforma de los planes de estudio no va acompahlada de 
otras transformaciones en condiciones del sistema educativo como son la remuneraci6n de mdritos que con
ducen ]a dignificaci6n del maestro. 

Presentadas las recomendaciones formuladas por los Profesores de las Normales en el Primer Semina
rio Sobre Curriculum de las Escuelas Nornales, esta Comisi6n recomienda: 

Dar apoyo a las Rocomendacionos antes presentadas, por considerar que las mn'smas constituyen aportes 
muy valiosos para el enriquecimiento del Diagn6stico del Sector Educativo en la RepOblica Dominicana, obje
to de este Seminario. 

Cabe destacar que en las Jornadas de Trabajo celebradas con personal de las Escuelas Normales se han 
enfatizado en el estudio de los programas reformados de la Educaci6n Primaria, de forma tal que los egre
sados de dichas escuelas salgan con ]a preparaci6n necesaria para la aplicaci6n correcta de 6stos en las aulas 
primarias. 

CAPACITACION DE MAESTROS 

La capacitaci6n de maestros Primarios estuvo realizfndoe fundamentalmente desde 1968 hasta 1972 
mediante el Convenio Tripartito Gobierno Unesco Unicef, de cuyos resultados la Secretarla de Estado de 
Educaci6n, Bellas Artes y Cultos estuvo altamente satisfecha por los magnfficos logros del mismo. 
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DISCURSO EN NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES DE LA PROFESORA LIC. LIGIA AMADA DE CAR-
DONA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
SANTO DOMINGO. 

El sefnor Almnzar me ha solicitado que hable a nombre de los participantes. y lo voy hacer con muchf
simo gusto.
 

Deseo comenzar por destacar la importancia que creemos nosotros tiene .ste trbajo del Diagn6stico, que
 
hemos estudiado durante este serninario. En el Diagn6stico nosotros vemos importancia desde varios puntos de
 
vista.
 

En primer lugar, retrata la realidad del Sistema Educativo Dominicano, algo necesario para cualquier tarea 
de planificacibn, ya que insistimos siempre, en que una do las fallas de nuestro Sistema Educativo es la falta de 
planificaci6n, y no se puede planificar si nc se encuentra con un retrato de la realidad que se tiene. 

Por otra parte, este Diagn6stico, no se limita a presentar datos, sino que presenta fundamentaci6n te6rica, 
presenta argumentaciones, o sea, busca causas, analiza, interprcta los datos. Nosotros creemos que ese aspecto 
tiene un gran valor. 

Por otra parte, es el primer Diagn6stico, al menos que mi experiencia en este campo me permite conocer, 
que dice muy abicitamente los aspectos negativos. Generalmente, es una tradici6n presentar aspectos positivos y 
los negativos presentarlo dc una manera muy comedida, y creemos que la comisi6n atendi6 a un principio que 
ya Max Fernndez destacb; el problema no es decir las cosas, el problema es tenerlo y es importante buscarle 
soluciones. Yo cret) que ese principio estuvo presente cn las personas que trabajaron en este Diagn6stico. 

Por otra parte, debe destacarse que las recomendaciones quo se hacn en el mismo son atendibles, son acep
tables y en su mayoria factibles de aplicar en nuestro medio; o sea, no se hacen recomendaciones sofisticadas, 
quc caen fuera do nuestras posibilidades. Con buena planificaci6n, con buena actitud, 6stas se pueden levar a 
cabo en la mayorfa de los casos. Observamos si que el diagn6stico trata de inclinar a la toma do posiciones en 
relaci6n a polfticas educativas. 

Lamentamos sf, quo este seminario no se hubiera celebrado antes. Digo antes, porque sabemos que el Diag
n6stico tiene ya tin tiempo elaborado y creemos que so ha perdido un precioso tiempo que pudo haber sido 
aprovechado para quo algunas de sus recomenda~iones pudieran ya haber sido puestas en prfctica; es decir, 
alf se ha perdido un tiempo, pero creemos que so puede rescatar como decia el Seflor Portorreal. Creemos 
quo es una buena oportunidad para el nuevo Gobierno que tomarl ]a Secretarfa de Educaci6n a partir del 
16 de Agosto; tiene un buen elemento, un buen material para planificar su acci6n, st, gesti6n, es deck que 
el tiempo quo conside:amos perdido, so puede rescatar. 

Queremos destacar la scriedad que se ha seguido en la organizacibn y desarrollo de este seminario; ha 
habido un alto nivel oen su planificaci6n y en su desarrollo. 

Queremos felicitar, como es natural, a los organizadores y en especial al seflor Nicolis Almanzar, Subse
cretario do Estado do Educaci6n, quien para nadie es una secreto que tiene una habilidad en el manejo do 
este tipo do eventos. 

Es necesario destacar tambi6n la actitud que ha primado en todos los participantes, o sea, un alto nivel 
de responsabilidad. Todos han tornado con mucha seriedad el censo, o sea, como ameritaba el caso, y de 
acuerdo a las personas que somos corresponsables de la problemfitica educativa. Es decir, que se ha notado el 
alto grado do entrega quo la tenido el personal, la gran integraci6n qiuc ha habido entre todos los participantes 
y muy en especial ]a receptividad amplia que han tenido los miumbros dc ]a Se..etarfa de Educaci6n para 
las personas quc no pertenecemos a la misma. Participamos todos como una sola familia. 

Por otra parte, quiero sefialar que los sectores no oficiales del sistema, o sea, los quo no pertenecemos a 
la Secretarla de Educacibn, agradecemos mucho que se nos haya invitado a participar on este seminario. En 
primer lugar, porque; claro, es una responsabilidad do todos los que trabajamos para el Sistema Educativo den
tro del sector oficial, somos corresponsables do analizar toda nuestra problem6tica educativa y somos respon
sables de juntos luchar por encontrar soluciones. 
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Consideramos que ha sido muy atinado el que se haya tornado en cuenta invitamos y como es natural 
doy las gracias a nombre de todas las instituciones que estamos participando. Queremos dar las gracias a los 
miembros del panel de la Direccibn Regional de La Vega, quienes nes hicieron vivir verdaderamente una gran 
experiencia; pudimos constatar, como ya decfa ayer, que algo que habiamos discutido en este mismo sal6n 
hace dos aflos como proyecto era algo que ya estaba caminando, y creemos nosotros que estA caminando 
con buen pie. No significa 6sto, en ningfin momento, que la Reforma est6 caminado y que los Nfcleos estAn 
funcionando en todos al mismo nivel, pero creemos que ya el hecho de que algunos est6n trabajando con 
logros, es algo positivo porque son experiencias multiplicadoras, experiencias que pueden ser asimiladas. 

Ast que damos las gracias a los miembros de este panel por habbrnos permitido tener esta oportunidad 
tan brillante. Damos las gracias a los organizadores, en especial a nuestro querido relator Max Femrnndez que 
de una manera tan brillante ha recogido lo que los grupos verdaderamente han hecho, las ideas fundamen
tales que se han discutido; es deck, ha tenido una habilidad extraordinaria para sintetizar en pocas palabras 
lo que ha sido un concenso general del grupo que particip6 en este seminario. 

GRACIAS A NOMBRE DE TODOS. 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PROF. JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA, EN LA CLAUSURA 
DEL SEMINARIO CELEBRADO PARA DISCUTIR Y ANALIZAR EL DOCUMENTO "DIAGNOSTICO DEL 
SECTOR EDUCATIVO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Distinguidos Representantes de las Universidades y
 
Otros Organismos Nacionales;
 
Funcionarios y T6cnicos de la Secretarla de Educaci6n:
 
Participantes Todos:
 

Por falta de tiempo y por una costumbre que me es caracteristica, lamentablemente no he podido 
acostumbrarme a escribir los discursos que demandan actos protocolares como 6ste, y tengo que hacer uso 

de la improvisaci6n para en nombre del Seffor Secretario de Educaci6n, decir las palabras de clausurm en este 
importante Seminario. 

Pero yo me pregunto, LQu6 podr6 yo decir? si la trascendencia de este evento educativo rue trazada 

en los discursos de su inauguraci6n, cuando el Dr. Patrick Morris, Director de la A.I.D.y el Dr. Leonardo 

Matos Berrido, Secretario de Educaci6n, destacaron la trascendencia de este Seminario, y sobre lo cual se 

ha hecho eco la prensa nacional. Pero si ellos trazaron su trascendencia, la importancia del mismo ha esta

do sellada con la inteligente, honesta y decidida participaci6n de ustedes, imprimi6ndole un sello de inter6s 

y trascendencia, colocando esta actividad como un evento serio y que indudablemente beneficiard1 a laedu

caci6n dominicana, muy especialmente a nuestras grandes masas de niflos y adultos, que como con-ecuencia 

de ]a evolucibn cultural, politica y tecnol6gica que confronta el mundo, exigen cada dia mfis y ri(jor edu

caci6n. 

No se puede negar que nuestro pals y nuestro sistema educativo tione muchos problemas, fruto de ser 

parte de pueblos subdesarrollados, poro no seriamos honestos sino reconocemos que como consecuencia de 

la atenci6n del Pueblo y el Gobierno, se han alcanzado grandes logros en el campo de ]a educaci6n. 

Y casualmente somos nosotros los dominicanos, principalmente los Educadores, que tenemos la gran 

responsabilidad ante Dios y ante la Patria, dc conservar esos logros. 

Considero que nosotros los Educadores tenemos una gran responsabilidad en este momento, en que los 

dominicanos, fruto de la evoluci6n poliftica y de la Educaci6n Civica, destacada aqui el dia de la inaugura

ci6n, han votado por el CAMBIO, y los Educadores presentes, que permanezcan en el Sisteina y los que ten

gamos que abandonarlo, pues cl nuevo Gobierno que dentro de pocos dfas tomarfi las riendas del Poder, tiene 

todo el aerecho, emanado del pueblo, de seleccionar como Funcionarios a sus mejores seguidores y colabora

dores, para reestructurar los cuadros necesarios en la administracibn de laEducaci6n. Pido a los que se que

den y a los que nos vayamos tambi6n, que no debemos olvidar como dominicanos, laobligaci6n de ayudar 

al auge y desarrollo educativo del pais. P(iblicamcnte lo he manifestado y aqui Iorepito, que aunque no 
tengo ninguna significaci6n politica ni filiacibn partidarista, las nuevas autoridades pueden contar con nii 

humilde experiencia y la gran informaci6n que poseo sobre la educacibn nacional, para laimplementaci6n 

de los nuevos proyectos que necesariamente traerfin el nuevo cambio que con gran amplitud apoyan los donii

nicanos. 

Do todas maneras yo seguir6 ligado a la Educaci6n Nacional, pues dificilmente podr6 desprenderme de 

ella, porque hace 21 afios, teniendo 21 de edad, llegu6 a este mismo pueblo de Jarabacoa como Inspector de 

Educaci6n, donde aprendf mucho de sus consagrados maestros. Aigunos de los cuales est.n presentes en este 

acto) conocimientos que he puesto al servicio de la Patria. 

Regresemos teniendo presente el pensamiento del fundador de nuestra nacionalidad, Juan Pablo Duarte, 

cuando manifestaba: Aprovechemos el tiempo! y aprovecharlo en favor de la educaci6n do nuestros henna

nos dominicanos es el mandato que nos da la Patria y es un mandato que nos lo da nuestras creencias cris

tianas. 

En nombre de laSecrt aria de Educaci6n y en el mfo propio agradezco a todos los participantes el 

haber ofrecido lo mejor de sus conocimientos, y sacrificarse durante estos tres dias para el mejor 6xito de 
este Seminario Educativo. 
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Me decfa tino de mis maestros venezolanos que modemaiscnte ]a educaci6n es un intercambio de cono
cimientos, por eso creo que unos y otros hemos aprendido mucho on este seminario, de tal manera que pue
do manifestar que muchos de los conocimientos educativos que posco, no los he asimilado solo en los libros 

sino en las vivencias y las experiencia,- de mis amigos y compafieros: !os maestros dominicanos. 

Hace un siglo que el gran Libertador de Am6rica, Sim6n Bolivar dijo: "Que un pueblo ignorante es 
instrumento de su propia destrucci6n", y somos nosotros los dominicanos y los hermanos Latinoamericanos 
que tenemos que luchar sin descanso para que las palabras de Bolfvar no tengan vigencia en el mundo de 
hoy y que cada quien se sacrifique en favor de sus semejantes para obtener su autorrealizaci6n y se eleve 
el nivel cultural y educativo de esta Patria dominicana, que los h6roes de Febrero y Agosto, sofiaron libre, 

culta y soberana. 

Jarabacoa, R. D. 
4 dc Agosto, 1978. 
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COLOFON 

Diagn6stico del Sector Educativo en la Repblica 
Dominicana, se termin6 de imprimir en la Editora 
Educativa Dominicana de Santo Domingo, el dia 22 
dejuniode 19.79. 
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