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En el marco de esta Asamblea también se desarrolló el 
Taller Regional: "Las Universidades del Caribe y el 
desarrollo social, económico y ambiental en ámbitos 
locales", en el cual se presentaron trabajos que testimo- 
nian los aportes de la Universidades a sus países, como 
son: "Conocimiento, innovación y Desarrollo local. La 
importancia de las redes" por el Dr. Jorge Núñez Jover, 
Director de Postgrado de la Universidad de La Habana, 
Cuba; "La auditoría académica en la Modalidad Semi- 
Presencial como compromiso Social de Calidad" a car- 
go de la Dra. Milagros Teresa Yost Pérez, Vicerrectora 
de la Universidad del Caribe, UNICARIBE, República 
Dominicana; "Gestión universitaria del conocimiento 
y la innovación para el desarrollo local: experié ias de 
la Universidad del Oriente" por la Dra. Suyén Ro 
Pérez, Vicerrectora de la Universidad de Oriente, '.a; 
"Las Universidades y el desarrollo económico en ámbit~s 
locales: la experiencia en Haití" por el Lic. Jorge Cosm 
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La Unión de Universidades de Latinoamérica y el Cari- 
be Evento, UDUAL celebró la 111 Asamblea de la Región 
Caribe en la Universidad de La Habana, Cuba, del 2 y 3 
de julio 2014, a la cual asistieron las siguientes univer- 
sidades: Universidad Abierta Para Adultos, Universidad 
del Caribe, Universidad de Ciencias Médicas de La Haba- 
na. Universidad Católica Nordestana. Instituto Superior 
Politécnico "José Antonio Echeverría". Instituto Tecno- 
lógico del Cibao Oriental Universidad Central "Marta 
Abreu" de Las Villas. Universidad de Camagüey "Ignacio 
Agramonte y Loynaz". Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo Universidad de Oriente. Universidad de Cien- 
cias Médicas de Santiago de Cuba. Escuela Latinoame- 
ricana de Medicina y la anfitriona la Universidad de La 
Habana. 

Dra. Luz Rosa Estrella 

Introducción 
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Resumen: 

Jorge Rafael Núñez ]over, Dr. C. 
Tamara Proenza Díaz, MSc. 

Universidad y desarrollo local: 
¿Por qué? ¿Cómo? 

La importancia de esta Asamblea y Taller de la Región 
Caribe, la constituye el intercambio y aprendizajes de ex- 
periencias entre las universidades, aportando también a 
la Red Latinoamericana y del Caribe sobre vinculación 
de la universidad a los procesos de desarrollo local, evi- 
denciando en cada trabajo presentado que las universida- 
des son un excelente mecanismo de empuje al desarrollo 
de los sectores donde hacen vida e inciden. 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
económico y ambiental en ámbitos locales 

Universidad de Ciencia Médicas de Santiago de Cuba, 
Cuba; "Investigación - formación - extensión para el 
mejoramiento ambiental en ámbitos locales" a cargo de 
la Dra. Dania González Couret, Directora de Postgrado 
del Instituto Superior Politécnico "José Antonio Eche- 
verría", Cuba; "El Grupo Gestor de Capacidades de Ab- 
sorción en los municipios" por el Dr. Ramón González 
Fontes, Coordinador del Programa Doctoral en Desa- 
rrollo económico territorial, Universidad de Camagüey 
"Ignacio Agramonte y Loynaz", Cuba; "La cooperación 
internacional y su impacto en el desarrollo local" a cargo 
de la Dra. Alina Montero Torres, Directora de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Central "Marta Abreu" 
de Las Villas, Cuba; y por último, "Impacto del Servicio 
Social Universitario como respuesta a las necesidades so- 
ciales" a cargo del Dr. Angel Hernández Castillo, Rector 
de la Universidad Abierta para Adultos, República Do- 
minicana. 

En este trabajo se realiza una aproximación a los 
motivos que llevan a asumir el tema del vínculo 
universidad-desarrollo local y esbozamos los marcos 
conceptuales desde los cuales se sugiere discutir el 
asunto. Asumimos una mirada crítica sobre el mo- 
delo social dominante donde crecimiento económi- 
co y bienestar social no han podido ser reconciliados, 
dando lugar a nuevos planteos teóricos esbozados y 
nuevos énfasis de políticas. A nuestro juicio la uni- 
versidad debe asumir el desafío cognitivo y social 

La Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) como Vi- 
cepresidenta de la Región Caribe de la UDUAL, pone en 
sus manos este importante consolidado de los trabajos 
realizados por las Universidades, lo que impacta de ma- 
nera muy positiva a las poblaciones con las cuales com- 
parten territorio, objetivos y miradas de esperanza para 
un Caribe más comprometido con la educación y con el 
desarrollo de su gente. Esta publicación será presentada 

"" · orla Vicepresidencia del Caribe de la UDUAL en el Foro 
, · oamericano y del Caribe sobre Desarrollo Econó- 

que se realizará en Quito del 18 al 19 de Mayo de 2015. 
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En esta contribución asumimos que semejante es- 
fuerzo debería ser respaldado por una selección ade- 
cuada de los marcos conceptuales que lo apoyen. No 
es difícil aceptar que las universidades deben impul- 
sar el desarrollo de los territorios en los que e,stán en- 
clavadas. Pero las razones para ese apoyo, el' 
del mismo y los mecanismos a utilizar pueden n 
compartidos. 

In this paper an approach to the reasons that lead 
to taking on the issue of the local university-deve- 
lopment link is carried out and the conceptual fra- 
mework from which the matter is suggested to be 
discussed is outlined. We take on a critical view 
about the dominant social pattern in which econo- 
mic growth and social welfare have not been possi- 
bly reconciled, leading to outlining new theoretical 
approaches and new emphasis on policies. In our 
opinion the university should take on the cognitive 
and social challenge of inclusion, cohesion and sus- 

'"' tainable development putting emphasis on vulnera- 
oups through the output, delivery and usage of 

La Unión de Universidades de América Latina 
(UDUAL) se ha planteado el objetivo de promover 
la vinculación de las universidades a los procesos de 
desarrollo local en los ámbitos social, económico, 
ambiental y cultural. Con ese fin trabaja en la orga- 
nización de una red de universidades latinoamerica- 
nas y caribeñas que apoyen el desarrollo local . 

Abstract: 

Introducción 
Palabras clave: Universidad, desarrollo local, inclu- 
sión social, sistemas locales de innovación. 

The cohesion of the experience of Cuban universities 
in the University knowledge Management Network 
and the Innovation for Development are shown. This 
group of organizations and programs contribute to 
creating the complex higher education-knowledge- 
science-technology-innovation-society that aims for 
sustainable social development based on knowledge. 
Key words: university, local development, social in- 
clusion, local innovation systems. 

knowledge and technologies in the contexts where 
they occur. 

de la inclusión, la cohesión y el desarrollo sostenible 
con énfasis en grupos vulnerables, a través de la pro- 
ducción, distribución y uso de los conocimientos y 
tecnologías en los contextos en que ellas actúan. Se 
muestra la experiencia de las universidades cubanas 
cohesionadas en la Red de Gestión Universitaria del 
Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo. 
Este conjunto de instituciones y programas con- 
tribuyen a la construcción del complejo educación 
superior-conocimiento-ciencia-tecnología-innova- 
ción-sociedad que pretende contribuir al desarrollo 
social sostenible basado en el conocimiento. 

Universidad y desarrollo local: 
¿Por qué' ¿Cómo? 
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Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
económico y ambiental en ámbitos locales 
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Recientemente se ha afirmado que "Hay un amplio 
consenso en que la desconexión entre crecimiento 
económico y bienestar social se está incrementando. 
Al mismo tiempo, la investigación y la innovación se 
han convertido en uno de los principales mof del 

.~;,.~».;,:,:. .... 

crecimiento. Sin embargo, estas dos tendencia .p 
han podido ser reconciliadas: hay una clara ausenci 

l. ¿Qué relación hay entre ciencia, tecnología e in- 
novación, el desarrollo sostenible y la lucha contra 
la pobreza y la exclusión? 

Las ideas que se resumen en este documento se apo- 
yan en los desarrollos teóricos contemporáneos que 
permiten repensar los vínculos entre el conocimien- 
to, la ciencia, la tecnología y la innovación con el de- 
sarrollo por un lado y por otro en la experiencia de 
las universidades cubanas. Están respaldadas tam- 
bién por la experiencia práctica de la Red de Gestión 
Universitaria del Conocimiento y la Innovación para 
el Desarrollo (GUCID) que por iniciativa del Minis- 
terio de Educación Superior de Cuba y la Cátedra 
de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 
(CTS+I) de la Universidad de La Habana surge en el 
año 2006 y que recientemente ha publicado una obra 
que resume algunas de sus experiencias . Se trata de 
una red que enlaza a decenas de universidades, cen- 
tros de investigación y consejos universitarios mu- 
nicipales y la más reciente Red Universidad y Desa- 
rrollo Local de la UH que actúa como un nodo de 
GUCID. A nuestro modo de ver las cosas este trabajo 
en red es un recurso adecuado para afrontar los de- 
safíos que el fomento del desarrollo local plantea a 

iversidades en América Latina y el Caribe. 

Lo expuesto hasta aquí exige para su explicación de- 
tallada un espacio mayor que el concedido a este tra- 
bajo. Lo que sigue resume algunas de las ideas más 
importantes. 

El trabajo en red no es el único cambio que para la 
gestión universitaria plantea el desarrollo local. Des- 
de nuestra experiencia pueden ser necesarias tam- 
bién transformaciones en la planeación y en la eva- 
luación de las instituciones y el profesorado de modo 
que las contribuciones al desarrollo local sean asu- 
midas como relevantes y meritorias. 

A nuestro juicio el desarrollo local plantea a las uni- 
versidades un verdadero desafío cognitivo que in- 
volucra su capacidad de producir, diseminar y usar 
el conocimiento, lo que supone la reorientación de 
las agendas de investigación y formación y su orien- 
tación a la satisfacción de necesidades humanas, 
generar soluciones efectivas a problemas sociales, 
económicos y ambientales y promover un desarrollo 
inclusivo y sustentable. 

Universidad y desarrollo local: 
¡Por qué? ¿Cómo7 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
económico y ambiental en ámbitos locales 

En el siglo XXI es frecuentemente aceptado que co- 
nocimiento e innovación son fuentes de bienestar so- 
cial y desarrollo sostenible; sin embargo, sobre todo 
en las últimas décadas, se han presentado eviden- 
cias que nos muestran una conexión contradictoria 
entre el conocimiento, la tecnología y el bienestar 
(PNUD, 2001). 
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La creciente desarticulación entre crecimie 
nómico y desarrollo e inclusión social, así e 
evidencia de que la innovación es fuente de ma ,,,,s 
desigualdades ha implicado un mayor énfasis en 1 , 

Sobre la base de esas evidencias la Red Global para 
los Sistemas de Economía de Aprendizaje, Innova- 
ción y Construcción de Competencias (GLOBELICS) 
asume que el crecimiento económico de los países 
menos desarrollados ha ido de la mano con un incre- 
mento en la pobreza entre los grupos sociales y étni- 
cos menos favorecidos y ha propuesto avanzar hacia 
un desarrollo incluyente (Globelics, 2012). 

Desigualdad, pobreza, exclusión social, son males 
que afectan, sobre todo, a las poblaciones de los paí- 
ses del Sur que encuentran serias dificultades para 
satisfacer necesidades humanas básicas en materia 
de alimentación, salud, energía, vivienda, entre otras. 
Ha prevalecido una brecha entre las políticas sociales 
por un lado y las políticas de CTI por otro, incluidas 
las políticas científicas de las universidades. Aunque 
el tema de la pobreza y la inequidad están en el cen- 
tro del debate de las agendas de investigación en las 
ciencias sociales y en los discursos y políticas de or- 
ganismos internacionales, no siempre se considera al 
conocimiento como una pieza central en su solución 
(Casas, De Fuentes, Torres y Vera-Cruz, 2013, p.59). 
Con frecuencia las políticas sociales no han conside- 
rado el papel que podría tener el CTI en el combate a 
la pobreza y la disminución de la precariedad en sus 
diferentes dimensiones. (Ibíd., p. 57). 

Universidad y desarrollo local: 
¡Por qué? ¡Cómo? 
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A juicio de Arocena y Sutz (2012) al menos desde la 
década de 1980 asistimos a la emergencia de una "so- 
ciedad capitalista del conocimiento" (p. 29) en la que 
el conocimiento es el núcleo principal de la base tec- 
nológica que sustenta las relaciones de poder. El auge 
del neoliberalismo, la erosión del estado de bienes- 
tar y la afirmación del poder global de las empre- 
sas transnacionales, el papel dominante del capital 
financiero y la privatización del conocimiento, son 
rasgos del actual proceso de globalización una de cu- 
yas consecuencias es "un dramático aumento de la 
desigualdad" (Cassiolato, Ídem). 

La orientación de las actividades de ciencia, tecno- 
logía e innovación (CTI) hacia el mercado solvente 
y su divorcio de las necesidades humanas básicas de 
la mayoría de la población mundial conduce inevi- 
tablemente a una mirada crítica sobre el modelo so- 
cial dominante. Se trata de un "régimen acumulativo 
caracterizado por la producción en masa, consumo 
masivo, y un uso excesivo de recursos naturales, así 
como una mayor explotación de la mano de obra" 
(Cassiolato, Lastres y Soares, 2013, p. 65). 

de explotación de soluciones innovadoras orienta- 
das a atender problemas sociales, hecho que acarrea 
grandes costos de oportunidad para la sociedad. La 
innovación social ofrece un camino para reconciliar 
estas dos fuerzas, generando crecimiento económico 
y valor social al mismo tiempo". (OCDE 2011, p. 8). 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
económico y ambiental en ámbitos locales 
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Se trata de generar innovación que promuevan 
"ideas, conceptos, -productos, servicios, metodolo- 
gías y prácticas nuevas que contribuyan a que los 
ciudadanos alcancen una mayor calidad de vida" 
(García, 2009 en Salazar, Lozano-Borda, y-. Lucio- 
Arias, 2013, p. 138). ' 

Por ello Globelics, al destacar la relevancia de la in- 
novación para un desarrollo incluyente (Johnson y 
Andersen, 2012), habla de innovación inclusiva o 
democrática. Ese carácter incluyente se refiere, por 
un lado, a que se orienta a satisfacer las necesidades 
de los excluidos, y por otro a que ella no involucra 
solo a científicos, ingenieros y administradores, sino 
también a los ciudadanos como consumidores y a los 
trabajadores en los procesos de innovación. 

Las diferentes formulaciones insisten en que los es- 
quemas de gobernanza para la inclusión social re- 
quieren de una mayor participación, en la que los 
usuarios del conocimiento no se comporten mera- 
mente como agentes pasivos o receptores de una in- 
formación inalterable, sino que se involucren en los 
procesos de generación de soluciones a problemas de 
salud, vivienda y participen activamente en la crea- 
ción de oportunidades y en la toma de decisiones 
(IDRC, 2011). 

2008) orientadas a satisfacer necesidades sociales y 
desarrollo sostenible. 

Universidad y desarrollo local: 
¡Por qué' ¡Cómo? 
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De manera general esos conceptos comparten el 
objetivo de criticar la dinámica tecnológica y de co- 
nocimientos dominantes que excluye a amplios sec- 

"'' torés sociales y en su lugar promover políticas que 
zcan trayectorias socio-técnicas (Thomas, 

Es posible observar la proliferación de contribu- 
ciones que incorporan términos como "sistemas de 
innovación para un desarrollo inclusivo" (Dutrénit 
y Sutz, 2013); "sistemas de innovación socialmente 
orientados" (Sutz, 2010. p. 13); "innovación social" 
((Mulgan, 2006; Martin y Osberg 2007; Phills, Dei- 
glmeier y Miller, 2008; Bortagaray y Ordóñez-Ma- 
tamoros, 2012; Arocena y Sutz, 2012); "tecnología 
social" (Lassance et al., 2004): Dagnino, 2009), "sis- 
temas tecnológicos sociales"(Thomas, Fressoli y Be- 
cerra, 2012); "sistemas locales de innovación y pro- 
ducción" (Cassiolato, Lastres y Soares, 2013, p.83). 

Sin embargo, encontrar alternativas tecnológicas que 
permitan reducir los niveles de pobreza y exclusión 
asociados al modelo de acumulación dominante, así 
como las crecientes demandas ambientales, es reco- 
nocido hoy como un asunto de la mayor importan- 
cia, y que está dando lugar a nuevos planteos teóricos. 

innovación como herramienta para promover desa- 
rrollo social, reducción de desigualdades, inclusión 
social, mayor bienestar para poblaciones marginales, 
incremento de posibilidades de acceso y uso de co- 
nocimiento por poblaciones vulnerables, entre otros 
(Salazar, Lozano-Borda y Lucio-Arias, 2013, p.135). 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
económico y ambiental en ámbitos locales 
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La dimensión local es muy relevante para las estrate- 
gias de desarrollo social y tiene una muy alta signi- 
ficación para los procesos de construcción del cono- 
cimiento. A lo primero parece oponerse una visión 
excesivamente centralista, que subestima la tra,:,; 
tegias locales con sus singularidades, privilegí 1'~ 
políticas verticales y homogéneas. En realidad, 1 

l. Para avanzar en el objetivo planteado una de las 
piezas importantes a remover es el «modelo ofertis- 
ta» basado en el enfoque lineal de innovación. A este 
fin sirve el modelo contexto-céntrico de producción 
de conocimientos (De Souza, Cheaz y Calderón, 
2001) que se apoya en el Modo 2 de producción de 
conocimientos (Gibbons, 2000) Según este autor, el 
principal atributo del modo emergente es la gene- 
ración de conocimiento en el contexto de su aplica- 
ción e implicaciones, de lo que resulta en sus otras 
características: esfuerzo transdisciplinario, inclu- 
sión de la participación de la diversi+dad de actores 
y organizaciones del contexto, conocimiento social- 
mente apropiado en el proceso de su generación, alto 
contenido ético derivado de su reflexividad y com- 
promisos sociales y control social ampliado sobre la 
calidad del conocimiento generado y sobre la validez 
de sus impactos. 

Las políticas universitarias orientadas al desarrollo 
local pueden descansar en referentes conceptuales. A 
continuación los esbozamos. 

II. Los modelos conceptuales 

Universidad y desarrollo local: 
¡Por qué? ¡Cómo' 
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Durante décadas se ha insistido en el involucramien- 
to de la universidad en el desarrollo económico de 
países y territorios. En América Latina ello condujo 
a enfatizar el vínculo universidad-empresa y a nivel 
internacional se acuñó la expresión "tercera misión" 
de la universidad (Núñez, 2010). El debate sobre co- 
nocimiento, tecnología e innovación al que nos refe- 
rimos va más allá de la formulación anterior y sitúa a 
la universidad ante el desafío cognitivo y social de la 
inclusión, la cohesión y el desarrollo sostenible, con 
énfasis en grupos vulnerables que tienen sentidas ne- 
cesidades que las trayectorias tecnológicas hegemó- 
nicas no alcanzan a atender. 

Al discutir la posibilidad que la universidad pueda 
ayudar a generar tecnologías e innovación para la so- 
lución de problemas sociales, económicos, ambienta- 
les, Dagnino (2004) se ha mostrado crítico respecto 
al modelo de investigación universitaria y los valores 
dominantes en la universidad. La falta de planeación 
universitaria que permita discutir y construir colec- 
tivamente las agendas de formación e investigación 
y el privilegio a los indicadores bibliométricos como 
criterio de evaluación no favorecen la relevancia so- 
cial de la universidad. 

Las universidades constituyen instituciones de cono- 
cimiento clave. Ellas tienen una alta responsabilidad 
en la producción, distribución y uso del conocimien- 
to que nuestras sociedades necesitan, pero ¿qué ocu- 
rre realmente con esa capacidad cognitiva? 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
económico y ambiental en ámbitos locales 
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de innovación (Lastres, Cassiolato y Arroio, 2005 
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2. Los sistemas de innovación. Las teorizaciones so- 
bre sistemas de innovación (Lundvall, 2000) conci- 
ben la innovación como proceso social, interactivo y 
sistémico. En consecuencia, se destaca el papel de las 
redes, las interacciones, los actores; la innovación se 
concibe como expresión fundamental de la calidad 
de esas interacciones. Los sistemas de innovación in- 
cluyen Organizaciones, Instituciones , Interacciones 
entre actores colectivos. Este último aspecto sugiere 
que el involucramiento de la universidad en el desa- 
rrollo supone una fuerte articulación de la u iversi- 
dad con los restantes actores de los territorio 

El giro hacia un modelo contexto-céntrico requie- 
re incorporar la relevancia social del conocimiento 
a los mecanismos de planeación universitaria y los 
criterios de evaluación de personas e instituciones. 

casos las soluciones están en una combinación inte- 
li ente de los conocimientos existentes. El segundo 

g 1 . . it reto consiste en que e conocimiento que se necesi a 
esté integrado a la práctica; su búsqueda se genera 
para solucionar un problema práctico yva al encuen- 
tro de él. Buena parte del conocimiento necesario 
para resolver ese tipo de problema exis~e y se ~rata 
más bien de transferirlo; al hacerlo, la smgulandad 
de las circunstancias locales suele exigir buenas dosis 
de creatividad. El aprendizaje por parte de los acto- 
res locales aparece en primer plano dentro de la acti- 
vidad cognoscitiva que la práctica local reclama. 
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La gestión de conocimiento en el nivel local plan- 
tea retos de gran interés. El primero es de natura- 
leza epistemológica. Con frecuencia los problemas 

. a. abordar son de carácter complejo y reclaman un 
- amiento multi- o interdisciplinario. En muchos 

Las universidades pueden contribuir a incentivar la 
proyección local del conocimiento y la innovación, 
ampliando su capacidad de fomentar el bienestar hu- 
mano en los territorios. Allí, al nivel de la localidad, a 
través del aprovechamiento de los recursos propios y 
externos, debe producirse un encuentro mucho más 
íntimo entre estrategias de conocimiento, priorida- 
des del desarrollo y bienestar humano resultante. 
La calidad de vida de las personas supone atender el 
crecimiento y el desarrollo económico, la producción 
de alimentos, la cobertura y calidad de la educación, 
la salud, el empleo, la vivienda, la cultura, la soste- 
nibilidad ambiental, el acceso y la calidad del agua, 
los viales y el transporte, los servicios a la población, 
los aspectos legales y todo lo relativo a la participa- 
ción social en las tareas de gobierno -personas como 
agentes, no pacientes, en palabras de Amartya Zen 
(Arocena y Sutz, 2013). 

idea de la importancia del contexto apunta a una 
epistemología diferente: subraya que la producción, 
distribución y uso de los conocimientos y tecnolo- 
gías tienen lugar siempre en contextos particulares, 
con sus singularidades económicas, culturales, valo- 
rativas, y que ellos deben modelar sus prioridades y 
desarrollo. 
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En este sentido, las tecnologías no son solo artefac- 
tos; ellas incluyen las prácticas sociales que les dan 
vida y los conocimientos. Los artefactos se constru- 
yen y evolucionan dentro de una red de actores, en- 
tre ellos grupos sociales relevantes cuyos intereses y 
hegemonía definen las trayectorias tecnológicas. Por 
eso es más adecuado hablar de trayectorias socio- 
técnicas en lugar de hablar de trayectorias tecnoló- 
gicas. Detrás de cualquier artefacto hay una historia 
de tensiones entre productores y usuarios, políticas, 
regulaciones jurídicas, intereses económicos, cultu- 
ra. Esto vale tanto para las tecnologías de produc- 
to, como las de proceso o de organización. De igual 
modo, la idea de la empresa como epicentro del siste- 
ma productivo y económico encuentra una alterna- 
tiva en las actuales teorías del cambio tecnológico a 
través de enfoques que hablan de la co-evolución de 
tecnologías, empresas e instituciones y sobre todo de 
los sistemas nacionales de innovación. t ,. 

que enfocan la tecnología desde una perspectiva 
constructivista (Pinch y Bijker, 1987; Callon, 2008; 
Hughes, 2008, Thomas, 2008), lo "social" y lo "tecno- 
lógico" constituyen un "tejido sin costura" (seamless 
Web), lo que enfatiza el carácter social de la tecnolo- 
gía y el carácter tecnológico de la sociedad, y genera, 
tanto en términos de abordaje teórico-metodológico 
como de unidad de análisis, el complejo constructo 
de "lo socio-técnico" (Thomas, 2008). 
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Tecnología es, desde luego, mucho más que ciencia 
aplicada; es una actividad humana que tiene lugar 
en contextos socio-históricos y que no se rige por un 
modelo unidireccional unívoco causa-efecto en don- 
de el desarrollo científico sea condicionante exclusi- 
vo del desarrollo tecnológico. Incluye conocimiento 
del usuario, conocimiento tácito, entre otros. Nada 
es absolutamente tecnológico, lo social siempre está 

· resente, Por eso las tecnologías no funcionan igual 
das las sociedades y contextos. Según autores 

3. El análisis socio-técnico: la tecnología como pro- 
ceso social. Desde la perspectiva del análisis socio- 
técnico se analiza la dinámica de los diferentes sis- 
temas tecnológicos, por ejemplo, aquellos asociados 
a la producción agropecuaria, alimentos, transporte, 
energía como configuraciones socio-técnicas hetero- 
géneas que comprenden conocimientos, tecnologías, 
habilidades, instituciones, infraestructura, capital, 
compromisos políticos y valores sociales que se han 
desarrollado en el tiempo. 

como un modelo interesante para explorar el papel 
de la universidad en el desarrollo local. Tradicio- 
nalmente los modelos de desarrollo industrial, en 
los cuales la ciencia y la tecnología tenían un gran 
peso, se asumían como indiferentes a sus contextos. 
Hoy todas las teorías sobre la innovación conceden 
gran importancia a la dimensión local con sus pe- 
culiaridades geográficas, históricas, culturales; con 
sus tradiciones, sus identidades institucionales, edu- 
cacionales. 
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El objetivo fundamental de la creación del Servicio 
Social está en coherencia con la responsabilidad so- 
cial asumida por la UAPA, con el fin de que el par- 
ticipante se sensibilice en relación a las necesidades 
de las comunidades de su entorno, aportando horas 
de servicio voluntario, lo cual se traduce en trabajo 
y producción sin un costo para las instituciones y 
las comunidades que se benefician. El servicio social 
es parte fundamental de la formación integral de los 
educandos previsto en la misión de la UAPA. 

l. Resumen 

Ana Margarita Tavárez, M. A. 
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Desde el marco de la formación integral que la UAPA 
contempla en su misión, y de la formación por com- 
petencias contemplado en el Modelo Educativo Por 
Competencias Centrado en el Aprendizaje (MECCA), 
se vislumbra la realización del Servicio Social Uni- 
versitario (SSU), el cual se constituye en un c;pnjunto 
de actividades que ponen a los participantes' on- 
tacto directo con las comunidades y los grupo 
ciales más necesitados. 

La Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) es una 
Institución privada sin fines de lucro, con su sede 
central en Santiago y dos recintos ubicados en las 
provincias de Santo Domingo Oriental y María Tri- 
nidad Sánchez, Nagua. Es la primera Institución de 
Educación a Distancia de la República Dominicana 
con 20 años de fundada. Cuenta con una matrícula 
de 12,970 participantes y 14,718 egresados disemina- 
dos en toda la geografía nacional y en el extranjero. 
La UAPA en su estructura organizativa cuenta, con 
una Vicerrectoría de Extensión, Servicios a los Par- 
ticipantes y Relaciones Internacionales, a ella perte- 
nece el Departamento de Extensión, la Unidad del 
Servicio Social Universitario y el Programa de Asis- 
tencia Social Comunitaria (PASC). 

2. Introducción 

Palabras claves: servicio social, impacto, extensión y 
vinculación. 
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Estos participantes han trabajado en las comuni- 
dades desarrollando proyectos relacionados a edu- 
cación, cuidado. del ambiente, de la salud humana, 
derechos de los niños, ancianos, prevención de diver- 
sas enfermedades, además, del seguimiento y apoyo 
legal en Casa Comunitaria de Justicia. También do- 
naciones de diferentes bienes, tales como alimentos, 
medicinas, útiles escolares, ropas, computadoras, etc. 

Otra finalidad es contribuir a la mejora de la eco- 
nomía de las comunidades y de manera indirecta 
elevar los niveles de calidad de vida de las diferentes 
comunidades de las provincias del país. Por lo tanto, 
se pretende a través de esta investigación, comprobar 
el impacto que ha generado el Servicio Social Uni- 
versitaria en las diferentes comunidades donde estos 
participantes han realizado su aporte social. 
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Las instituciones beneficiadas del Servicio Social son 
de tipo: ambientales, judiciales, educativas, de sa- 
lud, religiosas que trabajan con niños y con personas 
mayores. A estas se les aporta capacitación y orien- 
tación para ponerlas en disposición de dar mejores 
respuestas a las necesidades propias que atienden, a 
través del trabajo conjunto entre los participantes y 
las comunidades. 

Esta investigación reviste importancia desde dos as- 
pectos: Institucionalmente, para la UAPA los resul- 
tados que arroje la misma permitirán constatar si los 
proyectos del programa de SSU han sido efectivos y 
han logrado los objetivos que se plantearon. Para los 
participantes, porque la investigación permitirá de- 
terminar si a través de su trabajo y dedicación han 
desarrollado una conciencia de solidaridad y com- 
promiso con las comunidades que han sido favorecidas. 

Otro apoyo fundamental es el haber desarrollado un 
sinnúmero de actividades en beneficio de los sectores 
marginados y vulnerables de la sociedad. 

se ha logrado reciprocidad del conocimiento entre la 
UAPA y las comunidades, fomentando conciencia de 
solidaridad y compromiso de los participantes con 
las comunidades. También se ha colaborado con la 
concientización de las comunidades sobre sus pro- 
blemas y necesidades para la búsqueda de soluciones. 

Impacto del Servicio Social Universitario 
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Los principales hallazgos obtenidos con este estudio 
dan cuenta de que el servicio social ha coadyuvado 

"" · ara un mayor desarrollo de las comunidades, ha fa- 
.do la formación integral de los participantes, 

El problema es básicamente la necesidad de sistema- 
tizar el alcance de los proyectos desarrollados por los 
participantes. Se justifica porque este estudio per- 
mite conocer el logro de los objetivos del Servicio 
Social, en los diferentes actores involucrados como 
participantes, comunidades y sus instituciones. Ade- 
más, la Universidad tendrá información pertinente 
para continuar consolidando el principio de solida- 
ridad, tan olvidado en las últimas décadas, y alcan- 
zar una mayor cercanía de los participantes con las 
comunidades. 

Los objetivos específicos son: Determinar las carac- 
terísticas del SSU que realizan los participantes de la 
UAPA. Conocer el alcance y los beneficios del Servi- 
cio Social en las comunidades. Describir el proceso 
de vinculación interinstitucional para la realización 
de la labor extensionista a través del Servicio Social 
Universitario. 

Este proyecto de investigación surge con la intención 
de conocer el nivel de impacto de los proyectos y 
actividades del SSU. El objetivo general es: "Medir el 
impacto generado por el Servicio Social Universita- 
rio del Departamento de Extensión Universitaria de 
la Universidad UAPA en las comunidades involucra- 
das, en el periodo 2011-2014". 
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Los participantes, deben realizar el Servicio Social 
en instituciones sin fines de lucro, instituciones edu- 
cativas, organismos públicos de interés social, fun- 
daciones y asociaciones privadas que traba] co1.1: .. ;_ 
sectores marginados, asociaciones campes ·· 

Seguir el Servicio Social como un quehacer volun- 
tario, más que requisito, debe ser considerado como 
la primera práctica que contribuye a la formación 
profesional del estudiante, tanto como al desarrollo 
de la educación superior y a la vinculación con las 
necesidades de la sociedad en su conjunto. 

La asignación de los prestadores al sector público sin 
fines de lucro, se hace de acuerdo a los programas 
que las instituciones (unidades receptoras externas) 
propongan a la UAPA y en los que se establezca la 
transcendencia de las actividades a realizar en el 
mismo. Se resalta el componente voluntariado. 

El SSU puede realizarse en cualquier área profesional, 
cuando el programa a ejecutarse sea de carácter in- 
terdisciplinario o multidisciplinario. Los programas 
y proyectos pueden ser formativos, sensibilizando en 
temas medioambientales de desarrollo continuo y li- 
derazgo social para la participación ciudadana. 

mas que estén afectando su contexto, aplicando los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
académica a través de la generación de alternativas 
que coadyuven a solucionarlos. 

Impacto del Servicio Social Universitario 
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El SSU es uno de los principales vínculos que tiene 
la UAPA con la sociedad, dando apertura a que los 

. · ci antes se involucren en la solución de proble- 

El Servicio Social Universitario se considera como 
la etapa académica en la cual el estudiante tiene la 
oportunidad de ponerse en contacto con la realidad, 
permitiéndole tomar conciencia de su nivel educati- 
vo, en la seguridad de sus conocimientos profesiona- 
les, con la diversidad de sectores sociales. Asimismo, 
constituye el mecanismo por excelencia para fortale- 
cer la vinculación con los sectores sociales y produc- 
tivos del país, y por ende, con sus problemáticas. Es 
un eslabón entre la formación profesional del estu- 
diante, su futuro mercado laboral y la misión social 
de la Universidad. 

El concepto de Servicio Social hace referencia a ser- 
vir, que puede entenderse como ser útil, es decir, ha- 
cer algo en favor de otras personas, interesarse por 
ellas. En este caso, ser útiles en términos sociales, lo 
cual significa enriq~ecer la noción de servicio con el 
de educación y viceversa. 

Durante el siglo XX el Servicio Social Universitario 
tuvo un desarrollo desigual en los diferentes países 
de América Latina. En algunos casos ha sido esta- 
blecido como requisito de graduación para todas 
las carreras y en otros, en la práctica, se reduce a los 
egresados de Medicina. 

3. Marco teórico 
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Los objetivos de la investigación se operacionaliza- 
ron en una tabla donde se identificaron las variables 
y los indicadores que surgieron a partir de las mis- 
mas y se plantearon los objetivos de los indicadores, 
a fin de construir los instrumentos que permitieron 
la información para dar respuesta a los objetivos es- 
pecíficos planteados. 

Se aplicaron tres (3) instrumentos: un cuestionario 
a los participantes y a las instituciones vinculadas, 
una entrevista a la Directora de Extensión de UAPA 
y a los coordinadores del SSU de los dos recintos. 
Cada cuestionario estuvo conformado de preguntas 
tipo lickert, opción múltiple y abiertas. El cuestiona- 
rio dirigido a los participantes consta de 17 ítems de 
acuerdo a los indicadores planteados en la investiga- 
ción. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra de los parti- 
cipantes, se consideró la estadística de participantes 
que han realizado el SSU en el periodo 2011-2014, y 
la misma arrojó un valor de dos mil doscientos diez 
(2,210) participantes. Para la muestra de la Sede de 
Santiago, la fórmula arrojó el siguiente resultado: n 
= 155 participantes. Para la muestra del Recinto de 
Nagua, n = 88 participantes y para la del Recinto de 
Santo Domingo, n = 84 participantes. 
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Los encargados del Servicio Social Universitario 
constituyen una población cuyo tamaño es conocido, 
mientras que para el caso de los participantes se esta- 
bleció una muestra representativa, la cual se calculó 
a través de la fórmula de Fischer y Navarro (1992). 
En caso de las instituciones que se benefician de los 
proyectos, las mismas se seleccionaron en función de 
las que más han trabajado con el Servicio Social Uni- 

''" versitario, en Santiago, en el recinto Nagua y en el 
o Santo Domingo. 

La población objeto de estudio estuvo compuesta por 
los estamentos siguientes: la Dirección de Extensión, 
y sus colaboradores en el Recinto de Nagua y Santo 
Domingo, para un total de 3 personas; una muestra 
de participantes que realizaron el SSU en la sede y 
los recintos, para un total de 327 participantes y, por 
último, 34 instituciones comunitarias receptoras de 
los proyectos del SSU. 

La investigación se enmarca dentro del enfoque me- 
todológico cuantitativo y cualitativo, de caracterís- 
tica descriptiva selectiva no experimental, ya que se 
basa en las manifestaciones verbales de una pobla- 
ción determinada (Nava De Villalobos, Hortensia, 
2006). 

4. Metodología. 

juntas de vecinos, o cualquier otra organización de 
carácter social. 
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Gráfica No. 2: Características que posee el SSU 

En tanto la Directora del Departamento de Exten- 
sión Universitaria de la UAPA, define el Servicio 
Social Universitario, como una actividad tempo- 
ral en beneficio de la sociedad y, en consecuencia, 
su prestación será gratuita y en ningún caso creará 
derechos u obligaciones de tipo laboral. Además, el 
Servicio Social es una estrategia educativa en su más 
amplio sentido, es una práctica integral comprome- 
tida con la sociedad que permite consolidar la for- 
mación y es también un factor estratégico en la tarea 
de impulsar el desarrollo municipal, estatal, regional 
y nacional; así como mejorar los mecanismos que 
conducen a disminuir las desigualdades sociales pro- 
piciando mayores oportunidades para un desarrollo 
individual y comunitario. Esto permite ampliar la 
información académica del participante y además 
fomentar en él una conciencia de solidaridad con la 
sociedad. 

compromiso con las comunidades, como también 
benefician los sectores marginados de la sociedad. 
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Al preguntarle a los participantes sobre el objetivo 
que se logra con el SSU, el 50% dijo que permite el 
desarrollo de una conciencia de solidaridad y com- 
promiso de los participantes de UAPA con las comu- 
nidades. Un 45% expresó que se logra el desarrollo 
de actividades en beneficio de los sectores margina- 
dos y vulnerables de la sociedad, mientras el restante 
5% dijo que le permite el desarrollo de actividades de 

"' carácter formativo. Por lo que se puede concluir que 
rticipantes valoran que con la experiencia del 

s logran ser más solidarios y asumir mayor 

compromiso sectores activtdades de 
con las marginado~ y caracter 

cwnunid¡ul~!ó vulnerables de forrnatlv1> 
Id sodedad 

Desarrollo Súlidarídacl \' Beneficio ele la< m üeaerrcjlu ecnvldedes de 
carácter tormatívo 

• Benefido de l(1s sectores 
margmados y vuínerahles de la 
•ociedad 

• Solidarid<td y r..mnpromiso con 
las c.ornuniclad~ 

Gráfica No. 1: Objetivos del SSU 

Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los 
y las participantes: 

A continuación se presentan los principales datos y 
sus respectivas interpretaciones. Dichos datos se ob- 
tuvieron mediante la aplicación de los instrumentos 
al personal, participantes e instituciones involucra- 
das en la investigación: 

5. Resultados. 
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Gráfica No. 3: Tipo de Instituciones donde realizó su SSU 

Existen dos posibilidades para hacer el Servicio So- 
cial, una de ella es que la Unidad ubique a los parti- 
cipantes en las instituciones con las cuales ya tiene 
un convenio formal, y la otra es que los participantes 
presenten propuestas, las cuales son validadas por la 
persona encargada de la Unidad. Hasta la fecha de 
este estudio 2,210 participantes han realizado su SSU. 

Los pasos que deben seguir los participantes para 
realizar los proyectos y cumplir con el Servicio So- 
cial son: dirigirse a la Unidad de Servicio, presentar 
una propuesta de proyecto o actividades que desean 
realizar. 

El tiempo establecido en los pensum de carrera es de 
60 horas. Aunque una gran parte de los participan- 
tes dedica mucho más tiempo del establecido. Los 
actores que intervienen en el SSU son el encargado 
del Servicio Social, los participantes y la unidad re- 
ceptora, es decir las instituciones que reciben a los 
participantes. 

Impacto del Servicio Social Universitario 
de la UAPA 2011-2014 

42 

Al respecto los Coordinadores del Departamento 
plantean que los propósitos que cumple el Servicio 
Social es consolidar la formación y capacitación pro- 
fesional de los participantes. Contribuir al desarrollo 
en los participantes de una conciencia de solidaridad 
y compromiso con las comunidades a las que per- 
tenecen. Vincular la Universidad con los diferentes 
sectores de la sociedad, incrementando su valoración 
social. Desarrollar modelos de trabajo disciplinario, 
interdisciplinario y multidisciplinario que permitan 
a los participantes enfrentarse a situaciones reales en 
las áreas sociales y profesionales. Contribuir al de- 
sarrollo social, económico y cultural de los sectores 
marginados y excluidos, mediante la extensión de los 
beneficios de la ciencia y la tecnología. Fortalecer la 
misión y visión de la Universidad. Contribuir con la 

licación eficaz del Modelo Educativo por Compe- 
s Centrado en el Aprendizaje (MECCA), que se 

a en la Universidad. 

En cuanto a la gráfica No. 2, presenta las caracterís- 
ticas que posee el SSU. Los participantes, en un 26% 
indica que el SSU contribuye al desarrollo de las co- 
munidades, mientras que el 24% sostiene que es una 
oportunidad para contactarse con las comunidades. 
Sin embargo, el 20% sostiene que es un trabajo par- 
ticipativo y de unidad, porque se realiza en conjun- 
to con las instituciones locales, otro 20% dice que es 
un aporte al cuidado ambiental. Por último, el 10% 
restante señala que el SSU se caracteriza por ser una 
ayuda comunitaria. Por lo que se puede deducir que 
lo caracterizan básicamente como una oportunidad 
de desarrollo para las comunidades. 
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Al referirse al aporte que tiene el Servicio Social para 
las comunidades y para la información integral de los 
participantes, la directora del Departamento, consideró 
que el SSU que realizan los participantes de la UAPA en 
las comunidades tiene un aporte muy significativo, ya 
que a través de este servicio se lleva a las comunidades 
la oportunidad de ser orientados, escuchados y tomados 
en cuenta en acciones que favorecen su bienestar. Los 
participantes desarrollan proyectos orientados a charlas, 
cursos, jornadas y otras actividades que además, influ- 
yen de manera directa y positiva en los participantes, que 
realizan dichas actividades. 

Por otra parte, para el 21 % de los participantes significó 
poner a prueba la capacidad de servir a las personas que 
más necesitan. Un 14% señaló la toma de conciencia de 
las demandas, intereses y expectativas y por último, el 
8% afirmó que el SSU le permitió verificar los recursos 
disponibles en cada comunidad. Se deduce que más del 
50% se identifica con los problemas y con la posibilidad 
de ser útil a la comunidad. 

personas de las comunidades, mientras que el 28% se 
identificó con la posibilidad de ser útil a la comunidad. 
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) La gráfica No. 4 muestra las opiniones de los participan- 
~~ tes encuestados en relación a la identificación que tu- , 

· n durante su SSU. Se observa que el 30% dijo que 
· có con los problemas y las necesidades de las 

n torne de condeuda sobre 
demeuda. inreresec y 
t>'Apectativas 
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Gráfica No. 4: Mayor identificación al realizar su SSU. 

Según el personal que trabaja este servicio, los par- 
ticipantes desarrollan proyectos relacionados a las 
áreas de: medio ambiente, salud, personas mayores, 
niños pobres, familia, educación, justicia entre otros. 
Un proyecto muy significativo fue el de alfabetiza- 
ción que se conjugó con el plan "Quisqueya aprende 
contigo" del Gobierno Dominicano. Se han alfabeti- 
zado unas 460 personas. 

La gráfica No. 3 muestra que el 31% de las institu- 
ciones donde se ha desarrollado el SSU son de tipo 
ambientales, el 26% son educativas y el 20% religio- 
sas que trabajan con niños y personas mayores. A 
su vez, un 12% son instituciones relacionadas a los 
servicios de salud mientras que el 11% de las institu- 
ciones se relacionan con servicios judiciales. 
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El personal de la UAPA asegura que la colabora ión in- 
terinstitucional la logra a través de la vinculació la~~ 
Universidad con instituciones sin fines de lucros, que \t: 
sarrollan programas destinados ayudar a personas d 
escasos recursos. 

En a la gráfica 7 se observa que el 100% de las institu- 
ciones encuestadas opina que el tipo de vinculación que 
mantienen con la universidad UAPA es formal. Lo que 
significa que la UAPA tiene formalizados los procesos 
para la relación con las instituciones en las cuales los 
participantes hacen el SSU. Es formalizado por medio 
de convenios y sosteniendo una comunicación constante 
vía cartas, correos y teléfonos. 

Informal Formal 

llllntormal 

ll!Formal 

En la gráfica No. 6, se observa que el 80% de las institu- 
ciones consideran como muy bueno el procedimiento de 
vinculación entre UAPA y otras instituciones, mientras 
que el 20% lo considera como adecuado. Las opciones de 
regular, malo y muy malo no fueron seleccionadas por 
los representantes de las instituciones que participaron 
de la investigación. 
Gráfica# 7: Tipo de vinculación con UAPA 
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Gráfica No. 6: Valoración del procedimiento que per- 
mite la vinculación con la UAPA 
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Gráfica No. 5: Beneficios del SSU 
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Resultados obtenidos de la encuesta aplicada 
a las instituciones: 
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El trabajo del SSU ha coadyuvado a la formación huma- 
na, ambiental y espiritual de los participantes. Los ser- 
vicios se han organizado básicamente en grup s de 13 
o más participantes, los cuales aprovechan su tie o de 
manera efectiva, favoreciendo la adquisición de co 
tencias del trabajo en equipo. 

Las instituciones beneficiadas del SSU de la UAPA son 
principalmente: ambientales, educativas, de salud, reli- 
giosas, judiciales y de hogares de niños/as y ancianos. A 
las que se les aporta capacitación y orientación para po- 
nerlos en disposición de dar mejores respuestas a las ne- 
cesidades propias que atienden, a través del trabajo con- 
junto entre los participantes y las comunidades. También 
se fortalece la responsabilidad social de la institución, 
además del aporte en horas de trabajo en intervención 
directa con los beneficiados. 

Un dato importante es que un 40% de los participantes 
supera las 60 horas requeridas para el Servicio Social. 

Las instituciones y los participantes que han concluido 
el SSU, afirman que los principales propósitos alcanza- 
dos por medio del mismo son: mayor desarrollo de las 
comunidades, formación integral de los participantes, 
reciprocidad del conocimiento entre la UAPA y lasco- 
munidades fomentando conciencia de solidaridad y 
compromiso de los participantes de UAPA con lasco- 
munidades, concientizando a las comunidades de sus 
problemas y necesidades para la búsqueda de soluciones, 
desarrollando actividades en beneficio de los sectores 
marginados y vulnerables de la sociedad. 

Impacto del Servicio Social Universitario 
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La Unidad del Servicio Social es la entidad responsable 
' coordinar, acompañar y supervisar en el desarrollo 

o, garantizando la calidad del servicio. 

Las principales características del Servicio Social de la 
UAPA, se expresa en función de su naturaleza misma 
concebida como una actividad. 

El impacto del SSU se expresa en las características del 
mismo, en su función, en los logros alcanzados y en la 
vinculación interinstitucional que sostiene la Universi- 
dad con su entorno social, contribuyendo con el desarro- 
llo local. 

5. Conclusiones 

En la gráfica No. 8 se presenta el impacto económi- 
co que genera el SSU de la UAPA. Se observa que el 
SSU realizado por los 2,210 participantes, en 34 ins- 
tituciones, generan 132,600 horas de SSU las cuales 
representan una inversión de RD$2,121,600.00 por 
horas del SSU. 

Gráfica 8: Impacto económico del SSU 
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Una característica importante es la buena comunicación 
que mantiene la UAPA con las instituciones receptoras 
de participantes, lo que permite una buena organización 
del proceso para el Servicio Social y un seguimiento sis- 

, tico y continuo. 

La UAPA mantiene una vinculación abierta con la so- 
ciedad. Selecciona a las instituciones comunitarias con 
las cuales desea crear alianza, específicamente con aque- 
llas que ofrecen servicios a sectores desprotegidos o que 
atienden a grupos de personas de escasos recursos, espe- 
cialmente niños/as, adolescentes y ancianos. Igualmente 
con las que trabajan los temas de medio ambiente, parti- 
cipación ciudadana, educación, resolución alternativa de 
conflictos legales y derechos ciudadanos. 

La Universidad Abierta para Adultos (UAPA), asume su 
responsabilidad social contribuyendo al desarrollo de 
las comunidades estableciendo vínculos efectivos con 
la sociedad. La integración del SSU dentro del curriculo 
garantiza la formación integral de profesionales y líderes 
capaces de responder a las exigencias de su entorno social 
y los propios de la sociedad del conocimiento. 

Según los participantes, la mayor identificación de las 
experiencias vividas fue la posibilidad de conocer las 
problemáticas y necesidades de las comunidades, sem- 
brar vida en cada planta, enseñar a leer a alguien, sen- 
tirse y ser útil en un contexto desprotegido, llegarle a las 
personas a través de orientaciones y posibles soluciones, 
poniendo a prueba la capacidad de brindar atención a las 
personas que más necesitan. 
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En Cuba la evolución de la salud pública ha estado 
determinada por el desarrollo del proceso revolucio- 
nario. La orientación profiláctica y la participación 
comunitaria han estado presentes en el desarrollo 
de las etapas de la salud pública y ha permitido una 
elevación de la conciencia sanitaria de la población. 
Objetivo: Describir la gestión del conocimiento y 
la innovación en el desarrollo local de la Universi- 
dad de Ciencias Médicas de La Habana. Desarrollo: 
La Universidad se vincula al desarrollo local en los 

Resumen 

Dra. Ana Ivonne Martínez Portuondo 
Dr C Blanca del Rosario Peña Núñez 
Dr. Mario León González 
Dr Cs Juan de Jesús Llibre Rodríguez. 

La Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana y el 
desarrollo local. 
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La educación médica superior (Carreño, 20,lO) 
una formación de médicos descentralizada y" 
ta, ha tenido la misión de formar el capital hu 'il 

""· de nivel profesional que ha demandado el desarro" 

La orientación profiláctica y la participación comu- 
nitaria han estado presentes en el desarrollo de las 
etapas de la Salud Pública lo que permitió una eleva- 
ción de la conciencia sanitaria de la población (Ruiz 
2008). La prioridad otorgada por el Partido y el go- 
bierno a la Salud Pública, unido al progreso científi- 
co-técnico y el compromiso de los trabajadores de la 
salud, han permitido los logros actuales y garantizan 
el desarrollo futuro de la salud pública cubana. 

Educación Médica Superior, Educación Sanitaria 
En Cuba la evolución de la salud pública ha estado 
determinada por el desarrollo del proceso revolucio- 
nario. Con las transformaciones políticas, económi- 
cas y sociales al triunfo de la Revolución en el 1959 
(Ruiz 2008), se integra el sistema de salud y surge en 
1964 el Policlínico Integral en la atención primaria 
de salud; en 1974 surge el Policlínico Comunitario y 
una década después con la formación de especialistas 
de Medicina General Integral comienza el Programa 
de Trabajo del Médico y Enfermera de la familia, el 
policlínico y el hospital, produciéndose un salto cua- 
litativo de la atención primaria de salud. Como ase- 
veró la Dra. Margaret Chang, directora general de la 
Organización Mundial de la Salud: "La salud es un 
aspecto fundamental para lograr un desarrollo sos- 
tenible" (Chang, 2014). 
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Palabras Clave: desarrollo local, educación para 
- lud, promoción en salud, prevención en salud, 

procesos de formación de profesionales, en ciencia 
e innovación tecnológica, cursos de posgrados, ca- 
pacitación a trabajadores y la extensión universitaria 
con la participación de estudiantes y profesores para 
la solución de problemas de salud locales en la aten- 
ción primaria. El médico y enfermera de la familia 
conjuntamente con la comunidad, los actores socia- 
les y otros sectores, identifican y priorizan los pro- 
blemas de salud para desarrollar acciones conjuntas 
que permitan controlar o reducir los problemas de 
salud. Resultados: Las experiencias de la gestión del 
conocimiento y la innovación en el desarrollo local 
se mostraron en 3 proyectos: La formación de pro- 
motores en salud sexual en las comunidades univer- 
sitarias; La salud mental comunitaria en el munici- 
pio 10 de Octubre y El envejecimiento y enfermedad 
de Alzheimer; de la investigación a la participación 
comunitaria. Los impactos fueron la crearon de cen- 
tros de investigación y capacitación, grupos de traba- 
jo y formación de promotores que contribuyeron al 
desarrollo local. Conclusiones: Se demostró la parti- 
cipación de la Universidad en el desarrollo local. Las 
metodologías utilizadas en las diferentes experien- 
cias fueron referencias para la generalización de las 
capacidades en otras comunidades de la provincia e 
incrementaron las capacidades locales con la parti- 
cipación de otros sectores y la comunidad en la so- 
lución de los problemas de salud para un desarrollo 
local sostenible. 
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El análisis de la situación de salud de la población, 
se realiza con el grupo de salud en diferentes niveles 
del sistema nacional de salud, en el consultorio del 
médico y enfermera de la familia con su población, a 
nivel de área de salud y en el municipio, siempre en 
coordinación con los actores sociales (gobierno, ac- 
tores informales, formales y organizaciones sociales) 
para la identificación y priorización de los problemas 
de salud lo que permite en conjunto planificar y eje- 
cutar acciones con el objetivo de mejorar el es o de 
salud de la población. Es importante señalar q 
todos los procesos participan estudiantes y profesores. 

La Universidad Médica se vincula al desarrollo lo- 
cal en los procesos de formación de profesionales, 
ciencia e innovación tecnológica, posgrados, capaci- 
tación a trabajadores y en la extensión universitaria. 
Viabiliza la participación de estudiantes y profesores 
en la solución de problemas locales, desde la atención 
primaria de salud. Existen experiencias como la par- 
ticipación de estudiantes en las brigadas universita- 
rias de trabajo social en sus vacaciones, participando 
en la solución de los problemas de salud locales. 

20 000 estudiantes cursan estudios en 9 Facultades 
de Ciencias Médicas y 3 especializadas (Estomatolo- 
gía, Enfermería y Tecnología de la Salud), orientados 
por 7 000 profesores. Además, 10 centros de posgra- 
do y más de 20 entidades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Presenta todas las carreras de medicina 
acreditadas y más del 50% son de excelencia. Imparte 
45 maestrías, de ellas, 18 acreditadas y 15 de excelencia. 
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La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, 
evaluada de Certificada; cuenta con un campus uni- 

itario de 82 áreas de salud en 15 municipios. Los 

El desarrollo local en Cuba ha estado presente en las 
prácticas de desarrollo del país, pensado como un 
proceso integral (Labrada, 2008), y en los objetivos 
fundamentales de la revolución (Garcés, 2014). El 
desarrollo local como proceso de superación, articu- 
la la potencialidad de todos los actores con las estra- 
tegias e impulsa el desarrollo de manera coherente 
(Garcés, 2014). Núñez, señala la importancia de la 
apropiación social del conocimiento como proceso 
(Nuñez, 2011), y donde la población interioriza el co- 
nocimiento y lo convierte en referente para el juicio 
y la actividad 

Con el desarrollo alcanzado en la atención primaria 
de salud, a inicios del siglo XXI, comienza la forma- 
ción de los médicos en los policlínicos y posterior- 
mente la universalización de la enseñanza y los nue- 
vos servicios en la atención primaria de salud. 

llo del sistema de salud. La posibilidad de aplicar 
en los diferentes niveles de enseñanza el principio 
de educación en el trabajo (Rojas Ochoa, 2003) que 
se desarrolla en el marco de la integración docente, 
asistencial e investigativa, privilegia cada vez más 
la atención primaria de salud y el trabajo grupal tu- 
torial, que potencia el desarrollo de la creatividad y 
capacidad resolutiva individual y colectiva de forma 
multiprofesional e interdisciplinaria. 
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El debate colectivo permitió fomentar valore spe~,, 
cialmente el respeto a las diferencias. La pres ~- >,m, . 
ción por parte de los estudiantes de materiales se 
leccionados para los seminarios, permitió tambié 

Durante las actividades docentes, se propició un am- 
biente de aprendizaje activo para lograr en el estu- 
diante la autorregulación durante el proceso docen- 
te-educativo, fomentar su desarrollo intelectual y la 
formación de habilidades para "aprender a aprender". 
Se tomaron como base para impartir los contenidos, 
los resultados del diagnóstico inicial realizado. En el 
programa de la asignatura, se incluyeron los conteni- 
dos básicos de la morfología y fisiología del sistema 
reproductor femenino y masculino; generalidades de 
la sexualidad humana y las ITS de diversas etiolo- 
gías, con énfasis en el reconocimiento sindrómico y 
en las orientaciones de educación para la salud, tan- 
to en el plano individual como en sus relaciones de 
pareja. Para fortalecer el aprendizaje individual y el 
trabajo en equipos se desarrollaron seminarios, pre- 
parados con artículos especializados, 

utilizaron técnicas de exploración cualitativa y cuan- 
titativa (BAXTER, 2003; CALERO, 2001). Con estas 
técnicas se identificaron las necesidades de apren- 
dizaje de los educandos en materia de sexualidad 
humana y las infecciones de transmisión sexual. A 
punto de partida de este diagnóstico inicial "cómo 
llegué", se desarrollaron las actividades planificadas 
en la asignatura "Sexualidad Humana y las Infeccio- 
nes de Transmisión Sexual" y se realizó una Investi- 
gación-Acción-Educativa (IAE). 

La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y el desarrollo local. 
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El objetivo de la investigación fue diseñar una estra- 
tegia educativa que respondiera a las necesidades de 

rendizaje y formar promotores de salud. Para ello 
udio se organizó en tres etapas, para las que se 

Para la implementación del proyecto para la forma- 
ción de promotores de salud entre los miembros de 
la comunidad estudiantil universitaria, se aprove- 
chó el tiempo electivo contemplado en las carreras 
de Microbiología, Biología y Bioquímica, de la Uni- 
versidad de La Habana y la carrera de Medicina de 
la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, 
cuya formación contribuye al desarrollo territorial. 

Proyecto: El currículo electivo para la formación de 
promotores en salud sexual en las comunidades 
universitarias. 

La formacion de recursos humanos 

Experiencias de la gestion del conocimiento 
y la innovacion en el desarrollo local: 

Los resultados científico-técnicos de las investigacio- 
nes en respuesta a los problemas de salud de la pobla- 
ción en la atención primaria crean capacidades de 
cursos, diplomados y doctorados para incrementar 
el conocimiento de la comunidad y aportan herra- 
mientas para controlar o eliminar los problemas de 
salud. 
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La posibilidad de promover salud entre el resto de los 
estudiantes y la población al principio de los estudios 
universitarios les resultó interesante los 60 estudian- 
tes que han participado en la estrategia. De ellos 20 
pertenecen a la localidad del cerro en la prov;jncia La 
Habana. ' 

Conclusiones 

• Identificaron las Infecciones de trasmisión sexual 
• Aprendieron conceptos de sexualidad 
• Aprendieron métodos muy didácticos para enseñar 
• Obtuvieron conocimiento de la necesidad del uso 

del condón 
• Aprendieron a respetar las diferencias 
• Aprendieron el autoexamen de los genitales como 

aspecto importante 
• Aprendí muchas cosas nuevas 
• Curso muy instructivo 
• Posibilidad de participación 
• Ayudó a eliminar tabúes 

Impacto de la estrategia 

Tabla l. Opiniones referidas por los estudiantes en- 
cuestados al final de la asignatura Electiva "Sexua- 
lidad Humana y las Infecciones de Transmisión Se- 
xua1 ··.Universidad de La Habana, 2009-10. 
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Los resultados alcanzados al reevaluar: "¿Cómo me 
voyrson presentados Tabla l. Los cambios que se ve- 
rificaron en los estudiantes, con respecto al momen- 
to que iniciaron su preparación, se reflejaron en sus 

'" valiosas opiniones. 

Para evaluar el avance integral alcanzado por los jó- 
venes, en la evaluación final se organizaron represen- 
taciones teatrales de "casos", desarrolladas mediante 
la técnica de "Juego de Roles". Los "casos" contenidos 
en las historias, fueron seleccionados por el claustro 
de la vida real, y ofrecidos a los diferentes equipos 
de alumnos. Los fundamentos de cada historia brin- 
dada, sirvieron de base para que los estudiantes al 
representarlas, evidenciaran las problemáticas con- 
tenidas en las mismas y sufridas por otros jóvenes. Se 
incluyó el papel de presentador- moderador en cada 
equipo, el que fue entrenado previamente para esta 
labor por parte del claustro. En la actividad prepara- 
toria del caso y en la puesta en escena, se propiciaba 
el análisis crítico de cada representación. Siempre se 
cuidó la ética que requiere este tipo de actividad, su- 
pervisada por los miembros del claustro. 

entrenarlos desde muy temprano en la expresión 
oral en materias especializadas. Se incluyeron otras 
actividades para fortalecer el trabajo en equipos y a 
su vez reforzar la responsabilidad individual de los 
alumnos. Estas actividades motivaron a los educan- 
dos, por su dinamismo y sentido de fraternal 
competencia. 
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• Se creó un servicio de Atención y Rehabilitación 
Comunitaria de las Adicciones (Proyecto SARCA). 
• Proyecto de intervención para adolescentes en el 
consumo de drogas (Núñez, 2008) 
• Atención integral de las adicciones en la población 
del municipio 10 de Octubre (Leon,2010) 
• Creación de atención con procesos mentales: 

o Clínica del Estrés en la comunidad 
o Escuela del Adulto Mayor 
o Escuela de Padres de niños y adolescentes 
o Escuela de Familiares de pacientes con trastornos 

mentales severos 
o Escuela de cuidadores de pacientes con 

enfermedad de Alzheimer 
• Rehabilitación comunitaria de pacientes con 

trastornos mentales severos. 
• Formación de promotoras de salud para el abordaje 

de la violencia de género 
• Creación Cátedra multidisciplinaria de Prevención 

del maltrato infantil y de la Cátedra de Cuidados 
Paliativos, donde se atienden los aspectos 
psicológicos del paciente terminal y de su familia. 

• Implementación de cursos para profesionales y 
técnicos de la salud mental del municipiq; 10 de 
Octubre 

Impacto de los resultados 

e innovaciones a promotores de salud y agentes co- 
munitarios de salud mental. 
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El grupo de trabajo se constituyó por varias espe- 
cialidades con el objetivo de elevar los conocimien- 
tos sobre salud mental comunitaria del personal de 
salud, toda la población y sus líderes. Las acciones 
(León, 2012) se iniciaron con la capacitación del per- 
sonal de salud mental en actividades de intervención 
comunitarias, posteriormente se diseñaron progra- 

,,, mas de comunicación de salud en la prevención de 
os trastornos y se empoderaron de tecnologías 

En la década de los noventa, aparecen los Centros 
Comunitarios de Salud Mental, lo que demanda la 
capacitación del personal médico, paramédico, de 
los líderes comunitarios y la propia comunidad. 

Desde hace 3 décadas se inició en nuestro país un 
proceso de Reorientación de la Psiquiatría hacia la 
Atención Primaria de Salud, asociado a las Refor- 
mas Psiquiátricas en el mundo, dándole prioridad 
a la APS y en la que la institución psiquiátrica que 
siempre había sido el eje central en la atención del 
enfermo mental, pasa a un segundo plano. 

Proyecto Salud Mental Comunitaria. Municipio 10 
de Octubre 

Estas experiencias educativas, además de novedo- 
sas en el ámbito universitario cubano, constituyen 
una constancia de los aportes y las posibilidades que 
ofrece el currículo electivo para lograr la formación 
de promotores de salud entre los miembros de la co- 
munidad estudiantil universitaria. 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
económico y ambiental en ámbitos locales 



65 

• Discusiones grupales estructuradas, juegos, acti- 
vidades 
• Grupos de intervención conducidos por profesio- 
nales, estudiantes, personal de la salud entrenados 
• Estimulación cognitiva individual, aplicada a en 
la comunidad 
• 26 semanas, 3 sesiones semanales de 45 minutos 
cada una t 

• Efectividad similar a la alcanzada por Inhl 
de la acetilcolinesterasa 

Para ellos se realizó un Programa de Intervención 
Comunitaria: Ayudando a los Cuidadores a Cuidar: 
Se realizó una estimulación cognitiva: 

• 81% tienen demencia +/-problemas físicos de salud 
• 15% tienen solamente problemas físicos 
• 4% no tienen ni demencia ni problemas físicos 

Posteriormente se estudiaron los ancianos con nece- 
sidades de cuidados y se encontró que de los adultos 
mayores necesitan cuidado la mayor parte del tiempo. 

Se realizó una investigación en 3015 personas de 65 
años de edad y más, procedentes de 8 áreas de salud 
de La Habana y Matanzas se encontró una prevalen- 
cia de síndrome demencial de 10.8 x 100 habitantes a 
predominio del sexo femenino, siendo la enfermedad 
de Alzheimer su causa más frecuente seguida de las 
demencias vasculares (Llibre, 1999) (LLibre, 2008) 
(Llibre, 2009) 
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En el 2003 se inició el Proyecto de Prevalencia, fac- 
tores de riesgo e impacto en la familia del Síndrome 
demencial y la enfermedad de Alzheimer como un 
convenio de colaboración científico-técnica con el 
Instituto de Psiquiatría de Londres y con un finan- 

,~ ciamiento externo otorgado por la Wellcome Trust. 

El proyecto envejecimiento y enfermedad de Alzhei- 
mer. De la investigación a la participación comunitaria. 

Las metodologías utilizadas fueron validadas y ge- 
neralizadas a otros municipios de la provincia por 
el impacto alcanzado. La creación de estos servicios 
permitió la vinculación de los diferentes actores so- 
ciales y de la comunidad. Además, condujo a com- 
prender las conductas de los pacientes con trastornos 
mentales. así como a enfrentar situaciones de stress, 
reacciones situacionales, violencia de género, maltra- 
to infantil y otros. Asimismo, se realizaron activida- 
des de promoción de salud a los adolescentes para 
prevenir las conductas inadecuadas en la sociedad 
con el apoyo de todos los factores de la comunidad. 
Se han capacitado más de 200 personas de la comu- 
nidad y 150 trabajadores del sector salud. 

Conclusiones 

• En el Centro de Estudios de Salud Mental 
Comunitaria, en la APS, se crearon capacidades 
para diplomados, maestrías. (León, 2009) 
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Las metodologías utilizadas en las diferentes expe- 
riencias mostradas sirvieron de referencias para la 
generalización de las capacidades en otras localida- 
des de la provincia. 

Incrementar las capacidades locales con la pJ 
ción de otros sectores y la comunidad en la so 
de los problemas de salud permitirá un desarroll 
local sostenible. 

El desarrollo local, como un proceso integral en 
Cuba ha estado presente en las prácticas de desarro- 
llo del país. La Universidad de Ciencias Médicas de la 
Habana se vincula al desarrollo local en los procesos 
formativos, de ciencia e innovación tecnológica, pos- 
grados, capacitación a trabajadores y en la extensión 
universitaria. Y además, viabiliza la participación de 
estudiantes y profesores en la solución de problemas 
locales, desde la atención primaria de salud. 

Consideraciones finales 

El Programa de Intervención comunitaria permitió 
la capacitación de los cuidadores en la comunidad, 
para poder atender y entender la enfermedad de los 
ancianos. La preparación del personal de salud tam- 
bién ayudó a la mejor comprensión de la enferme- 
dad. Permitió la formación de profesionales en di- 
plomados y maestrías permitiendo la formación de 
capacidades para el desarrollo local. 

Conclusiones 
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• "Puertas abiertas al Alzheimer" organizado por la 
Vicerrectoria de Extensión Universitaria de la Uni- 
versidad. 

• Vinculación de los trabajos y tiempo electivo de los 
estudiantes a la investigación en el envejecimiento y 
las demencias. 

• Se creó un Grupo de Trabajo para el Desarrollo 
Integral de la Población . 

• Doctorados en Ciencias particulares (3) y un Doc- 
torado en Ciencias 

• Maestría en Longevidad Satisfactoria. 

• Maestría en Demencias . 

• Diplomado Nacional "Investigación epidemiológi- 
ca e intervención comunitaria en demencias". 

• Se imparten cursos Nacionales: "El Alzheimer en 
la APS" . 

Se creó un Centro de Estudios de Alzheimer en la 
APS, para diplomados, maestrías y doctorados. 

Se han estimulado 170 pacientes y se han capacitado 
a sus cuidadores. 

Impacto de los resultados 
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Con este propósito, se diseñó un procedimiento que 
permita generar capacidades de absorción, para ser 
utilizadas por los programas de gestión de 

Este estudio ha permitido aplicar un conjunto de 
elementos conceptuales de la Gestión del Conoci- 
miento y verificar sus formas de manifestación, al 
resolver un problema concreto en el contexto de las 
transformaciones que se ejecutan en la economía y la 
sociedad cubanas, motivadas por la actualización de 
su modelo económico. 
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Tal ha sido el caso de una de las transformaciones 
más importantes que se han venido producie 
los últimos años en los territorios, por el signi 
descentralizador que posee. 

Sin embargo, no siempre los actores locales y los sis- 
temas de dirección, se encuentran adecuadamente 
preparados para asimilar los cambios; reaccionar 
proactivamente y sacar provecho al máximo de las 
posibilidades que estos pueden proporcionar. 

La economía y la sociedad cubana actual, se encuen- 
tran sometidas a un proceso de cambio institucio- 
nal, que imprime una extraordinaria turbulencia 
al entorno en el que se desarrolla la actividad de las 
empresas y territorios. Esta situación impone a todos 
los actores locales, la necesidad de un dinamismo en 
la asimilación de las transformaciones que se intro- 
ducen al sistema, de manera que se pueda sacar el 
mayor partido a todas las nuevas posibilidades que 
se abren paso, y con ello, ofrecer la respuesta que se 
espera de los sistemas de dirección, ante las políticas 
portadoras de estas transformaciones. 

rrollo y estructuras, constituye una transformación 
de la educación superior cubana, que ha creado la 
posibilidad a las universidades, para vincular su ac- 
cionar con los problemas más cruciales del desarro- 
llo en las localidades y ofrecer respuestas en forma de 
soluciones, lo que constituye una oportunidad que 
debe ser aprovechada, consecuentemente, por las 
universidades y los territorios. 
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La formación de los Centros Universitarios Munici- 
CUM) en sus distintas etapas, formas de <lesa- 

Palabras Clave: Gestión del desarrollo local, gestión 
de conocimientos, capacidades de absorción, capaci- 
dades dinámicas. 
El grupo gestor de capacidades de absorción en el 
municipio. 

El caso analizado ha posibilitado mostrar, que si se 
dota al municipio de un conjunto de rutinas y proce- 
sos organizacionales, mediante los cuales los actores 
locales adquieren, asimilan, transforman y explo- 
tan el conocimiento. En un estrecho vínculo con las 
administraciones locales, se generaran las compe- 
tencias necesarias, para lograr un factor aprendido 
y estable de la actividad colectiva, mediante la cual, 
los actores locales puedan generar y modificar cons- 
tantemente sus rutinas operativas, en la búsqueda de 
una mayor eficacia en la solución de los problemas 
existentes. Este resultado fue aplicado a la problemá- 
tica de la formulación, evaluación e implementación 
de proyectos de Iniciativas Municipales de Desarro- 
llo Local (IMDL). 

conocimientos y tecnologías de los municipios, y 
desencadenar un proceso de transformación de la 
cultura de gestión del desarrollo desde las localida- 
des, que incluya a todos los actores del municipio y 
pudiera constituir una estrategia de transformación 
de las aglomeraciones productivas existentes en el 
municipio. 
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Entre los análisis realizados en estos años de las cau- 
sa de esta problemática se destaca el trabajo "Desa- 
rrollo territorial a escala local" (Alonso y B{!Jl; 2013) 
que plantea como principales causas de es pro~< 
blemática: la existencia de impedimentos bur r - .: '" , · 

ticos que no facilitan el avance de los proyectos de 

Paradójicamente, en la implementación de esta polí- 
tica, en los últimos cuatro años, el MEP no ha podido 
aprobar una significativa cantidad de proyectos, lo 
que implica que no exista el aprovechamiento a que 
se aspira de los mecanismos de esta política, existen 
provincias de casos extremos, que en todos estos años, 
sólo han podido lograr la aprobación de una mínima 
cantidad de proyectos. 

En correspondencia con estas definiciones, desde el 
año 2010 el plan de la economía ha estado definiendo 
fondos en Moneda Nacional y en moneda Libremen- 
te Convertible, para que sobre la base de un proceso 
de evaluación, todos los municipios pudieran pre- 
sentar en la etapa de confección del plan de la eco- 
nomía, sus proyectos para que el MEP los aprobara, 
bajo determinadas reglas de factibilidad y le fuera 
asignado este financiamiento, para desarrollar di- 
chos proyectos. 

ron de manera particular a esta nueva posibilidad, 
lo que trajo por consecuencia, que en unos casos 
avanzara más que en otros y en algunos no utilizara 
adecuadamente esta nueva prerrogativa que se abría 
ante los territorios. 
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cuenda, los distintos territorios respondie- 

Este lineamiento trajo aparejado la definición, por el 
Ministerio de Economía y Planificación (MEP), de 
una política que se denominó las "Iniciativas Muni- 
cipales de Desarrollo Local" (IMDL), que basándose 
en el significado de este tipo de medida, estableció, 
a partir del año 2010, las premisas y principios que 
reglamentarían el ulterior desarrollo de la misma, lo 
que ha sido objeto de interpretaciones y modificacio- 
nes, tratando de ser fieles al espíritu del menciona- 
do lineamiento y ajustando aquellos aspectos, que le 
permitieran lograr el impacto deseado, que ha estado 

resente en su definición desde un inicio. 

... "El desarrollo de proyectos locales, conducidos 
por los Consejos de Administración Municipales, en 
especial los referidos a la producción de alimentos, 
constituye una estrategia de trabajo para el autoabas- 
tecimiento municipal, favoreciendo el desarrollo de 
las mini-industrias y centros de servicios, donde el 
principio de la autosustentabilidad financiera será el 
elemento esencial, armónicamente compatibilizado 
con los objetivos del plan de la Economía Nacional y 
de los municipios. Los proyectos locales una vez im- 
plementados serán gestionados por entidades econó- 
micas enclavadas en el municipio" ... 

Esta política materializa el lineamiento 37 de la Po- 
lítica económica y social del Partido y la Revolución 
aprobada por el VI Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, que plantea: 
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El cumplimiento de este objetivo se logrará si se pue- 
den identificar un conjunto de rutinas y procesos or- 
ganizacionales, mediante los cuales se pueda adqui- 
rir, asimilar, transformar y explotar el conocimiento 
necesario, para producir una capacidad dinámica 
que en este caso concreto perseguirá la for , ladón, 
evaluación e implementación de proyectos de 
tivas Municipales para e 1 Desarrollo Local, e 
entorno muy cambiante, provocado por 

Esta problemática no es más que un ejemplo de los 
extraordinarios retos, que enfrenta el municipio cu- 
bano en este proceso de cambio que se viene desa- 
rrollando, al cual deben darle respuesta de manera 
ágil y eficaz. De aquí, que el objetivo propuesto, sea 
diseñar un procedimiento para generar una capaci- 
dad, que en este caso particular, le permita al mu- 
nicipio la formación de equipos evaluadores con las 
competencias necesarias para ofrecer respuesta a 
esta problemática. 

Es así, como resulta de sumo interés y pertinencia 
ofrecer respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo 
crear las capacidades necesarias para que el muni- 
cipio sea capaz de formular, evaluar e implementar 
proyectos de IMDL, de manera continuada e inde- 
pendiente y para cualquier forma o vía de financia- 
miento?. Todo como caso particular de los proble- 
mas que se enfrentan en la localidad, en el esfuerzo 
por insertarse en la dinámica del cambio institucio- 
nal, que se viene aplicando por la actualización del 
modelo económico cubano. 
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Por ello resulta de sumo interés generar un proce- 
dimiento que permita que esta problemática sea re- 
suelta, gracias a la dotación al territorio de las com- 
petencias necesarias que le permitan elaborar estos 
proyectos, y enfrentar eficazmente las diferentes ma- 
nifestaciones de resistencia al cambio que se pongan 
de manifiesto. De manera que, de forma continuada 
cada municipio pueda alcanzar una fuente de finan- 
ciamiento descentralizado, para aquellos aspectos 
que tengan una importancia local en la estrategia de 

'" 'desarrollo del municipio y además, pueda comple- 
. tar los flujos financieros que llegan al territorio 

ntes de la Economía Nacional; la Colabora- 
ernacional y la Inversión Extranjera. 

De este resumen se puede concluir que la formula- 
ción, evaluación y puesta en funcionamiento de pro- 
yectos de IMDL, se enfrenta a un conjunto limitacio- 
nes que pueden ser de carácter muy variado, pero 
que se pueden resumir como provocadas por limita- 
ciones culturales, institucionales y motivacionales. 

la Iniciativas Municipales de Desarrollo Local en el 
ámbito de la producción de alimentos; que es insufi- 
ciente la formulación e implementación de proyectos 
productivos, así como la fundamentación de su fac- 
tibilidad económica y que tampoco se logró una in- 
tegración consciente del trabajo por cuenta propia a 
la estrategia de desarrollo local. Además, resulta in- 
eficaz la autonomía municipal y la descentralización 
de funciones y responsabilidades, a lo que se suma 
la demora en los procesos de aprobación y ejecución 
de los proyectos, que en ocasiones implica perder 
oportunidades. 
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Esta definición tiene la particularidad de diferenciar 
las capacidades de las competencias esenciales, las 
que constituyen el objeto sobre el que actúan 
pacidades dinámicas y el constructo que las de 
al incluir los términos patrón aprendido, estable 

. .. "La Capacidad Dinámica es un patrón aprendido 
y estable de la actividad colectiva mediante la cual 
la organización genera y modifica sistemáticamente 
sus rutinas operativas en la búsqueda de una eficacia 
mayor" ... (Zollo y Winter, 2002). 

Así pues, las organizaciones pueden ser consideradas 
como un conjunto de rutinas interdependientes que 
evolucionan constantemente, para alcanzar mayores 
posibilidades de rendimiento. Zollo y Winter, 2002 
proponen una definición de capacidad dinámica que 
se adapta a los requerimientos que se buscan en el 
presente trabajo, ya que plantean que: 

Las Capacidades Dinámicas de Absorción 

partiendo del reconocimiento de que el municipio, 
como sistema de dirección, puede ser considerado 
como una cuasi organización, a la que se le puede 
ofrecer un tratamiento similar al del resto de las or- 
ganizaciones, en cuanto a la problemática de la ges- 
tión del conocimiento y que si se dota al mencionado 
Grupo Gestor de las rutinas necesarias, será posible 
crear las capacidades que permitan ofrecer respuesta 
de manera estable y continuada a esta problemática. 
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Para ello se revisó al teoría relacionada con la creación 
ilízacíón de capacidades en las organizaciones, 

Surge así la idea de incorporar al sistema de gestión 
municipal, un mecanismo de trabajo denominado 
"Grupo Gestor de Capacidades de absorción en los 
municipios", que como grupo ad - hoc del Consejo 
de la Administración Municipal, se destine, en este 
caso concreto, a dar respuesta particular al problema 
de las IMDL. 

Es por ello que el procedimiento diseñado, debe- 
rá comenzar por una evaluación del problema que 
se presenta, de manera que las capacidades que se 
creen, tengan como punto de partida los aspectos 
concretos a los que deberá ofrecer respuesta y lue- 
go de este diagnóstico, poner en funcionamiento un 
dispositivo que sea capaz de diseñar el tipo de capa- 
cidad que será necesario crear, para dar respuestas a 
la problemática planteada. 

No escapa a la comprensión de los investigadores, que 
esta solución tendrá una validez específica para este 
caso particular. Pero que el procedimiento diseñado, 
pudiera tener una validez mayor, si se estructura de 
manera que pueda ofrecer tratamiento a los numero- 
sos problemas que, de índole similar, se presentan a 
diario en los municipios, en cuyas solución la univer- 
sidad pudiera tener una participación decisiva. 

transformaciones en curso, para la actualización del 
modelo económico cubano. 
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La acumulación de experiencias resulta de la evolu- 
ción que logra la organización por un proceso con- 
tinuado de prueba y error, que va acumulando las 
experiencias que le permiten enfrentar con eficacia 
los retos a los que se enfrenta la organización coti- 
dianamente, constituyéndose con el tíempo.en ruti- 
nas aprendidas que se repiten sisternáticamei ante 
estímulos externos o internos. Es por ello que e 
ceso de formación de una capacidad debe tomar e 

En la teoría del conocimiento, el fenómeno del 
aprendizaje organizacional encaminado a la forma- 
ción y desarrollo de "capacidades dinámicas", puede 
ser visto como el resultado de la aplicación de meca- 
nismos tales como la acumulación de experiencias, 
la articulación de conocimientos y la codificación de 
conocimientos (Glynn et al., 1994). Estos mecanis- 
mos resultan ser muy adecuados para enfrentar las 
limitaciones culturales, institucionales, y motivacio- 
nales detectadas en el diagnóstico que se realizó de la 
situación que presentaba la problemática a resolver. 

sión de un proyecto que implique la creación de una 
planta de procesamiento y beneficio de la producción 
agrícola, que permitirá lograr los beneficios del efec- 
to aglomeración y las externalidades producidas por 
el aprovechamiento de la producción, la reducción de 
las mermas y la elevación de la calidad de las pro- 
ducciones que se ofertan (Martínez, F; González, R. 
2014). El segundo tipo de rutina son las encaminadas 
a la búsqueda de ventajas competitivas y son las refe- 
ridas "capacidades dinámicas". 
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Es importante reconocer la diferencia entre las ru- 
tinas operativas, que implican la ejecución de pro- 
cedimientos conocidos, con el objetivo de cumplir 
una tarea administrativa corriente, como puede ser 
la confección de una nómina para el pago del salario 
a los trabajadores, que constituyen una necesidad de 
la organización; y otra que, procura cambios en la 
estructura de la producción, para la elevación de su 

.. a regado, lo que pudiera lograrse por las inclu- 

La formulación, evaluación e implementación de 
proyectos de iniciativas locales, es un ejemplo que 
requiere una modificación de la actuación tanto de 
los que conciben y evalúan el proyecto, como de los 
que posteriormente los aplican y utilizan para el lo- 
gro de sus resultados. Por lo que la estructuración 
de la rutina que forme esta capacidad, debe conce- 
birse para ser aplicada de manera estable, por todos 
los implicados en la ejecución de las actividades que 
permitirán la adaptación de la organización al cam- 
bio que se ha producido. 

sistemáticamente, pues introducen la noción de que 
una capacidad de este tipo es estructurada y persis- 
tente en el tiempo. De modo que una organización 
que se adapta a la solución de una crisis de una for- 
ma creativa pero desunida, no estaría utilizando una 
"capacidad dinámica". Este tipo de capacidad sería 
ejercida por una organización (el Consejo de Admi- 
nistración del Municipio) si adapta sus procesos ope- 
rativos a través de actividades relativamente estables 
destinadas a la mejora. 
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Sobre la base de esas dimensiones, estos autores pro- 
ponen un modelo, que se ha tomado como referencia 
para ofrecer respuesta al problema planteado sobre 
la base de la hipótesis formulada. O sea, dotar al gru- 
po gestor de un procedimietnto, que le permitiera 
generar una capacidad de absorción, para formar 
equipos evaluadores que se constituyeran cq o una 
capacidad dinámica que propiciara la genera'c . , el}<". 
este caso, de una fuente de ventaja competitiva · '" · 
el territorio. 

La formación de la capacidad dinámica 

De acuerdo con esta discusión, se asume la propuesta 
de Zahra y George (2002), de la aplicación del mo- 
delo para la generación de capacidades dinámicas, a 
partir de la generación de capacidades de absorción, 
entendiéndose por tal a: ... "el conjunto de rutinas 
y procesos organizacionales, mediante los cuales se 
adquieren, asimilan, transforman y explotan el co- 
nocimiento para producir una capacidad dinámi- 
ca" ... ya que responde cabalmente a las necesidades 
que plantea la interrogante científica de esta inves- 
tigación. 

Por su parte, la codificación del conocimiento, es un 
paso más allá de su articulación y viene dado por la 
necesidad de facilitar la difusión del conocimiento 
existente y generalizar la capacidad dinámica que 
implica la aplicación y explotación del conocimiento 
adquirido. (Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka 
(1999). 
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La articulación de conocimientos, como mecanis- 
mo, está condicionado por la necesidad de ofrecer 
un carácter organizacional al conocimiento, de ma- 
nera que se traduzca en acciones y modificaciones 
de rutinas concretas, lo que se logra, en buena par- 
te, cuando los individuos expresan sus opiniones y 
creencias; se desarrollan confrontaciones construc- 
tivas y se desafían los puntos de vista, reconociendo 
que sólo una pequeña parte del conocimiento articu- 
lable, es realmente articulado por las organizaciones 
y son necesarios grandes esfuerzos, para lograr que 
esto se convierta en un reconocimiento de la necesi- 
dad de un cambio, que incorpore las nuevas rutinas 
a la organización, como parte de su respuesta a los 
procesos de cambio. Ya que las rutinas, que confor- 
man las competencias de las organizaciones (De la 
Garza y Belmont ,2006:231; Winter, 2003:991-995) lo 
hacen, porque articulan el conocimiento y experien- 

'•" 'cias de sus trabajadores. 

Pero como las limitaciones no son solo culturales 
sino también motivacionales e institucionales, resul- 
ta de sumo interés, la articulación de conocimientos 
y su codificación, para que las capacidades que se 
creen, se arraiguen como sistemas de trabajo y ten- 
gan un carácter sustentable en el tiempo dentro de 
las organizaciones. 

cuenta y desarrollar los mecanismos que le permitan 
a la organización ir acumulando las experiencias que 
en la práctica se vayan alcanzando. 
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Solo quedaría en la formación de esta capacidad de 
absorción la codificación de los conocimientos que se 
utilizan para la ejecución del curso y con ello la crea- 
ción de esta capacidad dinámica. Con tal propósito 
deberán ser codificados, mediante diferentes sopor- 
tes, las distintas actividades académicas, así como los 
documentos que relacionan todas las reg aciones 
que sean necesarias manejar, para la ejecuci e la 
rutina "Formulación, evaluación e implement · \tP 
de proyectos de IMDL'', para que sea ejecutada po 

No escapa a la visión de los autores que debido a esto, 
el grado de generalización de este aporte es limitado, 
ya que se ha diseñado para la solución de un proble- 
ma particular y que, seguramente, la estructuración 
de la capacidad de absorción dependerá de las exi- 
gencias y particularidades del problema a resolver. 

Quiere esto decir que el funcionamiento de estos 
equipos evaluadores, constituirán la nueva rutina 
creada como una capacidad dinámica y la capacidad 
de absorción para este caso particular. Será la rutina 
definida para la concepción e impartición de un cur- 
so para formar dichos equipos evaluadores, que en 
este caso particular se dedicarán al tratamiento de 
esta problemática, articulados con la dirección insti- 
tucional que tramitará y aprobará los proyectos. 

empresas donde se ejecutaran los proyectos, como 
con los miembros del grupo de IMDL, que posterior- 
mente aprueba los proyectos para llevarlos al Conse- 
jo de la Administración. 
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Una notable innovación en esta parte, lo constituye 
la integración a los talleres, de los actores que van a 
tomar la decisión de aprobar los proyectos con pos- 
terioridad, para que vayan aportando y articulando 
todo los resultados y que con ello, se integren a la 
formación de la rutina de funcionamiento de estos 
'equipos evaluadores. Ellos se deberán relacionar de 

era sistemática, tanto con los integrantes de las 

Luego se pasa a una segunda etapa en la que se pro- 
fundiza el proceso de articulación, en lo que estos 
autores definen como Capacidad de absorción ejecu- 
tada, a través de la preparación y realización de talle- 
res que apliquen la rutina que constituirá la capaci- 
dad dinámica que se está formando. 

De esta forma el procedimiento, partiendo del diag- 
nóstico del tipo, la magnitud del problema y de los 
requerimientos de su solución, define lo que Zahra 
y George (2002) identifican como Capacidad de Ab- 
sorción Potencial, en un curso donde participan de 
manera integrada los equipos evaluadores que se 
formaran. En una primera parte de dicho curso, se 
sintetizan toda la experiencia acumulada en la temá- 
tica y se prepara a todos para continuar un proceso 
de acumulación de toda la experiencia, que en la eje- 
cución de los futuros proyectos se pueda acumular, 
transformándola en una rutina de la organización. 
En esta etapa se comienza el proceso de articulación, 
con la selección de los proyectos que más posibilida- 
des, en el banco de proyectos del municipio, tienen 
para ser llevados a vías de hecho. 
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Por último, la etapa semipresencial y de talleres se 
desarrolló entre los meses de Marzo, Abril y Mayo de 
2014, según el siguiente programa: 

Temas Lunes Martes Miércoles Iueve s Viernes 
1 1 hora 
II 5 horas 
¡¡¡ 6 horas 
IV 6 horas 6 horas 
V 6 horas. 

La etapa presencial se desarrolló entre el 20 y el 24 de 
febrero de 2014, según el siguiente programa: 

Tema V.- Funcionamiento y administración del Pro- 
yecto. 

Tema IV.- La Evaluación de la Factibilidad organi- 
zacional, institucional y Económica del Proyecto de 
Iniciativa Municipal. 

Tema III.- La formulación del proyecto. El Mercado y 
su estudio. La Logística y el Mercado Meta del Proyecto. 

Tema II.- El Diagnóstico estratégico del territorio. 

Tema l.- Generalidades. 

Los que se alcanzaron con la impartición del siguien- 
te programa de contenidos: 
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• Crear las capacidades de absorción necesarias, en 
el municipio para asumir el desarrollo de estas fun- 
ciones de manera independiente y continuada. 

• Dotar a los alumnos de los conocimientos y habi- 
lidades necesarios que les permitan formular, eva- 
luar e implantar proyectos de Iniciativa local, que 
puedan ser considerados y ser aprobados para su 
aplicación. 

A partir del mes de febrero de 2014 y hasta el mes 
de junio, se ejecutaron las dos etapas (Una presen- 
cial concentrada y otra semipresencial y de talleres 
mensuales) del mencionado curso con los siguientes 
objetivos generales: 

Este procedimiento fue aplicado a la provincia de 
Camagüey, que en el periodo de vigencia de esta po- 
lítica, sólo ha podido lograr la aprobación e imple- 
mentación de 3 proyectos en sus trece municipios, 
lo que significa que este resultado fue aplicado en 
un territorio con dificultades en esta dirección de 
trabajo. 

Resultado de la aplicación del procedimiento 

el Grupo Gestor municipal, como la capacidad de 
absorción capaz de formar equipos evaluadores, que 
integrados a los órganos de la administración del te- 
rritorio, constituyen la capacidad dinámica creada. 
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Además de ello, se infiere que este hallazgo puede 
constituir, a partir de su generalización y validación, 
un procedimiento para que las universidades puedan 
elevar su influencia en la generación de capacidades 
de absorción en los municipios, para alcanzar mayo- 
res niveles de competitividad y adaptarse con mayor 
eficacia a las exigencias del cambio institucional, que 
cada día plantea nuevos retos a la dinámica de los 
municipios cubanos. 

Se puede concluir que el procedimiento diseñado en 
manos de los Grupos Gestores municipales, les per- 
mite utilizar la Capacidades de absorción diseñada 
para que formen equipos para la formulación, eva- 
luación e implementación de proyectos de IMDL, 
lo que constituye una capacidad dinámica capaz de 
elevar sistemáticamente la competitividad del terri- 
torio, gracias al fortalecimiento del tejido empresa- 
rial del mismo. 

Conclusiones 

ya logrados, serán 26 proyectos que tendrá disponi- 
bles la provincia a partir de 2015. Además, tendrá la 
posibilidad de tener creada en todos los municipios 
la capacidad de absorción, lo que posibilitará la apli- 
cación de manera sistemática de este procedimiento. 
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Al evaluar el segundo objetivo se pudo apreciar que 
5 municipios han logrado crear la capacidad de ab- 
sorción y estarán en condiciones de aplicarla en sus 
respectivos municipios a partir del próximo curso, lo 
que significará que a razón de 4 equipos evaluadores 
por municipio, la provincia en el mes de diciembre 
tendrá la posibilidad de incrementar su banco de 
· royectos evaluados y listos para la implementación 

un tope de 20 proyectos más, que unidos a los 6 

Al concluirse la aplicación del procedimiento los re- 
sultados han sido los siguientes: En cuanto al primer 
objetivo del curso que era el logro de un proyecto de 
IMDL se aprecia que de los 13 municipios con que 
cuenta la provincia, 10 lograron terminar sus pro- 
yectos y al menos 6 de ellos lograron inclui.rlos e.n 
el plan del año 2015, lo que constituye una evidencia 
irrefutable que la eficacia lograda por la rutina asu- 
mida por los equipos evaluadores formados. 

Temas Febrero Marzo Abril Mavo 

I y II Taller de la 
discusión del Banco Presencial 

de Proyectos del 
Municipio. 

III Taller sobre Taller en la 
formulación y el Segunda 

estudio del mercado quincena 

IV Evaluación 
institucional, 

Taller en la organizativa, del 
Proceso Segunda 

Inversionista y de la quincena 
factibilidad 
económica. 

V Análisis de las Taller en la condiciones Segunda organizativas y de 
control interno del quincena 

nrovecto. 
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La calidad de la educación universitaria ha sido una 
constante preocupación durante los últimos años. Se 
ha observado que esta inquietud también está pre- 
sente en República Dominicana. Según Valeiron y 
Esquive! (2006), esto se debe básicamente, a que so- 
bre este tema descansa, en gran parte, el desarrollo 
de todo el país. 

Contexto del Problema 

Introducción 

Dra. Milagros Yost 

La Auditoría Académica como 
instrumento de aseguramiento 
de la calidad en la enseñanza 
semipresencial 
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1. Como resultado de la investigación, se dispuso de 
una herramienta de auditoría académica adecuada 
a la modalidad semi-presencial, de una universidad 
dominicana, que permitió una evaluación PFriódica 
del cumplimiento de las políticas y procesos' · itu- 
cionales. 

Como objetivos específicos, se plantearon en el pre- 
sente estudio, los siguientes: 

Objetivos 

Tipo de Estudio 
Fue una investigación cualitativa, en virtud de que 

estudió la realidad en su contexto natural, intentando 
interpretar los fenómenos de acuerdo con los signi- 
ficados que tienen para las personas implicadas (Ro- 
dríguez Gómez, Gil Flores & García Jiménez, 2008). 
También, trató de entender el conjunto de cualidades 
que caracterizaron el fenómeno. 

Metodología 

des semi-presenciales son entidades educativas de 
diversas naturalezas y variados orígenes, compro- 
metidas en brindar un servicio educativo de calidad. 
También, al igual que las de modalidad presencial, 
están reguladas por leyes, normativas, estatutos, re- 
glamentos y procesos. 
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Tomando en cuenta las afirmaciones hechas ante- 
riormente en torno a la urgente necesidad de elevar 
los niveles de calidad en la Educación Superior, resul- 
ta indispensable que los de modalidad de enseñanza 
semi-presencial cuenten con un modelo propio para 
el aseguramiento de sus logros. Esto, porque las ins- 
tituciones con esta modalidad educativa tienen ca- 
racterísticas que la diferencian de otras y, de esta for- 
ma, puedan identificar mejor sus áreas de fortalezas 
y aquéllas que deban ser intervenidas para su mejora. 
La presente investigación se refiere a la manera en la 
cual la auditoría académica en la modalidad semi- 
presencial, ejercida de manera eficiente, pued~ ayu- 
dar en la correcta gestión educativa de las entidades 

. sta modalidad. En este sentido, las universida- 

Establecimiento del Problema 

Una institución que funcione conforme a estándares 
establecidos y con pertinencia, contribuye de ma- 
nera efectiva, con el desarrollo científico y social de 
cualquier país. En relación con la tendencia s,eñal~- 
da, cabe destacar que, a nivel local, se hace énfasis 
en la evaluación institucional, presentándose como 
una medida eficaz que puede ayudar a encontrar res- 
puestas a otros problemas del sistema: La S~ESC~T 
(2006a), en su Reglamento de Educacion a Distancia, 
ha establecido criterios, normativas y estándares de 
calidad para el Sistema de Educación Superior, inclu- 
yendo la modalidad híbrida, también conocida como 
semi-presencial. 
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l. Cuestionarios semi-estructurados, aplicados a ex- 
pertos, funcionarios universitarios, docentes y estu- 
diantes (apéndice A y B). Se buscó que los expertos, 
desde su experiencia como evaluadores o auditores, 
proporcionaran datos e informaciones sobre las ca- 
racterísticas, alcances y componentes fundamentales 
de la auditoría en la modalidad semi-presencial. Los 
funcionarios y docentes universitarios proveyeron 
datos sobre la importancia y necesidad de la audi- 
toría, mientras que los estudiantes de la modalidad 
de enseñanza referida, aportaron valoracioné bre 
la utilidad de la auditoría en el mejoramiento 
enseñanza y sus aprendizajes. 

Técnicas e Instrumentos 

Muestra. Se seleccionó la universidad semi-presen- 
cial ubicada en la ciudad de Santo Domingo como 
centro del estudio. Para la conformación de la mues- 
tra de informantes, se consideró las características 
de los actores involucrados, cuántos son y su nivel 
de vínculo con el proceso. Estos correspondieron a: 
a) funcionarios de alto nivel directivo, b) evaluado- 
res/auditores c) profesores y d) estudiantes de ambos 
sexos. 

básicamente por la flexibilidad de su modelo educa- 
tivo, el cual se apoya en guías de estudio y en el uso 
de las tecnologías. Actualmente, la ubicada en la ciu- 
dad capital, ocupa la cuarta posición en la cobertura 
universitaria del país. 
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Población. La presente investigación estuvo centra- 
da en las cuatro universidades dominicanas privadas 
que desarrollan su modelo educativo fundamentado 
en la modalidad semi-preseneial. Tres de ellas se en- 
cuentran en la ciudad de Santo Domingo, Distrito 
Nacional y una en la provincia Santiago. Estas uni- 

, · dades cuentan con gran demanda estudiantil, 

A partir del estudio cualitativo que se realizó, se des- 
cribe la población y muestra a considerar. 

Participantes 

S. Terminado el proceso de investigación, los gesto- 
res académicos pudieron aplicar procesos de audito- 
ría académica en sus respectivas áreas de trabajo. 

4. Como resultado de la investigación, los auditores 
gestores académicos de las universidades semi-p~e- 
senciales pudieron identificar, en un 80%, los prm- 
cipales elementos a considerarse en una auditoría a 
su área. 

3. Involucró la participación de los actores institu- 
cionales en el proyecto de investigación en un 90%, 
ya sea como informantes y/o como ejecutores claves. 

2. Al final de la investigación, se contó con un instru- 
mento general de evaluación académica, que pudo 
ser aplicado con variaciones en cualquier institución 
de modalidad semi-presencial. 
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En interés de ayudar a la comprensión de los resul- 
tados de esta investigación, se obtuvieron datos de- 
mográficos de los informantes según el grupo parti- 
cipante. En este sentido, se aplicó un cuestionario a 
16 gestores académicos (4% del total de la muestra), 
a 45 docentes (12%), a 300 estudiantes de todas las 
carreras ofertadas por la institución (80%), a cinco de 
los auditores y evaluadores (1 %), además de un grupo 
de enfoque que estuvo compuesto por 10 profesio- 
nales del área de evaluación institucional (3%). Este 
conjunto de informantes correspondió a un total de 
376 personas. El rango de edades osciló entre 25 a 60 
años. Sin embargo, la mayor cantidad se ubicó en- 
tre las categorías 25 a 30 años de edad. En cuanto al 
sexo, la mayor participación correspondió al femeni- 
no (205 sujetos) con un 54.5%. 

Para analizar los datos referidos a los objetivos de 
este estudio cualitativo, se establecieron categorías 
con la finalidad de obtener informaciones relativas 
a la valoración de los elementos claves objeto de esta 
investigación, Información Demográfica de los In- 
formantes Según Grupo Participante. 

Análisis de los datos 
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Se trabajó con un grupo de enfoque compuesto por 
expertos del área de evaluación y auditoría, quienes 
debieron validar el diseño de evaluación propuesto, 
mediante un juicio de pertinencia y apego a la cali- 
dad. La conducción del grupo focal estuvo a cargo 
de la investigadora, quien utilizó preguntas orienta- 

, doras como base para generar discusiones e interac- 
·~,¿,,,, ción entre los participantes. 

Como proceso inicial, se estableció un plan para 
obtener las informaciones con los informantes cla- 
ves (académicos, funcionarios, evaluadores y estu- 
diantes), la revisión documental de experiencias de 
evaluaciones hechas a la universidad de referencia y 
las lecciones aprendidas por el colectivo académico 
durante el desarrollo de la misma y sus resultados 
finales. 

Diseño 

3. Análisis documental de las evaluaciones realiza- 
das en la institución, así como los parámetros esta- 
blecidos por el organismo regulador. Con este análi- 
sis, se buscó identificar las áreas y estándares propios 
del modelo de enseñanza y su nivel de relevancia en 
evaluaciones pasadas. 

2. Observación directa sobre la aplicación de las polí- 
ticas institucionales, según las reglamentaciones es- 
tablecidas y sobre los fundamentos y elementos que 
debía contener el sistema de auditoría académica. 
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Para responderla, se compararon los aportes emiti- 
dos por los diferentes informantes, buscando eviden- 
ciar los elementos que se repiten. En este contexto, los 
gestores académicos señalan como factores claves: a) 
la misión, b) la visión, e) los objetivos, d) los planes, 
e) las políticas, f) las guías de estudio y g) el uso de 
la tecnología. Para los docentes: a) los objetivos, b) 
el modelo educativo, c) las guías de estudio y d) las 
plataformas virtuales. Los estudiantes señalan: a) los 
objetivos, b) las tutorías, e) las guías de estudio, d) las 
plataformas virtuales, e) las aulas virtuales, ~) el mo- 
delo educativo y g) la infraestructura. Los ail ores 
y evaluadores plantean, como áreas y compon ~s ,,,_ 
claves del proceso de auditorías, las siguientes: a) la 

En lo relativo a la necesidad de un sistema de au- 
ditoría propio a la modalidad semi-presencial, los 
resultados indican una inclinación positiva en un 
80% de los informantes. Los gestores académicos y 
los docentes destacan, en sentido general, que dadas 
las particularidades de la modalidad híbrida o semi- 
presencial, ésta debe poseer un modelo de evaluación 
o auditoría que permita integrar sus componentes y 
áreas en función a su dinámica interna, a fin de iden- 
tificar más fácilmente sus fortalezas y debilidades. 
La segunda pregunta de investigación que se formu- 
ló fue: ¿cuáles deben ser los componentes indispen- 
sables que debe contemplar un sistema de auditoría 
académica en la modalidad semi-presencial? Para su 
análisis, se tomaron los reactivos del cuestionario re- 
lativos a factores, áreas y componentes claves de la 
auditoría académica en la modalidad semi-presencial. 
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Para responder esta interrogante, se analizaron los 
reactivos del cuestionario relacionados con: a) ca- 
racterísticas de la modalidad semi-presencial o hí- 
brida y b) argumentos sobre la necesidad de un siste- 
ma propio de auditoría en la referida modalidad. En 
este sentido, para los gestores académicos encuesta- 
dos ( 81.25% del total) la modalidad de enseñanza 
semi-presencial se caracteriza fundamentalmente 
por el autoestudio y el uso tecnológico a través de 
plataformas virtuales. Para 35 docentes encuestados 
(78% del total de 45), en cambio, este modelo per- 
mite aprendizaje significativo desde la experiencia 
autónoma, a un ritmo individualizado y con ayuda 
permanente del docente. Un 22% de los docentes 

· cide en señalar el componente tecnológico como 
característica. 

La primera pregunta de investigación que se planteó 
fue: ¿qué características tienen los modelos híbridos 
o semi-presenciales que los hace requerir de un mo- 
delo propio de auditoría académica? 

Nota. N = cantidad participantes 

Cantidad 
Grupo participante % 

Participantes 

Gestores académicos 16 4 

Docentes 45 12 

Estudiantes 300 80 

Evaluadores y auditores 5 1 

Grupo de enfoque 10 3 
.. 

Distribución de los Informantes Según Grupo 
Participante 
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Los resultados sobre la aplicabilidad del modelo ,~- 
puesto, se presentan a partir de las valoraciones emi- 

En otro aspecto, pero en relación a lo anterior, para 
un 90% de los auditores y evaluadores, un buen mo- 
delo de auditoría académica en la modalidad semi- 
presencial, debe incorporar siempre: a) los niveles es- 
tructurales que serán considerados en su aplicación, 
b) las evidencias documentadas, e) los procedimien- 
tos utilizados para la ejecución de las actividades, d) 
los comentarios sobre los hallazgos y e) la propuesta 
de mejora resultado del proceso. Se destaca que un 
auditor (10%), establece que la auditoría nunca debe 
considerar escala de valoración o medición a utilizar. 
Resultados Sobre la Aplicabilidad del Modelo de Au- 
ditoría Producido. 

(100%), la auditoría académica es una herramienta 
que fortalece la gestión universitaria y permite una 
mejor administración, pues aseguran que favorece 
su pertinencia en tanto identifica sus reales fortale- 
zas y áreas de mejora. Los docentes en un 95%, es 
decir, 43 de los encuestados, considera que ésta es 
una oportunidad para la calidad y, sobre todo, para 
orientar la dirección de las decisiones; es decir, ajus- 
tar decisiones y reajustar los procesos. Para 225 estu- 
diantes encuestados (75% de un total de 300), según 
el resultado de la encuesta entiende que es buena, 
pero debe ser real para que los procesos y registros 
sean confiables y tengan un buen funcionamiento. 
Añaden, que a través de la auditoría, podrían tener 
mejores aprendizajes. 

La Auditoría Académica como Instrumento de Aseguramiento de la 
Calidad en la Enseñanza Semi-presencial 

104 

Con el objeto de dar respuesta a esta pregunta, se 
compararon las opiniones de los informantes a los 
fines de obtener insumos para el diseño. Los resul- 

. indican que para los 16 gestores académicos 

La tercera pregunta que se formuló fue: ¿cuáles serían 
los alcances y beneficios que puede proporcionar un 
sistema de auditoría propio a la modalidad de ense- 
ñanza semi-presencial? Los resultados se presentan a 
partir de los reactivos del cuestionario relativos a: a) 
valoraciones sobre la auditoría académica b) efectivi- 
dad de la administración universitaria y su vínculo 
con procesos de auditorías y c) componentes de la es- 
tructura de un sistema de auditoría académica. 

Por otro lado, las revisiones documentales realiza- 
das a la universidad, relativas a evaluaciones insti- 
tucionales pasadas, evidencian la referencia a facto- 
res como: a) las guías de estudio, b) las plataformas 
virtuales, e) los planes, d) la misión, e) la visión, f) 
los indicadores, g) la infraestructura y h) el modelo 
educativo. En respuesta a esta pregunta, los resulta- 
dos indican que los informantes coinciden en pre- 
sentar factores, áreas y componentes comunes, entre 
éstos están: a) la misión, b) la visión, e) los planes, d) 
los objetivos, e) los indicadores, f) las políticas, g) el 
modelo educativo, h) las plataformas virtuales, i) la 
infraestructura y j) las guías de estudio. 

políticas, b) los planes, e) el tiempo, d) los indicado- 
res de medición, e) el uso tecnológico, f) las platafor- 
mas, g) las guías de estudio y h) la infraestructura. 
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Figura 2. Áreas, unidades y factores del modelo. 

Para el trabajo con el grupo de enfoque, se convocó 
a una sesión de tres horas, donde se explicó amplia- 
mente el objetivo de la actividad y la metodología que 
se implementaría, relacionada con la pregunta de in- 
vestigación. Se procedió a organizar las participacio- 
nes y distribuirlas en categorías de análisis en donde 
la frecuencia de participación de cada especialista, 
fue identificada con claridad. Siempre se mantuvo el 
enfoque a la pregunta de investigación, indicando a 
los participantes que emitieran su opinión y a la vez, 
indicaran posibles modificaciones para la mejora del 
modelo. Esta sesión se realizó en un día. Como re- 
sultado del análisis de las informaciones obtenidas 
durante la sesión del grupo de enfoque, se identifi- 
caron cuatro categorías; que son: a) pertinencia, b) 
comprensión, c) integralidad y d) calidad. 
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De igual modo, durante la sesión, el coordinador 
del grupo de enfoque debe buscar impulsar la in- 
teracción de tipo complementaria, como resultado 
del compartir experiencias entre los participantes, 
lo que los lleva a descubrir similitudes entre ellos. 
De esta forma, favorece el establecimiento de valo- 
raciones concluyentes. En este sentido, se conformó 
el grupo de enfoque, integrado por 10 profesionales 
pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento, 
con gran experiencia en la ejecución de procesos de 
calidad institucional. En cuanto al género, estuvo in- 
tegrado por tres del sexo masculino y siete del sexo 
femenino. En relación a la escolaridad, el 90% posee 
maestría, 1 o/o tiene doctorado y 100% posee especiali- 

. n evaluación y auditorías académicas. 

tidas por un grupo de enfoque del área de evaluación 
y auditores académicos de la universidad, en torno al 
modelo elaborado por la investigadora. La pregun- 
ta de investigación que se formuló fue: ¿hasta qué 
punto el modelo de auditoría académica producido 
es aplicable en las universidades dominicanas con 
preponderancia de una metodología semi-presencial 
o híbrida? En este contexto, Arroyo y Baer,(2009), 
consideran que el grupo de enfoque es una valiosa 
técnica de la investigación cualitativa que propicia 
la exploración de un tema a partir de la interacción 
entre los participantes, alentada por un coordinador. 
Al inicio, el moderador fija el alcance de la reunión 
y los temas que serán discutidos, señalando que no 
existen respuestas "correctas" o "incorrectas", y que 
se espera que todos participen. 
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4. Presentación de los resultados: en este mo nto.. 
se socializan los hallazgos con la instancia invo u ·~=·> "~ · , 
da y se plantea el plan de mejora propuesto en fun- 

3. Elaboración del informe: una vez recogidas las 
informaciones se elabora el informe en primera ver- 
sión, a partir de las dimensiones antes mencionadas 
(intencionalidad, procesos y condiciones y resulta- 
dos). En esta fase se explica con claridad la declara- 
ción de cumplimiento de normas y procesos internos 
siempre en función del marco normativo y sus alcan- 
ces en correspondencia a las metas trazadas. 

2. Intervención: donde se levantan las informaciones 
y se aplican instrumentos. También se analizan da- 
tos y se realizan observaciones, es decir, aplicación 
de las técnicas. 

l. Planificación: referida al momento donde se pre- 
vén las acciones y organizan los pasos para la ejecu- 
ción de la auditoría. Este momento permite escoger 
una estrategia que se adapte a las condiciones de la 
organización. Se prevén los recursos, objetivos y el 
personal que trabajará en la auditoría. 

La metodología del modelo propuesto contempla 
cuatro fases claramente diferenciadas: 

Fases del Modelo Propuesto 

Tabla 3. Resultado del examen del organigrama. 
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Las unidades académicas son las estructuras fun- 
damentales de la universidad, pues a través de ellas, 
realiza sus funciones básicas de docencia investiga- 
ción y servicio (Tapia, 2011). En búsqueda del cum- 
plimiento de esta primera tarea, se ha examinado el 
organigrama de la institución de referencia con el fin 
de producir la primera aproximación. El resultado se 
presenta como sigue: 

El modelo cubre el área académica de la universidad, 
entendiendo que las instancias de responsabilidad 
que la Auditoría Académica debe cubrir en cada uno 
de los procesos para ponerse en condiciones de poder 
supervisar la idoneidad del cumplimiento de las po- 
líticas, estatutos y reglamentos, al mismo tiempo de 
poder identificar cuáles procesos pueden mejorarse 
y sugerir la mejor vía para hacerlo. Se circunscriben 
en identificar todas aquellas áreas de la universidad 
en donde se realizan funciones académicas o donde 
puede influenciarse, de una manera u otra, el porve- 
nir académico de la universidad (Fernández, 2006). 
Para lograr este objetivo, la primera acción consis- 
te en desarrollar una relación, tan exhaustiva como 
sea posible, de todas las áreas y actividades que se 
relacionan con lo académico en la institución y con 
las cuales la Auditoría Académica debe establecer 
contacto y dar seguimiento al cumplimiento de las 
tareas respectivas. 
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La presente ponencia recoge la experiencia personal 
de su autora a partir de una práctica de más de tres 
décadas en la formación de arquitectos y urbanis- 
tas en el Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría de La Habana, vinculada al desarrollo so- 
cial, económico y ambiental en ámbitos locales, sobre 
la base de las estrategias generales promovidas por la 
educación superior cubana o en particular por esta 
universidad politécnica, que fue hasta 1976 la Facul- 
tad de Tecnología de la Universidad de La Habana. 
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La labor de investigación - formación - extensión 
desarrollada en la Facultad de Arquitectura de la 
CUJAE ha estado siempre encaminada a contribuir 
al desarrollo sustentable, aun antes de que este tér- 
mino fuera enunciado. (ONU, 1987) 

El desarrollo local y el medio ambiente construido 

En términos ideales, cada uno de estos colectivos de- 
bería incluir estudiantes, profesionales e investiga- 
dores provenientes de diversas ramas del saber, para 
lograr, en el trabajo conjunto con las comunidades 
beneficiarias, un enfoque transdisciplinar. Sin em- 
bargo, la experiencia demuestra que además de de- 
seable, esa práctica resulta sumamente difícil y com- 
pleja, por la falta de concatenación entre las lógicas 
particulares, tanto investigativas como formativas 
de las diferentes disciplinas o especialidades, y las 
limitaciones que imponen las actuales estructuras 
organizativas predominantemente verticales. 

nes tributen a los mismos objetivos y se integren en 
resultados de impacto encaminados a la solución de 
problemas identificados. Todos aprenden. de todos, 
los procesos de formación se aceleran, los alumnos 
aprenden haciendo, de manera que a la vez que se 
forman, contribuyen al logro de resultados científi- 
cos y a la solución de problemas reales del país o el 
ámbito local. 
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"'. De esta forma, se coordinan y unen esfuerzos en 
de crear sinergias y hacer que todas las accio- 

La integración de esos tres proce~~s sustan~ivos reco- 
nocidos en Cuba para la educac10n superior (Inves- 
tigación - Formación - Extensión) se material~za en 
los grupos de investigación que integran estudiantes 
de pregrado en diferentes niveles; alumnos de pos~ 
grado, incluyendo aspirantes a máster y a doctor;. asi 
como doctores graduados, en una estructura pira- 
midal coordinada por un líder científico, trabajando 
por proyectos. 

El enfoque que sirve de base al trabajo que se presen- 
ta parte de reconocer a la universida~ como ge~era- 
dora de conocimientos que se transmiten a traves de 
la formación (tanto de pregrado como de posgrado) 
y se aplican a la solución de los problemas de la socie- 
dad (económicos sociales y ambientales), a los cuales 
dan respuesta (González Couret, 2012). 

La integración de los procesos sustantivos 

Bases conceptuales 

Este centro, radicado en la Ciudad Universitaria José 
Antonio Echeverría (CUJAE), que en este año cum- 
ple medio siglo de fundada, fu~ge como cent~o r~c- 
tor 0 de referencia para la ensenanza de las Ciencias 
Técnicas en Cuba, razón por la cual, sus "ámbitos 
locales" abarcan todo el territorio nacional. 
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En este sentido pueden mencionarse el Premio en el 
Concurso Internacional "Hábitat del Mañana" para 
jóvenes arquitectos o estudiantes de arquitectura ob- 
tenido en París en 1984 (Tamargo, et. Al, 1984); el 
Proyecto de Investigación "Vivienda bioclimática - 
solar" premiado en la CUJAE en 1985; el rol desem- 
peñado por estudiantes y profesores en el proyecto 
y construcción de edificios de vivienda con consul- 
torios del médico y la enfermera de la familia en zo- 
nas consolidadas de la ciudad a partir de los . remios 
obtenidos en el concurso nacional sobre el t 
1985; el trabajo realizado como apoyo a los ta 
para el desarrollo integral de los barrios, creados 

Específicamente los estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura de la CUJAE, en La Habana, desempe- 
ñaron junto a sus profesores un importante rol en el 
desarrollo del pensamiento teórico, la investigación 
y la búsqueda de soluciones novedosas a los proble- 
mas del país, o apoyando importantes programas de 
desarrollo social. 

La búsqueda de nuevos caminos 

La práctica del "estudio - trabajo" se consolidó en la 
década de los 70's, gracias a lo cual, los estudiantes de 
las facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil tra- 
bajaban durante los primeros años de la carrera en 
la construcción de edificios de vivienda, apoyando la 
experiencia de las microbrigadas , y posteriormente, 
realizaban trabajos técnicos, ya sea en proyectos o en 
la ejecución de obras. 
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Desde la década de los años 60's, los estudiantes 
universitarios se trasladaron a los lugares de mayor 
interés para el desarrollo del país, fuera da las aulas 
universitarias, donde se desarrollaron los procesos 
de formación en constante vínculo con la práctica y 
trabajando por la solución de problemas reales. 

El estudio - trabajo 

Antecedentes 

En la presente ponencia se exponen algunas expe- 
riencias de contribución al desarrollo local, en espe- 
cial del medio ambiente construido, realizadas desde 
la investigación - formación y extensión como pro- 
cesos sustantivos en la universidad. Particularmente 
se muestra la contribución de la CUJAE en el campo 
del hábitat durante varias décadas. 

Los procesos sustentables y endógenos son por na- 
turaleza descentralizados y participativos, por tanto, 
deben producirse a escala local, aun cuando se apro- 
veche en ellos lo mejor de la experiencia global. 

(ambiental, económica y social) (Richards, 2002), 
conduce a la necesidad de procesos endógenos donde 
las soluciones se generen de adentro hacia afuera y de 
abajo hacia arriba, partiendo del lugar y convirtien- 
do los problemas en oportunidades. 
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Durante la pasada década, la atención se ha concen- 
trado en las zonas urbanas centrales de La Habana 
y otras importantes ciudades, estudiando la tipolo- 
gía del edificio de apartamentos y su influencia en el 
aprovechamiento del suelo urbano, la calidad de vida 
y el consumo de energía; la reducción de la vulnera- 
bilidad; en la gestión participativa y sustenta, le para 
el mejoramiento habitacional participativo:' 
gresividad y flexibilidad de las soluciones; el a 
vechamiento de las fuentes renovables de energía; 1 

El programa de Maestría en Vivienda social, iniciado 
en 1999 y acreditado de excelencia en 2007, cuenta 
hoy con 130 graduados de todo el país y del extran- 
jero y ha permitido colaborar en la solución de pro- 
blemas locales en todo el territorio nacional a través 
de las investigación que realizan los aspirantes para 
la defensa de sus tesis. 

Programa de Maestría en Vivienda Social 

Presente 

dores de la universidad (1996); el Planeamiento de la 
Lisa como Municipio Verde (1997); la rehabilitación 
sustentable de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos 
en la Sierra Maestra (1998) (González Couret, 1998); 
y el proyecto de edificio de vivienda progresiva y bio- 
climática para el centro histórico de Matanzas que 
obtuvo el Gran Premio en el Concurso Nacional de 
Diseño del Hábitat (1999) (González Couret, 1999). 
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Los resultados fueron aplicados además en la pro- 
. uesta de rehabilitación sustentable de una zona del 

0 de Moa (1990); una comunidad para trabaja- 

La aplicación de estos conocimientos permit~ó obte- 
ner un importante premio en el concurso mterna- 
cional de estudiantes de la Unión Internacional de 
Arquitectos en Chicago, 1993, por la propuesta para 
una comunidad sustentable en el barrio Pogolotti. 

La crisis económica que sufrió el país a partir de los 
90's obligó a la búsqueda de soluciones alternativas 
que resultaran realmente sustentables. En esta oca- 
sión, estudiantes y profesores se involucraron ~n la 
investigación, desarrollo y producción de mate~iales 
y tecnologías alternativas que permitieran co~t~nua~ 
la construcción de viviendas a pesar de la cnsis, asi 
como soluciones de diseño apropiadas que contribu- 
yeran a un mayor bienestar con un menor consumo 
energético. 

El desarrollo sustentable 

en 1986; las propuestas teóricas y prácticas para la 
intervención en la trama urbana central compact~, 
preservando sus valores, hasta entonc~s desconoci- 
dos y subvalorados; y los proyectos reahzado,s en zo- 
nas montañosas apartadas a lo largo del pa1s (Gon- 
zalez Couret, 1989) a partir de los premios obtenidos 
en el concurso nacional "Tres diseños para mejorar 
las condiciones de vida en las montañas" en 1989. 
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La práctica sistemática y continuada ha permitido 
demostrar el elevado potencial de las universidades 
en su contribución al desarrollo local, a partir de 

catenación e integración de los procesos sus- 

Conclusiones 

Como resultados del trabajo continuo y sistemático 
desarrollado por más de medio siglo en aras mejorar 
la calidad del hábitat local en Cuba, la Facultad de 
Arquitectura de la CUJAE obtuvo en 2009 la Distin- 
ción Nacional Hábitat. Así mismo, el Programa de 
Maestría en Vivienda Social fue acreditado de Ex- 
celencia en 2007 y el Programa de Doctorado en Ar- 
quitectura también obtuvo la categoría de Excelencia 
en 2010. 

Reconocimientos 

Para ello, los estudiantes han trabajado con la po- 
blación en los barrios; interactuado con los Conse- 
jos Populares y los Talleres para la Transformación 
Integral de los Barrios, que es la estructura de base 
del sistema de gobierno en Cuba; presentado sus pro- 
puestas a los gobiernos municipales; y expuesto sus 
resultados a las autoridades del Ministerio de Edu- 
cación Superior. 

conservación del patrimonio edificado y los valores 
urbanos; y el mejoramiento del hábitat precario en 
ciudadelas y asentamientos informales. 
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En el contexto del proceso de universalización de 
las universidades cubanas, los Centros Universita- 
rios Municipales (CUM), constituyen el eje local que 
aglutina a los actores sociales, y en alianza con los 
gobiernos ofrecen la posibilidad de poner los cono- 
cimientos al servicio de la solución de los problemas 
territoriales. La Universidad de Oriente cuenta con 

La Universidad de Oriente está sometida a procesos 
de cambios y transformaciones ante los retos que le 
plantea la Sociedad del Conocimiento. 

Resumen 
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Las universidades como parte de las instituciones 
que conforman los CTI, tienen particular importan- 
cia en la producción de nuevos conocimientos, en su 
transmisión y transferencia, dado que en ellas se en- 
cuentra concentrada mayoritaria y cualitativamente 
las capacidades intelectuales, revelándose sada vez 
más como un componente estratégico en 1 
trucción de una sociedad basada en conocimie s. · ,,,, · , 
Tienen dentro de sus objetivos centrales el desarroll,, 

La anterior reflexión apunta a una universidad con 
la responsabilidad social: la generación de saberes, 
el desarrollo intelectual, exigiéndosele entonces un 
cambio en sus métodos de trabajo: mayor flexibili- 
dad, integración, la elaboración de proyectos a favor 
de la sociedad inspirados en la equidad, solidaridad 
y respeto al medio ambiente. 

Los Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI), son estructuras organizativas que involucran 
actores relevantes del proceso de innovación para la 
producción, introducción, difusión y comercializa- 
ción de nuevos conocimientos y productos, por lo 
que las universidades juegan un papel esencial den- 
tro de los mismos. Es así que, Tünnermann, 2003, 
señala que cuando se analizan los CTI "La esencia 
de la universidad está en los aprendizajes, en la cons- 
trucción del conocimiento ( ... ) en crear actitudes 
en sus docentes, investigadores y alumnos para el 
cambio ( .. .)". 

Introducción 
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Palabras claves: Innovación, universidades, conoci- 
miento, desarrollo local, integración. 

Los resultados de las experiencias mostradas, revelan 
indicadores de cambio en los actores territoriales, 
que connotan la apropiación de competencias para 
el desarrollo y gestión del conocimiento, la ciencia y 
la innovación a favor del desarrollo local, sustentado 
básicamente en procesos de capacitación y forma- 
ción, que logran acciones estratégicas en pos de una 
gestión eficiente, encaminada al desarrollo económi- 
co social sostenible con carácter endógeno. 

Con estos referentes el objetivo del presente traba- 
jo es mostrar el papel de la Universidad de Oriente, 
extendida a los territorios, acompañante de los go- 
biernos locales, y su contribución al desarrollo lo- 
cal, encaminando el desarrollo territorial mediante 
la integración, con estrategias de desarrollo econó- 
mico, productivo y social a partir de la producción, 
transferencia, y la difusión de los conocimientos en 
contextos particulares, para alcanzar el desarrollo 
económico social sostenible. 

ocho CUM, que contribuyen a una universidad con 
la responsabilidad social de generar saberes, el de- 
sarrollo intelectual; al tiempo que, experimenta un 
cambio en sus métodos de trabajo: integración, ma- 
yor flexibilidad, proyectos inspirados en la equidad, 
solidaridad y respeto al medio ambiente. 
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Con estos referentes, el objetivo del presente traba- 
jo es mostrar el papel de la Universidad de Oriente, 
extendida a los territorios, acompañante de los go- 
biernos locales, y su contribución a los Sistemas de 
Innovación Local, encaminando el desarrollo terri- 
torial mediante la integración, con estrategias de de- 
sarrollo económico, productivo y social a partir de la 
producción, transferencia, difusión y de los,conoci- 
mientos en contextos particulares, para alca r t:L 
desarrollo económico social sostenible. 

La Universidad de Oriente fue fundada en 1947. 
Cuenta con ocho Centros Universitarios Municipa- 
les ( CUM), tiene entre sus premisas el promover el 
desarrollo de investigaciones multidisciplinarias, 
donde se involucren varias Facultades, Centros Uni- 
versitarios Municipales, Centros de Estudio y de In- 
vestigación y grupos investigativos; consolidando la 
actividad de las Redes de Investigación fundamen- 
talmente, y otros espacios de ciencia, y dentro de esta 
últimas se destaca la Red de Desarrollo Local, hoy 
tema de prioridad en Cuba y en el Ministerio de Edu- 
cación Superior. 

En consecuencia sobre el modelo actual de una uni- 
versidad universalizada, se demanda transformar la 
gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación a 
favor del desarrollo local, imprimirle nuevas exigen- 
cias a los procesos de pertinencia e impacto, signifi- 
cando los procesos de aprendizaje, la capacitación en 
el sentido más amplio y las investigaciones. 
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Pero a pesar de lo dicho y hecho, en relación a la 
gestión de la ciencia y la innovación en el contexto 
local se impone lograr una mayor vinculación con 
el entorno, involucrar más a los CUM en este em- 
peño, lograr su papel de universidad territorial; eje 
aglutinador del capital humano e innovativo de los 
territorios,(Núñez y col. 2006), potenciar la fortaleza 
de sus actores, y en base a las particularidades de la 
ciencia y la innovación en los territorios, modelada 
por sus actores en función de sus prioridades, produ- 

"" cir nuevos conocimientos, productos y tecnologías a 
del desarrollo local. 

La universalización de la educación superior cuba- 
na, ha significado la inserción de la universidad al 
desarrollo territorial a partir de la creación de los 
Centros Universitarios Municipales (CUM), los que 
ofrecen la oportunidad de poner los conocimientos, 
y los resultados de las investigaciones, al servicio de 
la solución de los problemas relevantes de los terri- 
torios. De esta forma, la universidad cubana actual 
amplia su misión, al entrar en contacto estrecho con 
las localidades, y contribuir al desarrollo económico 
social sostenible con carácter endógeno. 

de la ciencia y la tecnología mediante el estableci- 
miento de estrategias apropiadas para la gestión de 
sus procesos y conseguir un nivel adecuado de re- 
laciones con el entorno socioeconómico, que le per- 
mitan alcanzar resultados de incidencia económica y 
social que posibilite convertirlas en centros de inves- 
tigación e innovación. 
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Tünnermann, (2003) cuando analiza la importancia 
de las universidades en los sistemas nacionales de in- 
novación en los países en vías de desarrollo señala 
"las universidades ( ... ) suelen ser la columna verte- 
bral de los sistemas científicos-tecnológicos de la na- 
ción, ya que en ellas se concentra la mayor parte de la 
actividad científica y de los investigadores del país". 
En este sentido las universidades cubanas X su res- 
ponsabilidad social en sus relaciones con el d rro- . 
llo científico-tecnológico, son parte de la estru :tf~a'> s» - 

socio-institucional sometida a cambios dinámicos 

Para poder desempeñar un papel activo y determi- 
nado en su región, la universidad en su accionar debe 
contemplar explícitamente los objetivos generales de 
los Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
que están inmersas; y a su vez crear su propio sis- 
tema de innovación. Al respecto (Arocena y Sutz, 
2000) señalan "cómo cambian, cómo interactúan 
con el resto de los actores sociales ( ... ) cuan eficien- 
tes resultan como "actores de innovación" depende 
fuertemente de elementos históricos propios de cada 
contexto y también de la configuración general del 
CTI en el que están insertas". 

mensión tecnológica. De igual modo, el aprendiza- 
je social, interpretado desde una perspectiva social, 
institucional y organizacional, deviene un concepto 
clave para la comprensión del papel que pueden des- 
empeñar las universidades, como instituciones que 
hacen posible la producción y transferencia de cono- 
cimientos y tecnologías. 
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La innovación, tanto en la universidad como fuera 
de ella, es un poderoso instrumento multiplicador 
y.aunque puede producirse en cualquier área de ac- 

. ad está más intensamente vinculada con la di- 

Diversos autores (Lewis, A., 1958; Shultz, T., 1961, 
1986; Bowman, 1963; Hicks, 1980), relacionan la edu- 
cación con la investigación, el desarrollo y el cambio 
económico y tecnológico. La misión y objetivos del 
proceso de ciencia e innovación, forma parte de esta 
compleja realidad, "la relación entre la educación, 
la capacidad y la conexión investigación-desarrollo 
deviene un triángulo necesario que tiene que ser 
objeto de un enfoque integrado, ( ... ) de los aspectos 
involucrados en el binomio educación y desarrollo.", 
según (Torreblanca, 2001). Se precisa de este modo 
la caracterización de la actividad generadora de co- 
nocimientos y productos, a través del estudio de los 
Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en- 
caminar en base a las condiciones de la universidad 
cubana actual las bases para lo que puede llamarse 
Sistemas de Innovación Local. 

La Conferencia Mundial La Ciencia para el siglo XXI 
celebrada en Budapest en 1999 plantea: "En el nuevo 
contexto de la creciente globalización, las universi- 
dades afrontan no sólo nuevas oportunidades, sino 
nuevos desafíos; por ejemplo, las universidades jue- 
gan un papel de importancia creciente en el sistema 
de innovación" . 

Desarrollo 
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A partir de lo expuesto se hace evidente la necesidad 
del estímulo de una cultura innovadora, como eje 
central de una política sistémica de innovación don- 
de la universidad como uno de los actores sociales 
de la innovación, debe estar identificada con el papel 
que le corresponde y que se le reconoce en los CTI. 
La cultura innovadora constituye la cualidad que 
identifica a la comunidad universitaria como' 
en la creación de conocimientos, su difusión <>i- v-::<>. 

lización, contribuyendo a la construcción de verda 
deros Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

De aquí que el factor clave para gestionar el cono- 
cimiento, la ciencia y la innovación, en una socie- 
dad basada en el conocimiento, está en el sistema de 
relaciones sociales que se privilegie, y que permite 
distribuir al máximo las oportunidades de acceder 
al conocimiento. Se impone adoptar nuevas estruc- 
turas organizacionales; la integración mediante re- 
des y las alianzas estratégicas según las teorías de la 
innovación, el reconocimiento de las comunidades 
de aprendizaje para la gestión, cuyo marco propicio 
son los proyectos de investigación, unidad básica de 
la gestión de la actividad científico-investigativa. De 
esta forma se multiplicará el desarrollo de las capa- 
cidades para solucionar los problemas del entorno, 
propiciando su participación. 

Por esta razón un pertinente liderazgo ( ... ) deberá 
conformar un plan de acción que considere los pro- 
pósitos de la organización en armonía con las necesi- 
dades de las personas (Lepeley, 2001), para alcanzar 
las metas y los objetivos propuestos. 

Gestión universitaria del conocimiento y la innovación para el desarrollo 
local: experiencias de La Universidad de Oriente 

132 

Dichas consideraciones imponen colocar a los acto- 
res territoriales y sociales en el centro de las trans- 
formaciones, cambiar los modos de transmisión de 
los conocimientos, siendo importante el diálogo, el 
intercambio de experiencias y saberles con el 

no, y la participación en la toma de decisiones, 
<lose procesos de apropiación social de los 
ientos. 

Tienen una gran variedad de canales de transferen- 
cia y difusión de conocimientos y tecnología. 

Se encuentran en adecuación permanente y en per- 
feccionamiento dando respuesta al nuevo modelo 
económico cubano, actuando como centros de for- 
mación y actualización permanente del conocimien- 
to ante la demanda de las necesidades económicas y 
sociales de la sociedad cubana. 

Son parte de la esfera socio-institucional en su en- 
torno, que producto de su capacidad organizativa e 
infraestructuras, pueden llevar a cabo en su interior 
peculiares procesos que la hacen exclusivas en la ge- 
neración de conocimientos. 

Ser componentes fundamentales del entorno cien- 
tífico y de capacitación de los CTI, en los cuales se 
realizan, principalmente, la producción de conoci- 
mientos científicos y la capacitación para la creativi- 
dad y la innovación en la sociedad. 

constituyendo un elemento clave en los procesos de 
cambio económico, científico, tecnológico y social, 
cuyo papel dentro de los CTI se resume en: . 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social. 
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Se hace referencia a una concepción de universidad 
basada en redes, con múltiples fuentes de ingreso y 
egreso, relacionada con la creación y consolidación 
de capacidades propias, vinculando sus actividades 
con los sectores emergentes del cambio social y los 
requerimientos de las empresas sociales y pro- 
ductivas. Esto supone iniciar procesos de innovación 
internos y, sobre todo, definir políticas adec 
una nueva concepción de la investigación, la int , 
ción de la ciencia y el posgrado mediante el trabaj 
por proyectos de investigación. 

La Universidad de Oriente, ante la aparición de un 
paradigma de mayor dinamismo donde el desarrollo 
económico y social está condicionado por los avan- 
ces de la investigación y el progreso de la ciencia y la 
técnica, tiene la responsabilidad social de propiciar 
ajustes, reformas y transformaciones importantes 
en sus estructuras para hacer de la labor científica, 
del trabajo docente y la extensión, las bases del cam- 
bio para inducir un nuevo modelo de desarrollo en 
atención a los Lineamientos económicos y Sociales 
establecidos por el PCC. Ante este escenario, se per- 
fecciona para dar la respuesta de su tiempo, según 
( Fuentes, H, 2002): "preservar, desarrollar y difun- 
dir la cultura regional, nacional y universal, no pue- 
de verse sólo como el centro formador de hombres, 
sino también de cultura, de producción científica e 
innovación tecnológica, vinculada con la sociedad ( ... )". 

Las Universidad De Oriente Y Su Papel En El De- 
sarrollo Local Y La Innovación Mediante La Inte- 
gración 
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La política del Ministerio de Educación Superior 
(MES) señalada desde el 2004 por Vecino, Alegret, 
destaca: "En la esfera de la investigación, desarrollo e 
innovación, las universidades pueden ser una fuerza 
decisiva si trabajan en la dirección de garantizar la 
creación y la transferencia de conocimientos, la so- 
lución a problemas concretos de la producción y los 
servicios y la protección del medio ambiente ( ... )"y 
aboga por una universidad moderna, humanista, 
científica, innovadora, productiva y de excelencia, 
plenamente integrada a la sociedad y profundamente 
comprometida con el proyecto social de la Revolu- 
ción Cubana. 

De igual modo, se impone la necesidad de capacitar 
a los gobernantes o directivos de las empresas en te- 
mas como innovación, políticas públicas, gestión 
empresarial, gestión económica para que se convier- 
tan en entes activos en estos procesos, desde el saber 
que se incorpora. 

En el nuevo contexto, la universidad cubana actual 
universalizada, tiene la oportunidad de demostrar 
su capacidad de adaptación, de anticipación y de li- 
derazgo intelectual y social, reaccionando de forma 
creativa y proactiva a la nueva situación, es decir, la 
responsabilidad social de demostrar que es capaz de 
hacer las cosas bien y de satisfacer las demandas de 
la sociedad. 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
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La capacitación para la utilización de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) para la gestíón, resca- 
te y producción de variedades de cafés espe es y< 
su consiguiente evaluación para la adaptación '~s · "' · 
efectos del cambio climático en zonas agroecológicas 
de algunos municipios. 

Definición de una Estrategia Municipal de Desarro- 
llo, con carácter participativo de los actores principa- 
les en los territorios, construyéndose nuevos estilos y 
métodos de trabajo adecuados para la integración, lo 
que favorece los cambios organizacionales a favor de 
las diversas dimensiones del desarrollo local. 

Mejoras en el proceso de comunicación y la torna 
de decisiones, fortaleciendo el vínculo universidad- 
sociedad, a través de la superación y la capacitación 
de cuadros y directivos territoriales dirigida a la ac- 
tualización y formación investigativa. 

Aumento del nivel científico y la capacidad cien- 
tífico-innovativa a través de la consolidación de lí- 
neas de investigación en: Ciencias Sociales y Desa- 
rrollo Local, Formación en Ciencias Pedagógicas, 
Medioarnbiente y Desarrollo Sostenible. 

La Universidad de ha visto representada en todos 
los eventos de carácter cultural que se desarrollan en 
los territorios. 

biotecnología, perfeccionamiento de la Educación 
Superior, Ciencias Sociales y Humanísticas, Ciencias 
básicas, Alimentos, y la Industria. 
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Realización de talleres sobre la valoración y la de- 
finición de los impactos de los resultados científicos 
en las diferentes áreas del saber, acción que ha per- 
mitido lograr resultados significativos con impactos 

erritorio, con énfasis medioambiente, energía, 

Contribución a la educación ambiental en comuni- 
dades de los territorios de Santiago de Cuba. 

Teniendo en cuenta el marco conceptual que da 
cuenta del papel de la universidad cubana actual en 
los CTI, y su camino a la construcción de Sistemas 
de Innovación Local, contrastamos los resultados de 
la actividad científica e innovativa de la Universidad 
de Oriente a partir de los resultados y sus impactos 
en los territorios de Santiago de Cuba, sobre la base 
de la integración lograda, así corno los resultados al- 
canzados en los municipios sobre la base de la ca- 
pacitación lograda a los directivos y gobernantes te- 
rritoriales. Siendo así se pueden resumir acciones de 
desarrollo local: 

La universidad se erige entonces como uno de los ac- 
tores sociales que integra el CTI, con un rol relevante 
en la superación endógena necesaria para la constitu- 
ción de un sistema de aprendizaje social que desplie- 
gue, dinamice y construya una capacidad innovativa 
que relacione sus actividades con los requerimientos 
de las empresas, instituciones, y el sector productivo, 
contribuyendo al cambio tecnológico que permita 
superar los niveles del desarrollo científico, tecnoló- 
gico y social del país. 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
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Se actualiza el diagnóstico para detectar necesida- 
des de capacitación e innovación en los ter itorios, 
lo que garantiza la solución de problemas rel ntes 
a nivel municipal establecidos en las estrategi ,e 
desarrollo de las localidades, mediante la creaciói 

Se logra la promoción y fortalecimiento de la in- 
tegración entre los diferentes actores sociales de los 
municipios, a través de las actividades en las comu- 
nidades para impulsar en el desarrollo de proyec- 
tos de Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local 
(IMDL) que tributan a la producción de alimentos y 
otras prioridades del desarrollo municipal. 

Se diseñan acciones de capacitación que permi- 
ten el accionar del CUM como agente dinamizador 
del desarrollo local. Se impartieron cursos, entrena- 
mientos y diplomados que elevan la preparación de 
los profesionales con que cuentan los territorios, im- 
pulsándose el desarrollo local. 

través de iniciativas como: Evento Territorial Cultu- 
ra Rural y Desarrollo Local, y otros eventos territo- 
riales en los municipios, los que devienen en espacios 
propicios para la discusión e intercambio académico, 
científico y profesional entre los actores territoria- 
les de la provincia. Los mismos permiten difundir 
los aportes de la ciencia para el desarrollo local y su 
impacto en la sociedad, así como divulgar los resul- 
tados científicos de proyectos de investigación, tesis 
de maestría, doctorado, y otras experiencias de 
avanzada 
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Se constatan evidencias de la influencia de la uni- 
. ad territorial en el auto-desarrollo comunitario, a 

Se logra un incremento de la participación comu- 
nitaria en la solución de problemas sociales reflejado 
ello en la comprensión del contexto sociocultural, 
esto favoreció la autogestión comunitaria, las relacio- 
nes interpersonales y la convivencia familiar; mayor 
comprensión del papel de las comunidades en el de- 
sarrollo del país y el territorio. 

Realización de talleres sobre temáticas relaciona- 
das con la prevención social, el alcoholismo, taba- 
quismo, drogas, VIH-SIDA y la función social de la 
familia, el cuidado del medioambiente y los decretos 
en la Constitución de la República de Cuba. 

Perfeccionamiento de la estrategia de comunica- 
ción extensionista, con el consiguiente incremento 
de la vinculación con los medios de los territorios. Se 
significa la inauguración del espacio "Ciencia en la 
Mira", desde un Observatorio Cultural, para la pro- 
moción de los principales resultados de la ciencia en 
la Universidad. 

Implementación de programas de capacitación 
agropecuaria en comunidades rurales, siendo signi- 
ficativas en el municipio montañoso de Songo La Maya. 

Se proyectan mediante la capacitación trabajos re- 
lacionados con el manejo y la planificación territorial 
en los municipios de la provincia. 
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La búsqueda de fuentes de financiamiento para el 
desarrollo de las investigaciones por proye~tos que 
respondan en la práctica a los objetivos prii ales 
del desarrollo de las localidades y territorios. 

El desarrollo de una cultura innovadora en los 
actores sociales para que se identifiquen con el papel 
que les corresponde y que se reconoce en el CIT. 

El diseño y aplicación de políticas de innovación. 
que respondan a las estructuras de planificación, 
coordinación y gestión de la ciencia y la tecnología 
establecida en el Sistema de Ciencia, Innovación y 
Tecnología de Cuba. 

A pesar de los resultados mostrados, se revela la ne- 
cesidad del establecimiento de un marco institucio- 
nal organizativo que facilite la construcción de un 
Sistema de Innovación Local y que permita: 

Los CUM participan en el diseño e implementa- 
ción de la Estrategia de Desarrollo Local Municipal, 
asesorándose a los miembros del consejo de la ad- 
ministración en la gestión de proyectos de desarrollo 
local. El trabajo con los presidentes de los consejos 
populares en función de desarrollar las potencialida- 
des de los mismos, ha permitido el perfeccionamien- 
to del sistema de trabajo de los grupos de desarrollo 
económico local con el objetivo de lograr la eficiencia 
y eficacia en la gestión de proyectos. 
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El Departamento de Dirección y Superación de 
Cuadros de la Universidad de Oriente, coordina un 
proyecto de investigación sobre la evaluación del im- 
pacto de la capacitación, el cual se chequea perma- 
nentemente, manifestándose un buen cumplimien- 
to de las tareas comprometidas. De igual modo, se 
trabaja en la elaboración de una metodología para el 
desarrollo de las consultorías a la estrategia nacional 

e aración y superación de cuadros. 

Se aplican sistemas agroforestales para la diver- 
sificación de las producciones y la recuperación de 
terrenos degradados, resolviéndose problemas eco- 
lógicos y socioeconómicos de los agricultores de las 
localidades. 

Se mejoran los indicadores de producción de ali- 
mentos mediante la capacitación. Tal es el caso de 
incrementos en los volúmenes de 25.5 ML de leche, 
la superioridad de los cerdos de la raza CC-21 en la 
categoría de cochinata entre otros resultados. 

Se gestionan proyectos en la producción agrícola 
y capacitación de los recursos humanos, con énfasis 
a dar respuesta a la Estrategia de Desarrollo Local, 
la industria de producción de alimentos, rescate del 
patrimonio histórico y propuesta de un Parque Eco- 
lógico. 

de grupos gestores que acompañando a los gobiernos 
territoriales trabajan en el perfeccionamiento de las 
estrategias de desarrollo municipal. 
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. anizacional e innovadora, a favor de la innovación 
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En Haití no existe un sistema de salud estructurado, 
que pueda atender a toda la población, en las dife- 
rentes patologías más comunes, y mucho menos en 
lo referido al universo de especialidades. Muchas 
enfermedades también están presentes, así como las 
emergentes y reemergentes (sida, tuberculosis, etc.), 

Salud 

Socio-Económico 

Antecedentes 

MSc. Jorge Cosme Casulo 
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Haití tiene una cultura autóctona, que une elemen- 
tos africanos, franceses y antillanos. Fundaron un 
teatro criollo donde presentaban obras pr 
también traducidas de otras nacionalidades' 
rrollan conciertos de música nativa, la que se m 
con el vudú. Hay un arte que destacar dentro de 1 

Cultura 

Su tasa de analfabetismo es de un 35 por ciento, in- 
dicador que refleja la realidad del bajo nivel educa- 
cional alcanzado. 

Cuenta con cuatro Universidades, una estatal y tres 
privadas. A estos estudios superiores asisten pocos 
alumnos, por los costos de los mismos, unido a la 
carencia de libros, materiales, etc. De los que logran 
graduarse muchos emigran a otros países por falta 
de empleo en el suyo. 

Aunque la educación es gratuita y obligatoria para 
niños entre 6 y 12 años, faltan escuelas públicas que 
garanticen la accesibilidad de los mismos, ya que las 
privadas constituyen una limitante de tipo económi- 
ca, para la gran mayoría de la población. 

Educación 

de los residuales sólidos y líquidos, lo que ocasiona 
focos de vectores e insectos, contaminando además 
fuentes de agua, propiciando todo ello la propaga- 
ción de enfermedades transmisibles. 
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''" Presenta un panorama higiénico sanitario muy <lete- 
o, con grandes dificultades para el tratamiento 

Cerca del 66 por ciento de la tierra está muy erosiona- 
da, debido a la eliminación de la vegetación; la super- 
ficie de los bosques, que tiempo atrás fue abundan- 
te, ha bajado a un 3,2 por ciento, y la deforestación 
continúa con una tasa promedio anual del 5,68 por 
ciento, quedando solo algunos grupos de árboles en 
los rincones más inaccesibles del país. 

La situación medio ambiental, es uno de los deter- 
minantes que más influye en el estado de salud de la 
población haitiana. 

Medio Ambiente 

Tal es el caso de la Esperanza de Vida al nacer, con 61 
años, la mortalidad infantil menores de 1 año, con 54 
por cada 1,000 nacidos vivos, de 72 por cada 1,000 
nacidos vivos en los menores de 5 años y la mortali- 
dad materna de 630 por 100,000 nacidos vivos. 

con una gran presencia en las diferentes comunida- 
des. No solamente se carece de una atención prima- 
ria, sino que la red hospitalaria es insuficiente y ca- 
rente de recursos humanos, materiales y financieros. 
Esta situación, unida a los elevados precios de los 
medicamentos de marcas, afecta de una manera im- 
portante al cuadro de salud de la población, tenien- 
do indicadores que aún con subregistros estadísticos 
y datos sesgados, lo confirman. 
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La cooperación internacional es uno de los aspectos 
que pueden influir de forma positiva para la mitiga- 
ción de necesidades perentorias e impulsar áreas de 
desarrollo, sobre todo en los países más necesitados. 
Existen diversas formas de llevarse a cabo es~ coope- 
ración, en dependencia de quienes la realice' 

Justificación 

de estos productos. A pesar de las posibilidades que 
tienen con la pesca, no se explotan adecuadamente 
sus potencialidades, que pueden servir como fuente 
de empleo y de alimentación. El proceso industrial 
es mínimo, siendo las más importantes el cemento, 
la pintura, las bebidas, plásticos y textiles. Aunque 
acometen algunas construcciones, estas pudieran 
expandirse en función de la economía y para bene- 
ficio social, constituyendo una reserva productiva 
importante. La energía para producir electricidad 
es totalmente insuficiente, existiendo muchas zonas 
sin ese servicio, o muy limitado. La moneda (gourde) 
que en el año 2000 el cambio por $ 1 usd fue de 21 
gourdes, en el año 2009 era de 40 gourdes. El comer- 
cio exterior presenta una balanza negativa práctica- 
mente de 5 al, en relación a las importaciones con las 
exportaciones 
El panorama económico, tiene un peso decisivo en 
todos los demás aspectos, que tienen que ver con el 
bienestar y calidad de vida de ese pueblo. 
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La economía de Haití ha tenido en primer lugar mu- 
cha dependencia externa, que solo ha estado extra- 
yendo recursos. No ha existido tampoco una política 
interna consecuente, para ir en pos de un desarro- 
llo económico, que le permita aliviar un poco la ex- 
trema pobreza en que vive su población. Es un país 
que cuenta con algunos recursos naturales, que van 
desde minerales, hasta diversos tipos de productos 
agrícolas, como frutas, caña de azúcar, café, cacao, 

'"'cocos. Lamentablemente la agricultura está bastan- 
rimida, y necesita importaciones de muchos 

Economía 

Por su ubicación geográfica en el Caribe, Haití pre- 
senta un alto riesgo ante las lluvias intensas y/o hura- 
canes, que se producen en determinados períodos del 
año. En varias oportunidades ha sido embestido por 
fuertes ciclones, los que han dejado cuantiosas pér- 
didas humanas, sobre todo en los años 1998 y 2008. 
La propia deforestación provoca, que diferentes loca- 
lidades sean inundadas por el lodo que desciende de 
las montañas, por las precipitaciones de las lluvias. 
El último terremoto de enero del 2010, también puso 
en evidencia que el país no tiene estructuras, ni pre- 
paración, ni la atención adecuada, para enfrentar los 
diferentes tipos de desastres naturales. 

Desastres Naturales 

plástica: el de la pintura, que con un don natural, ~ue 
se caracteriza por sus raíces, originalidad y colando. 
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CREAR LAS CONDICIONES PARA .JR LO- 
GRANDO INCREMENTAR LA MATRIC ·• EN. 
LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y '.t;,:> '", ·· 

't 
NICOS, ACORDE CON LAS NECESIDADES MÁS 
SENTIDAS DE LA POBLACIÓN. 

EFECTUAR INVESTIGACIONES QUE CON- 
TRIBUYAN A LA VALIDACIÓN DE LA ME- 
DICINA NATURAL Y TRADICIONAL, PARA 
INCREMENTAR SU UTILIZACIÓN COMO AL- 
TERNATIVA EN LOS TRATAMIENTOS DE DE- 
TERMINADAS ENFERMEDADES. 

PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE VACU- 
NACIÓN SOBRE LAS ENFERMEDADES INMU- 
NO-PREVENIBLES . 

LLEVAR A CABO TRABAJOS GRUPALES DE 
PROMOCIÓN DE SALUD EN LAS COMUNIDA- 
DES PRIORIZADAS. 

VALORAR LA INCIDENCIA DE LOS DETER- 
MINANTES SOCIALES SOBRE EL ESTADO DE 
SALUD DE LA POBLACIÓN. 

CONTRIBUIR A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN LOS 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y COMUNAS. 

Actividades.- 

Problema.- SITUACIÓN DE LA 
MORBIMORTALIDAD 

Un Haití mejor es posible 
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ACTIVIDADES QUE PUDIERAN LLEVAR A 
CABO LAS UNIVERSIDADES DE HAITÍ EN 
FUNCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL ACORDE 
CON PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

.Resultados esperados 

. Actividades a desarrollar 

.Identificación de los problemas principales 

Estrategia 

Aunque hay algunos resultados, no siempre estas 
cooperaciones son aprovechadas totalmente, sobre 
todo buscando una mayor sostenibilidad y algunos 
impactos que perduren en el tiempo. Para lograrlo 
se hace imprescindible una estrategia nacional y lo- 
cal, de las autoridades del país receptor. En realidad, 
Haití requiere de un programa de desarrollo inte- 
gral, que a través de diferentes proyectos con ,f~ndos 
nacionales y externos, con una adecuada política de 
las autoridades del país, atienda los problemas fun- 
damentales que lastran la situación socio-económi- 
cas. En dicho programa se inserten las universidades 
como aliados estratégicos de las autoridades locales, 
para su preparación, investigación y actuación. 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
económico y ambiental en ámbitos locales 



155 

CONTRIBUIR A LA DETERMINACIÓ iti'~-"-· · 
TIERRAS y CULTIVOS DE MAYORES RENDr: . 
MIENTO S. 

Actividades. - 

Problema. NO APROVECHAMIENTO DE TIE- 
RRAS CULTIVABLES 

VALORAR FORMACIÓN Y/O CURSOS DE ES- 
PECIALIZACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN, QUE CON- 
TRIBUYA A LA FORMACIÓN DE UNA CULTU- 
RA AMBIENTALISTA POR TODOS LOS ACTO- 
RES DE LA SOCIEDAD. 

INCIDIR A TRAVÉS DE INVESTIGACIONES, 
CON TIPOS, FORMAS, TERRENOS Y TIEMPO, 
DE LAS PLANTACIONES QUE MÁS PUEDAN 
CONTRIBUIR A LA REFORESTACIÓN. 

PARTICIPAREN EL ESTUDIO Y/O LEVAN 
TAMIENTO DE LAS ZONAS MÁS AFECTADAS 

CON LA DEFORESTACIÓN, DETERMINANDO 
CAUSAS Y CONDICIONES DE LA MISMA. 

Actividades. - 

Problema. AFECTACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
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REALIZAR TRABAJO GRUPALES DE ESTU- 
DIANTES PARA EFECTUAR CAMPAÑAS SOBRE 
CONDUCTA HIGIÉNICO-SANITARIA APRO- 
PIADA EN LAS COMUNIDADES 

PARTICIPAR EN LAS INVESTIGACIONES SO- 
BRE LOS PROBLEMAS Y TRATAMIENTO RE- 
LACIONADOS CON LA CALIDAD DEL AGUA. 

CONTRIBUIR A LA ELABORACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN SOBRE LA SI- 
TUACIÓN PARA LOS SECTORES Y LA POBLA- 
CIÓN. 

Actividades. - 

Problema. CUADRO HIGIÉNICO SANITARIO 
DESFAVORABLE 

COORDINAR CON LOS FACTORES CORRES- 
PONDIENTES QUE SE RELACIONEN CON LOS 
DETERMINANTES SOCIALES IDENTIFICA- 
DOS, PARA SU POSIBLE ACTUACIÓN SOBRE 
LOS MISMOS. 
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CONTRIBUIR A LA IDENTIFICACIÓN DE 
FUENTES DE EMPLEO Y NIVELES DE SALA- 
RIOS, EN CORRESPONDENCIA CON LAS PO- 
LÍTICAS DE DESARROLLO EN LA CONSTRUC- 
CIÓN, AGRICULTURA, INDUSTRIA, CO~ERCIO 
Y TURISMO. 

Actividades.- 

Problema. BAJO NIVEL DE INGRESOS DE LA 
POBLACIÓN 

FORMACIÓN DE BRIGADAS ESTUDIANTILES 
PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE ALFABE- 
TIZACIÓN EN EL PAÍS. 

PROYECCIÓN SOBRE LA ARTICULACIÓN CON 
EL NIVEL SECUNDARIO, PARA EL FORTALE- 
CIMIENTO DE SU FORMACIÓN Y ASEGURA- 
MIENTO DE LA CANTERA DE INGRESO A LA 
UNIVERSIDAD. 

Actividades.- 

Problema. POBRE NIVEL EDUCACIONAL 

VINCULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA 
PRODUCCIÓN. 
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CONTRIBUIR CON ESTUDIOS DE FACTIBI- 
LIDAD SOBRE CAMBIOS EN LA MATRIZ PRO- 
DUCTIVA DEL PAÍS. 

ORAR POSIBILIDAD DE FORMACIÓN Y/O 
LIZACIÓN EN ING. INDUSTRIAL. 

INVESTIGACIONES SOBRE POTENCIALIDA- 
DES Y POSIBILIDADES EN LA DIVERSIDAD 
DE PRODUCCIÓN CON RECURSOS PROPIOS, 
TANTO A NIVEL NACIONAL COMO EN LAS 
LOCALIDADES. 

Actividades. - 

Problema. LIMITADA LA ESFERA 
PRODUCTIVA 

APORTAR PARA EL DESARROLLO DE LA AGRO 
ECOLOGÍA. 

APROVECHAMIENTO DE INVESTIGACIONES, 
TECNOLOGÍAS Y EXPERIENCIAS INTERNA- 
CIONALES, CON POSIBLE APLICACIÓN EN 
HAITÍ. 

VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES A LABORES 
AGRÍCOLAS. 

VALORAR POSIBILIDAD DE FORMACIÓN Y/O 
ESPECIALIZACIÓN EN AGRONOMÍA. 
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• Garantizada la higiene en el 80% de los ex 
dores de alimentos 
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• Tratada el 70% del agua potable 

• Reforestada el 50% de las zonas afectadas 

• Disminución del 5% índice de pobreza 

• Incrementado el empleo en 20% 

• Creada 1 industria local en cada comuna 

• Aprovechamiento70% tierras cultivables 

• Crecimiento del PIB al menos en 1 % 

Resultados esperados 

ESTAS ACCIONES SE PUEDEN LLEVAR A DIFE- 
R~NTES SUBPROYECTOS, DONDE SE REFLEJE 
COMO !fACERLO, QUIÉNES DEBEN HACER- 
LO, CUANDO DEBE HACERSE, CON CUÁLES 
RECURSOS Y LOS RESPONSABLES, PARA QUE 
PUEDA CUMPLIRSE ADECUADAMENTE CON 
LA EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN. 

Observaciones 

Un Haití mejor es posible 
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VALORAR VINCULACIÓN CON CENTROS IN- 
TERNACIONALES SOBRE EL TEMA, PARA EL 
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APROVECHA- 
MIENTO DE SUS EXPERIENCIAS Y CAPACIDA- 
DES INSTALADAS. 

COLABORAR EN LA DIVULGACIÓN POR TO- 
DOS LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA EN 
LOS CONOCIMIENTOS Y MEDIDAS QUE DEBE 
TENER LA POBLACIÓN, ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS, DE LA OCURRENCIA DE ESTOS FE- 
NÓMENOS. 

ELABORAR PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
DEL PERSONAL QUE TENDRÁ LA RESPON- 
SABILIDAD DE ATENDER ESTA IMPORTANTE 
TAREA. 

PARTICIPAR EN LOS ESTUDIOS QUE DETER- 
MINEN LAS ZONAS Y GRUPOS MÁS VULNE- 
RABLES, POR TIPO DE CONTINGENCIA. 

Actividades.- 

Problema.- VULNERABILIDAD ANTE LOS DE- 
SASTRES NATURALES 

DETERMINAR EL COSTO DE LA CANASTA BÁ- 
SICA, PARA CORRELACIONAR CON LOS SA- 
LARIOS MEDIOS Y MÍNIMOS. 
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Las instituciones de educación superior (IES) de 
acuerdo a lo señalado en la Declaración de la CRES 
2008 deben avanzar en la configuración de una re- 
lación más activa con sus contextos. La calidad está 
vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con 
el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige im- 
pulsar un modelo académico caracterizado por los 
siguientes elementos: la indagación de los problemas 
en sus contextos; la producción y transferencia del 
valor social de los conocimientos; el trabajo conjun- 
to con las comunidades; una investigación científi- 
ca, tecnológica, humanística y cultural fundada en 
la definición explícita de problemas a atender; solu- 
ciones fundamentales para el desarrollo del país o la 
región y el bienestar de la población; una activa labor 
de divulgación, vinculada a la creación de conciencia 

Por lo tanto, la universidad debe responder a las po- · 
líticas nacionales y a las necesidades y prioridades re- 
gionales y locales. Al mismo tiempo, es relevante que 
las localidades formulen sus planes de desarrollo con 
base a una participación activa de la comunidad, una 
acción intersectorial y la acción del gobierno local. 

La Conferencia Regional de Educación Superior 
(CRES) celebrada en Cartagena de Indias (2008) se- 
ñaló que la educación superior es un derecho social,un 
bien público y una responsabilidad del Estado. 

Patricio Yépez. 

Conclución general 
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• Mejorado el acceso a todos los niveles de 
enseñanza en 40% 

• Disminuida la tasa de analfabetismo en 30 % 

• Disminuida la tasa de mortalidad infantil en 50% e 
incrementada la esperanza de vida al nacer en un 25% 

• Habilitados 70 consultorios para la atención pri- 
maria de salud 

• Mejorada en 60% la recolección de los desechos 
sólidos 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
económico y ambiental en ámbitos locales 



163 

Además de los talleres realizados en Ecuadpr y Ni- 
caragua en 2012, en el segundo semestre de 3s.~; 
realizaron reuniones sobre esta iniciativa en la "~j- 2·'º 

%,~- 

versidad de La Laguna, Coahuila, correspondiente · 

Durante el año 2012 se realizaron dos talleres aus- 
piciados por UDUAL: uno en Quito, Ecuador, en el 
mes de marzo y otro en Managua, Nicaragua, en el 
mes de noviembre. Así mismo se firmaron convenios 
con la Secretaría General de UNASUR, la OPS/OMS, 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) que inclu- 
yeron el tema referido, habiendo logrado formalizar 
en marzo de 2013 un Memorando de Entendimiento 
con el Centro Regional para América Latina y el Ca- 
ribe del PNUD, que incorpora además al programa 
ART/PNUD. 

En consideración a la importancia de apoyar esta ini- 
ciativa, tanto en los países en los cuales está coope- 
rando ART/PNUD, como en otros en los que existen 
espacios para el desarrollo de estos procesos que per- 
mitan vincular la universidad con el desarrollo local, 
se acordó desde la UDUAL continuar promoviendo 
esta iniciativa e incluir en sus gestiones a los orga- 
nismos de integración y de cooperación multilateral 
con los cuales se tienen acuerdos específicos. 

programa en los países con los cuales coopera (Bo- 
livia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nica- 
ragua, República Dominicana y Uruguay), así como 
en particular lo referido al programa de desarrollo 
humano local, desde su creación en el año 2004. 

Por otra parte, el Programa Articulación de Redes 
Territoriales del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (ART/PNUD), en Cuba, realizó 
una presentación sobre los aspectos generales del 

Con base a lo anteriormente señalado, UDUAL orga- 
nizó en febrero 2012, en el marco del VIII Congreso 
Internacional de Educación Superior celebrado en 
La Habana, Cuba, una reunión sobre universidad y 
desarrollo local. En esa oportunidad se presentó la 
iniciativa que sobre este tema se estaba promoviendo 
en Ecuador. 

La Universidad representa un significativo potencial 
en los campos de la investigación, las tecnologías y 
las humanidades que debe movilizarse en forma ac- 
tiva y permanente para dar respuestas e interactuar 
con las comunidades para cumplir con su compro- 
miso social y proporcionar a los docentes y estudian- 
tes los elementos reales para su adecuada formación 
y servicio al país. Al mismo tiempo la universidad 
contribuirá a revertir la deuda acumulada de injus- 
ticia social que contiene en su seno una injusticia 
cognitiva. 

ciudadana sustentada en el respeto a los 
derechos humanos y la diversidad cultural; un tra- 
bajo de extensión que enriquezca la formación, co- 
labore en detectar problemas para la agenda de in- 
vestigación y que cree espacios de acción conjunta 
con distintos actores sociales, especialmente los más 
postergados. 
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l. Universidad del Caribe. 
2. Universidad Abierta para Adultos. 

La III Asamblea de la Región Caribe y el Taller Re- 
gional: "Las Universidades del Caribe y el desarrollo 
social, económico y ambiental en ámbitos locales" 
realizada los días 2 y 3 de Julio 2014 en la Universidad 
de La Habana significó un importante aporte al pro- 
ceso que promueve la UDUAL sobre la vinculación 
de la universidad a los procesos de desarrollo local 
y por ende a la arquitectura de la Red Latinoameri- 
cana y del Caribe, Contamos con la participación de 
rectores, vicerrectores, directores y coordinadores de 
redes y programas que pertenecen a 5 Universidades 
de República Dominicana: 

El cuarto eje sería la formación, capacitación y ac- 
tualización de los recursos humanos en desarrollo 
local con base a las necesidades y prioridades de los 
territorios y las instituciones. Habría vertientes en lo 
social, económico, ambienta y cultural. 

El tercero dirigido al desarrollo socio-económico 
local, en el cual la vinculación con los sectores pro- 
ductivos, la alianza público/privada, el conocimien- 
to generado desde las comunidades y la innovación 
tecnológica, serán fundamentales; 

El segundo iría hacia el desarrollo sostenible en tér- 
minos del cuidado ambiental y de los recursos na- 
turales en donde el potencial de las universidades es 
significativo; 
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El primero dirigido al desarrollo inclusivo para 
aportar desde la universidad a la agenda de derechos: 
salud, educación, soberanía alimentaria, vivienda/ 
hábitat, equidad de género, y el trabajo con grupos 
vulnerables. Esto implica una sinergia estratégica 
determinada por las necesidades y prioridades de las 

"" ·· oblaciones de cada territorio; 

La Red Latinoamericana y del Caribe y la vincula- 
ción de la universidad a los procesos de desarrollo 
local, de acuerdo a la información recolectada de las 
reuniones y la documentación disponible, debe tener 
cuatro ejes temáticos: 

la Región México de la UDUAL, así como en Santo 
Domingo, República Dominicana, correspondiente 
a la Región Caribe. Por otra parte, se ha obtenido 
información de las Regiones Cono Sur y Brasil que 
aportan relevantes insumos para la preparación del 
proyecto de la Red Latinoamericana y del Caribe 
de universidades comprometidas con el desarrollo 
local. Con base en las experiencias e información 
aportada en las reuniones regionales se presentó el 
informe de progreso a la reunión de los Organismos 
de Cooperación y Estudio de UDUAL el 20 de No- 
viembre en Tunja, Boyacá. Recibieron la aprobación 
para avanzar en la preparación del proyecto para la 
Red que sería presentado en la reunión del grupo de 
trabajo los días 8 y 9 de febrero de 2014 en La Ha- 
bana en el marco del IX Congreso Internacional de 
Educación Superior. 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
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Los trabajos que forman parte de esta publicación 
expresan los conocimientos, la voluntad y la decisión 
de las universidades y de la UDUAL para contribuir 
con el desarrollo social, económico, ambiental y cul- 
tural de las poblaciones en los ámbitos locales. Al 
mismo tiempo constituyen un importante aporte al 
Foro Latinoamericano y del Caribe sobre desarrollo 
socio económico local que se realizará en la ciudad 
de Quito, Ecuador los días 18 y 19 de Mayo de 2015, 
oportunidad en la cual se realizará el evento funda- 
cional de la Red Latinoamericana y del Caribe sobre 
vinculación de la universidad a los procesos de desa- 
rrollo local. 

La significación de la III Asamblea de la Región Ca- 
ribe está avalada por los aportes recibidos de las di- 
ferentes experiencias de las instituciones de Cuba y 
República Dominicana a la Red Latinoamericana y 
del Caribe sobre vinculación de la universidad a los 
procesos de desarrollo local, demostrando que es 
factible y necesaria la acción y respuesta de la uni- 
versidad a las necesidades y prioridades de las comu- 
nidades en los territorios en los cuales está inserta la 
institución académica. 

166 I~ 

Se escucharon 15 ponencias que giraron en torno a 
la contribución de la educación superior al desarro- 
llo local en materia de gestión universitaria del co- 
nocimiento y la innovación, el papel de la coopera- 
ción internacional y la respuesta del servicio social 
universitario a las necesidades sociales. Asimismo 
se mostraron experiencias sobre el mejoramien- 
to medioambiental, económico y social en ámbitos 
locales, el bienestar común y la equidad social. Se 
presentaron aportes de los procesos sustantivos uni- 
versitarios en problemáticas medulares como la sa- 
lud, el hábitat, el empleo, la soberanía alimentaria, la 
eficiencia energética, la cultura ecológica y el cambio 
climático; así como el reclamo de la necesaria trans- 

'" disciplinariedad y el trabajo de redes, proyectos y 
ramas de cara al desarrollo local. 

l. Universidad de La Habana. 
2. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 
3. Instituto Superior Politécnico "José Antonio Eche- 
verría". 
4. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. 
5. Universidad de Camagüey"Ignado Agramontey Loynaz". 
6. Universidad de Oriente. 
7. Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. 
8. Escuela Latinoamericana de Medicina. 

Además de 8 Universidades cubanas 

3. Universidad Católica Nordestana. 
4. Instituto Tecnológico del Cibao Oriental 
5. Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

Las universidades del Caribe y el desarrollo social, 
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se terminó de imprimir en mayo del 2015 
en los talleres de la Unidad de Reproduccion de Edicciones UAPA 

Santiago Rep. Dom. 

Esta edición 
de Las universidades del Caribe y el desarrollo social, económico y 

ambiental en ámbitos locales 
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