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Para ilustrar nuestra posición, veamos en algunas pinceladas la tota- 

Metodológicamente, cree nuestra delegación, importa mucho definir 
el marco teórico de la discusión y precisar con nitidez algunas ca- 
tegorías, a partir de las realidades concretas de nuestras sociedades, 
que con excepción de Cuba socialista, forman parte de la periferia 
del sistema capitalista mundial y que como bien lo señala el distinguido 

....____., rector de la UNAM:, doctor Guillermo Soberón, "es preferible que sean 
tipificadas come subdesarrolladas y no como "en vías de dess..rrollo", 
designación esta que al decir del ponente citado encubre el fenómeno 
de la dependencia estructural. 

La delegación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, apro- 
vecha la celebración de este importante cónclave, la VII Asamblea 
General de la UDUAL, para externar algunos criterios institucionales 
en torno a lo que considera son aspectos nodales, brillantemente 
enfocados en algunas de las ponencias oficiales o implícitamente con - 
tenidos en las otras, en relación a un tema tan importante como lo 
es el de "Ciencia, Técnica, Educación y Sociedad." 

.......... o . 

Dr. Guarocuya Batista del Villar (Rector) 
Dr. Rafael Kasse Acta (Ex-Rector) 
Dr. Rolando Roques Martínez c~afiq~eOOR}eria y 
Dr.Virgilio Bello Rosa (Decano Humanidades) 

Dra. Yolanda Lagares de Marchena (Decano Ciencias) 
Br. Roberto Santana (Secretario General de la 

Federsción de Estudiantes Dominicanos) 
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Nuestro país ha pasado a ser, desde el 1975, uno de los primeros 
productores de oro del mundo y a la vez un im~ ortante productor de 
plata. La Rosario S.A., que logró para sus o pe r ac Lone s iniciales 
préstamos increíbles del Banco Central de la República y por lo 
tanto la utilización de fondos procedentes del ahorro nacional, ex- 
plota un yacimiento ubicado en la localidad de Puelo Viejo, valorado 
eR cerca de US$800 millones, con p0sibles beneficios de más de 
USS 500 millones. Otro yacimiento de oro y plata, contiguo al anteri 
-mente señalado, el de Montenegro, en Los Cacaos, ha sido valorado 

2. Hay cuatro em:r;resas transnacionales mayores que deforman permanen- 
temente la República Dominicana. Las operaciones de una de ellas, 
la Alcoa Exploration Company, que e xpLo t a los ricos yacimientos 
de bauxita del país y que no ha dejado ningún conocimiento tec- 
nológico a los dominicanos, empezaron en el 1959, durante la ti- 
ranía trujillista; en los primeros 17 años de explotación obtuvo 
ganancias superiores a los US$550 millones. 
Las otras tres, la Gulf & Western, dueña del principal ingenio 
azucarero y de 2 millones de tareas de tierra, es decir más del 
2. 5% de toda la supe r-f'Lc í e del territorio nac í ona L¡ la Falconbrid- 
ge, que explota ricos yacimientos de ferroníquel de la Cordillera 
Central y la Rosario,S.A., se instalaron después de 1966, con el 
proceso social inducido que siguió al aplastamiento por las tropas 
norteamericanas de la_ revuelta popular de abril. de 1965, sin la 
cual ju s uame n t.e la Universidad Autónoma de Santo Domingo no hu o i.er-a 
podido reformular su concepción con el Llamado Mov un i.e n t o Re novaa or . 

Las implicaciones de este dato sobre la estructura económica son 
obvias, así como sus reflejos en los niveles ideológicos y cultu- 
rales y en lo que Vasconi llama la dimensión institucional de la 
superestructura. 

l. Las relaciones de producción son predominantemente de tipo c ao i, ta- 
lista, con una SUFervivencia significativa de estructuras agrarias 
tradicionales. Una minoría muy reducida es propietaria de más del 
80% de la tierra, en un país donde el 60% de la población reside, 
es bueno subrayarlo, en la zona rural. 

-lidad social dominican~, dentro de la cual se encuentra inserta la 
Universidad que representamos: 
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Preciso es, pues, definir, como decíamos al ¿rincipio, posiciones frente 
a determinados planteamientos que hoy se hacen en la UDUAL y refinfil' 
conceptos sobre determinadas categorías. 

He ahí, en grandes rasgos , algunos aspectos de la realidad social do- 
minicana, vista como decía Kosik como un conjunto dialécticamente estruc- 
turado. 

oficiales, alrededor del 40% de la población es analfabeta( sin incluiJ 
los analfabetos por desuso) y a pe.nas un 1.8% de la población adulta 
tiene acceso a la educación superior. 

3. Por úttimo, mencionaremss dos facetas educativas: según estadísticas 

Ahora bien, la Universidad (UASD) ve crecer anualmente su matrícula 
estudiantil y para el próximo semestre tendrá en sus auilias m~s de 
36,000 alumnos. La asignación presupuestaria, sin embargo, es mantenida 
invariable por el Gobierno desde el 197~, a un nivel desde luego cerfano 
al del estrangulamiento económicoº ¿Es posible concebir esto es un 
país tan rico? 
Quizá, el nudo f'undame.n t.a L de nuestra contradicción con el Gobierno, 

reside en el hecho de que en un país ajeno, abrumado por el peso de la 
d e pe nd e nc La , la UAS:D busca ser una universidad entroncada en las aspi- 
raciones y expectativas del país real, no del país legal. 

en cerca de US$300 millones. 
Ante un conflicto aparentemeote profundo surgido eotre el Gobierno, 

·:presionado por una opinión pública que exige la nacionalización y la 
explotación por parte del Estad.o de ambos yu.cimien-cos, .Y 1-os in"t8reses 
de la transnacional de otra parte, a proppsito de las discusiones 
en torno a Montenegro, la Universidad .A.ut6noma consideró su deber des- 
nudar ante la ciudadanía la falsedad del dilema, orientarla, t.o.uand o 
como referente objetivo la totalidad social y exigió al Gobierno que 
asumiera el ideario del patricio Juan Pablo Duarte, nacionalizando 
las m í.na s , El Claustro Universitario planteó además a la Nación, la 
Formación de un Frente de Defensa de los Recu.J:sos Naturales del País. 
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No compartimos las conclusiones sugeridas en algunas de las ponencias. 
Ellas pueden conducir, a la reafirmación de la dependencia tecnológica. 
Los países subdesarrollados y dependientes com' los nuestros, no pueden 
plantearse el falso dilema de ciencia básica versus ciencia aplicada. 

Hay que negar, insistimos, el cientificismo y sus derivados. La Uni- 
versidad nuestra no puede servir de fortaleza donde no lleguen las 
iniciátivas y las necesidades populares, haciendo, desde luego, la 
salvedad de que la universidad n0 hace la revolución. 

¿Por cuál tipo de ciencia decidirnos, pues, la básica o la aplicada? 
La ciencia puede ser un instrumento que refuerze los lazos de depen- 
dencia o instrumente que ayude a cuestionarla. 

Partiendo de una conciencia propia, no dependiente sobre la dependen- 
cia, el fomento de la ciencia y especialmente del quehªcer científico, 
debe estar centrado en la investigación de la realidad social de cada 
país, esto es, de cada realidad nacional. Porque .se trata de conocerla 
para superarla, tomando como polo de referencia y por ende como es- 
trategia, la independencia y el desarrollo verdaderos y en consecuencia 
de colocar el proyecto educativo general y los planes universi~arios 
particulares dentro del proyecto global de la liberación total del 
país, sin perder de vista la liberación continental. 

Para no profundizar innecesariamente, se niegan desde la criticidad 
racional deformaciones en torno a concepciones de la ciencia y de la 
cultura, que son inadecuadas y tienen una matriz .neocolonial. 

La Universidad, es nuestro criterio,debe adoptar,en los países ca- 
pitalistas el papel de foco de "conciencia critica." Pero para noso- 
tros la criticidad implica no sol~mente intencionalidad de cambio 
social, sino además la praxis que de ella se deriva. Identificarnos 
así, la posición y el quehacer de la Universidad Critica con la línea 
de acción "reconstruccionista" del mexicano Pablo Latapí. 
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La tecn:logía pueblocéntrica solo puede darse en países sociblistas; 
las empresocéntricas exigen como mínimo la existencia de sectores bur- 
gue ses nec ionale s importantes. 

Esta adaptación, pensamos nosotros, debe seguir lo que Varsavsky 
llama un lineamiento pueblocéntrico, es decir, tener una racionalidad 
que encaje dentro de la independencia y del bienestar social; y no 
empr-e s oc én tzr Lc a , que son las que basta ahor a a l.gu c os de nuestros go- 
biernos han estado facilitando, dentro de un esquema desarrollis~a 
que res1onde a las necesidades ael ca~ital internacional. 

La investigación básica tiene premisas diferentes en los países desa- 
rrollados del campo capitalista y del cs.mpo socialista,a las de los 
paises subdesarrollados. Independientemente de este hecho existe, 
desde luego, una interrelación dialéctica entre la investigación 
básica y la aplicada. En un momento histórico, que puede ser el 
HOY de algunos países sub:iesarrollados, muc has variantes de 12. 
investigación llam·-da básica pueden .í.mp Lí.c ar- fortalecimiento del 
propio subdesarrollo, p©rque nuestros recursos limitados en tsrminos 
de una estrategia posiblemente correcta para el desarrollo con justi- 

'---" cia social, tendrían que ser canalizados por la vía de la transferen- 
cia de una tecnclogia inadecuada y muy costosa, cuando quizá lo correcto 
para determinados renglones sería el de la adecuación de tecnologías 
importadas. 

Con nacimientos histórico-concretos diferentes,para un desarrollo 
reªl, que es la antítesis del desarrollismo, ambas ffiOdalidades ciel 
quehacer científico, la básica y la aplicada son indispensables. 
¿CÓffiO y cuándo, son las grandes i~terrogantes que, para nosotros, 
deben ser debatidas en esta magna asamblea. 

Compartimos ese señalamiento. Pero agregamos que la división de las 
soc iedacies en e La se s, dominan tes y d om í.nad a.s , tiene sus ex presiones 
en la superestructura ideológico-cultural. 

-, 

fundamentales: la enseñanza, la investigación y la difusión de la 
cultura. 11 

El doctor Sober6n dice en su ponencia: 11 la Universidad pr-orí.c í ar é 

el cambio social en la medida en que desempeñe mejor sus funciones 
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Octubre de 1976. 

Santo Domingo· 
Ciudad Universicaria 

Dentro de este contexto, saludamos como utopía concreta la creación 
del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer T!Iund.o. Espera- 
mos que muchos de los problemas científicos y tecnológicos de nuestros 
países encuentren respuestas adecuadas en dicha institución. 

En síntesis, las vinculaciones entre le. Un í.ver e Lí ad , la sociedad, 
la ciencia, la técnica y la cultura, deben ser debatidas t2niendo 
muy en cuenta el mar e o condicionante e s tr-uc tur sL y super e s tr-uc tur-a I 
de cada país y el papel que e ad a universidad_ se asigna, e ape c La l.me nce 
en los países subdesarrollados y dependientes, en el pr oy e c t o global 
de desarrollo aut6n mo y de independencia plena. Proceder de otro, 
a nuestro parecer , equivaldría a traficar con categorías y a f or uu Lar- 
una concepci6n ahist.6.tica de los centros de educación superior. 

Esto genera o puede generar conflictos entre las universidades y al- 
gunos gobiernos que, por su carácter de clase, imi)iden el progreso . 
Estos conflictos se desprenden del carácter crítico de las universi- 
dades, cu~nda estas así se autoconciben. 

En el fondo e e t arno s hao Land o , d e clases s oc í.u Le s y de Lu e ha de c L: .... ses. 
¿Qué pu'"'de ento1ces hacer la Universidad en estos casos? Dentro del 

urc o del cue stionamiento crítico de nuestras socieds.des, tratar de 
incidir, a través de nuestr· s Lnve s t í.j ac í cne s , en el c amj.o J.e tensiones 
generadas por las posiciones de las cldses antagónicas, recoriociendo 
que nue s tr-o objetivo último es el d e aar-r-o L o ele :-royectos ne.c í.ona Le e 
pueblocéntricos, que al decir de Varsavsky propugnan 11 por una parti- 
cipación igualitaria, plena y pr o f'u nd a de toda la po b Lac .í ón adulta, 
en el producto, en el trabajo y en las decisiones políticas, adminis- 
trativas y técnicas." 
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