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El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del 
Magisterio (Inafocam) concluyó recientemente el 1.er 
Congreso Dominicano de Neurociencias Aplicadas, a la 
Educación celebrado como parte de los esfuer-
zos desarrollados en el país y en el continen-
te americano para vincular los avances de 
la neurociencia a la mejora de la calidad 
educativa y a la formación docente.

Inafocam  no estuvo solo en este es-
fuerzo, llevado a cabo del 28 al 30 de 
octubre de 2015, en el hotel Domini-
can Fiesta de Santo Domingo. Com-
parte los logros del congreso con el 
Ministerio de Educación; el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología; la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura; el Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo y   la Pontificia Universidad Católica Ma-

dre y Maestra. Y contó con el valioso apoyo de   Caca-
tú/Neurotraining. 

Tanto el Inafocam como las instituciones 
coauspiciadoras invirtieron todos sus es-

fuerzos para  que  este congreso se con-
virtiera, como lo logró,  en  un espacio 
de discusión sobre los intereses y las ne-
cesidades de la educación dominicana, 
y de la mejora que este sector experi-
mentaría a partir de la aplicación en sus 
procesos pedagógicos del conocimien-

to científico sobre el funcionamiento del  
cerebro.
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Concluye con rotundo éxito el 
de

 

inser

Dr. Fabián Román, conferencista; Dr. Alejandro Antúnez, director Cacatú/ Neurotraining; maestra Denia Burgos, directora ejecutiva de 
Inafocam; Lic. Carlos Amarante Baret, ministro de Educación;  Dr. Rolando M. Guzmán, rector del Intec; Rev. doctor Ramón Alfredo de 
la Cruz Baldera, rector de la PUCMM
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De acuerdo con las expectativas, el congreso permitió el in-
tercambio de conocimientos, experiencias de aprendizajes, 
apropiaciones e integraciones de la neurociencia a la acción 
educativa.  En ese sentido,  se constituyó en una medio  de 
difusión de los avances alcanzados por la neurociencia y del 
modo  en que  estos pueden ser contextualizados en el sis-
tema educativo dominicano.

Con el fin de  garantizar el alcance de  los objetivos del con-
greso, los organizadores se aseguraron de que participaran 
en él  expertos nacionales y extranjeros, competentes en 
diversas áreas especializadas de las neurociencias aplicadas 
a la educación, quienes compartieron sus saberes y con ello 
incentivaron la reflexión constructiva de los participantes,  
representantes de todos los sectores vinculados a la educa-
ción dominicana.

Los especialistas compartieron  sus experiencias con los 
asistentes durante los tres días, mediante conferencias ma-
gistrales, talleres y  mesas de discusión.

Acto inaugural 

El acto inaugural del congreso se desarrolló el miércoles 28, 
a las seis de la tarde, con la presencia del Lic. Carlos Amaran-
te Baret  y  la Dra. Ligia Amada Melo, ministros de Educación 
y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, respectiva-
mente. 

Las palabras  de apertura  del acto estuvieron a cargo del 
ministro Amarante Baret, quien destacó  la importancia para 
el país  de la celebración  de este  congreso, ya que se de-
sarrollaba en el contexto de la revolución educativa que se 
está produciendo en la República Dominicana, que procura 
tener un sistema educativo de calidad, a partir del trabajo 
eficaz del docente.

El ministro Amarante Baret afirmó que el propósito funda-
mental del congreso es mejorar la comprensión por parte  
de los docentes respecto a que el proceso de aprendiza-
je no es lineal, sino que hay múltiples formas de lograrlo, y 
que es bienvenido todo lo que contribuye a elevar las com-
petencias, capacidades, los conocimientos, y  a conocer y 
adaptar las mejores prácticas dentro de la escuela.

“Este contexto está caracterizado por un fuerte tirón hacia 
adelante por parte de nuestro presidente Danilo Medina, y 
desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía, el Ministerio de Educación y otros colaboradores que 
tenemos, tanto en la Presidencia de la República como en 

El ministro Amarante Baret afir-
mó que  el propósito fundamen-

tal del congreso es mejorar la 
comprensión por parte  de los 

docentes respecto a que el pro-
ceso de aprendizaje no es lineal, 

sino que hay múltiples formas 
de lograrlo, y que es bienvenido 
todo lo que contribuya a elevar 

las competencias, capacidades, 
los conocimientos, y  a conocer 

y adaptar las mejores prácticas 
dentro de la escuela.
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diferentes órganos. Entre todos esta-
mos trabajando para tener un me-
jor docente, un mejor docente que 
egrese de las universidades”, expresó 
el ministro.

Conferencia inaugural

Luego de escuchar las palabras del  
ministro de Educación, se iniciaron 
los trabajos del congreso, con la con-

ferencia magistral Neurociencia  cog-
nitiva aplicada a la educación, a cargo 
del Dr. Fabián Román, de Argentina, 
quien en cierta medida presentó  
una introducción a los temas que 
serían desarrollados en el cónclave 
científico.

El Dr. Fabián comenzó hablando de 
la necesidad de construir un puente 
entre las neurociencias y la educa-
ción. Y en tal sentido, manifestó que 
es preciso que los profesionales de 
ambas se acerquen entre sí, es decir, 
que los maestros aprendan de los 
neurólogos  y estos de los educado-
res.  Luego se refirió a aquellos ele-
mentos que operan en los procesos 
pedagógicos, y a cómo la neurocien-
cias actúan de manera transversal en 
cada uno de ellos.

En ese sentido, pasó a explicar qué  
funciona y qué no funciona en edu-
cación. Enseguida mencionó las 
10 influencias positivas que han de 
considerar los planificadores educa-
tivos: 1. Expectativas del alumno. 2. 
Programas constructivistas. 3. Res-
puesta a la intervención (actitud). 4. 
Credibilidad del profesor. 5. Evalua-
ción formativa. 6. Microenseñanza. 7. 
Debates en el aula 8. Intervenciones 
para alumnos con discapacidades. 9. 
Claridad del profesor. 10. Feedback.

Entre las que influyen de manera 
negativa citó: movilidad, ver muchas 
horas de  televisión,  retención, po-
líticas de bienestar, y vacaciones de 
verano.

Un momento de mucha importan-
cia para los participantes del con-
greso fue cuando el conferenciante 
se refirió a los siete  principios de las 
neurociencias cuya comprensión 
por parte de los docentes contribui-

Parte del público que asistió al acto inaugural.

Dr. Fabián Román 
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ría a la eficacia de lo que necesitan 
enseñar en las aulas. Son estos:

1. La genética y el entorno interac-
túan en el cerebro para moldear 
al individuo.

2. La experiencia transforma el ce-
rebro.

3. Los sistemas de memoria en el 
cerebro son interactivos.

4. El cerebro puede procesar in-
formación no verbal y no cons-
ciente.

5. Los procesos cognitivos y emo-
cionales trabajan en asociación.

6. El vínculo y el apego proporcio-
nan las bases para el cambio.

7. La imaginación activa y estimu-
la los mismos sistemas cerebra-
les que la percepción real.

Segundo día del congreso

El segundo día del congreso, el 29 
de octubre, comenzó con la confe-
rencia magistral: Neuroimágenes del 
aprendizaje: Espiando al cerebro cuan-
do aprende, a cargo  del  Dr. Javier 
Romero, de los Estados Unidos. 

El doctor Javier Romero explicó que 
el cerebro tiene una forma muy 
peculiar de poner atención y de al-
macenar información, que se da en 
la región temporal, y afirmó: “Esa re-
gión se encarga de almacenar mu-
cha información: las caras, los nom-
bres, los conceptos, las imágenes”. 
Y aseguró  que las imágenes han 
sido fundamentales para confirmar 
conceptos. Puso como ejemplo que 
cuando se asocia un concepto con 
una imagen el cerebro es mucho 
más eficiente almacenando esa in-
formación, casi el doble que cuando 
se explica  solo el concepto. 

El especialista destacó la importan-
cia de que el maestro muestre imá-
genes en sus clases. También se refi-
rió a la importancia de enseñar a los 
niños a clasificar las cosas,  ya que los 
ayuda el desarrollo de  la memoria y 
la  atención. 

Otra conferencia desarrollada el jue-
ves fue Educar el cerebro para evitar el 
bullying, dictada por  la Dra. Liliana 
Betancourt. La especialista colom-
biana dijo que  es un fenómeno que 
se da a escala mundial. Manifestó 
que el bullying "es una conducta 
agresiva, deliberada y repetitiva, des-
tinada a lastimar o producir moles-
tias; hay abuso de poder y deseo de 
intimidar y dominar a otros”.

El modelo neurocognitivo aplicado a 
la educación  fue otra de las confe-
rencias simultáneas que se ofrecie-
ron el segundo día del congreso, y 
fue  impartida por el Dr. Néstor Ro-
mán, experto argentino —pionero 
en América Latina en abordar la im-
portancia de la neurociencia cogniti-
va para la educación— quien  indicó 
que el docente formado en neu-

roeducación promueve el aprendi-
zaje cooperativo-participativo.

Afirmó el Dr. Román  que el docente 
induce la formación de significados 
de crecimiento, que está determina-
da por la construcción de significa-
dos. Reflexionó sobre la forma como 
se desarrolla el proceso neurocog-
nitivo de la construcción de signifi-
cados normalmente y en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. “Este, desde 
la neuroeducación, se optimiza y 
construye nuevos significados sobre 
el mundo exterior e interior para de-
sarrollarse adaptativamente con uno 
mismo y al ecosistema externo”, ex-
presó el experto.

Manifestó este especialista que los 
alumnos después del proceso neu-
roeducativo aprenden a optimizar 
el procesamiento específico para 
aprender sobre un tema, a desarro-
llar su inteligencia emocional, su in-
teligencia interpersonal e intraperso-
nal, a resolver problemas y a cultivar 
el pensamiento creativo. 

El Dr. Román sostuvo que de manera 
general lo que se busca es un desa-

El Dr. Javier Romero (EE.UU) 
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rrollo integral de la persona que la 
beneficie y le permita una adapta-
ción exitosa al ecosistema sociocul-
tural en que vive.

Las actividades matinales del se-
gundo día continuaron con las con-
ferencias El cerebro del adolescente, 
impartida por la Dra. Rosalba Gau-
treaux, de República Dominicana; 
en la que destacó las diferencias bá-
sicas entre alumnos y alumnas. 

Explicó la Dra. Gautreaux que el ce-
rebro adolescente en ambos sexos 
es notablemente distinto al prea-
dolescente y adulto, y expresó que  
“nuestros cerebros se han formado 
durante  miles de años en grupos 
jerárquicos con conciencia de esta-
tus”.

Esa misma mañana se desarrollaron 
los talleres simultáneos Cómo iden-
tificar en el aula los trastornos cogni-
tivos comunes en la infancia, a cargo 
del Dr. Ernesto Barceló, de Colom-
bia; Cómo enseñar arte en la escuela 
sin hacer estupideces, impartido por 
Mauricio Conejo, Ms. Art, de Puerto 
Rico, y Estrategias de neuroestimula-

ción cognitiva en el aula, impartido 
por la magíster Ana Victoria Poenitz, 
de Argentina.

También fueron dictadas las con-
ferencias Neurodesarrollo y educa-
ción inicial (fronteras de encuentro 
de utopías y sueños), por el  Dr. Jairo 
Zuluaga, de Colombia, Neuro-psico-
pedagogía sistémica: Abordaje desde 
las ciencias de la complejidad, por el  
Dr. César Castellanos, de la Repúbli-

ca  Dominicana, y Cómo motivar en 
el aula: Estrategias neurocognitivas, 
por el Dr. Fernando Rodrigues, de 
Portugal.

En la tarde del jueves se continúo 
con el desarrollo de conferencias 
con diferentes temas vinculados a la 
neuropedagogía. Una de ellas plan-
teó  la importancia del juego en el 
aprendizaje, y estuvo a cargo de la 
doctora  dominicana Dalul Ordehi 
González quien   afirmó que el jue-
go debe formar parte de la rutina 
del tiempo, porque es un elemento 
esencial para propiciar un desarrollo 
cognitivo, emocional, social, y for-
mar parte del crecimiento y de  la  
maduración del ser humano.

La doctora González, psicóloga 
egresada de Intec, analizó los aspec-
tos teóricos relativos a los procesos 
educativos desde el juego, se incor-
poran aspectos como la evaluación, 
la comprensión y la regulación de la 
conducta.

“El juego es una actividad libre, es-
pontánea, voluntaria, recreativa y 
placentera. No implica un objetivo 
tangible, es innato al ser humano, 
ayuda a formar destrezas y resolver 
problemas de la vida”, aseguró Gon-
zález.

Dr. Néstor Román (Argentina)

La Dra. Rosalba Gautreaux (Rep. Dom.) 



Explicó esta especialista que el jue-
go en la infancia facilita  el desarrollo 
de destrezas y de la concentración, y 
garantiza mejor el proceso de apren-
dizaje, la memoria, la conducta, y el 
pensamiento abstracto.

En tanto, la doctora Liliana Betan-
court, psiquiatra de niños y adoles-
centes y coordinadora de la Unidad 
de Salud Mental del Instituto de Or-
topedia Infantil Roosevelt-Bogotá-
Colombia, abordó el tema Riesgo sui-
cida: Evaluación e intervención desde 
el ámbito escolar. 

La especialista explicó que no se 
debe enseñar explícitamente sobre 
suicidio a los jóvenes, sino motivar-
les a que tengan proyectos de vida, 
y realizar enfoques positivos para la 
salud mental de docentes y estu-
diantes.

Sugirió fortalecer la salud mental en 
docentes, asegurando su equilibrio 
y bienestar; acceso a capacitación e 
información; apoyo para sus tensio-
nes y las de los estudiantes; y  brin-
dar tratamiento, si es el caso.

Indicó que se debe promover la 

autoestima en los estudiantes, ca-
pacitarlos en habilidades para vi-
vir, dentro del currículo. El sistema 
educativo ha  de promover que se 
busque apoyo entre ellos y en los 
adultos, así como la estabilidad y la 
continuidad escolar.

Manifestó esta profesional que re-
conocer el sufrimiento y la nece-
sidad de ayuda no constituye un 
gran problema. Es más difícil saber 
cómo reaccionar y responder a los 
niños y jóvenes suicidas. Y aseguró 
“El suicidio no es un incomprensible 
salto desde el vacío. Los estudiantes 
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Dra. Dalul Ordehi González (Rep. Dom.) 

Dra. Liliana Betancourt (Colombia)

La Dra. Liliana 
Betancourt 
explicó que no se 
debe enseñar 
explícitamente sobre 
suicidio a los jóvenes, 
sino motivarles a que 
tengan proyectos de 
vida, y realizar 
enfoques positivos 
para la salud mental 
de docentes y estu-
diantes.



suicidas brindan suficientes avisos y 
margen para intervenir”.

Otras actividades desarrolladas el 
segundo día fueron las conferencias 
Neurodiversidad e inclusión educativa, 
dictada por la magíster Ana Victoria 
Poenitz y el Dr. Fabián Román, de Ar-
gentina; Pensamiento divergente, esa 
infancia de sin imposibles, por el Dr. 
Jairo Zuluaga, de  Colombia.  Siguie-
ron los talleres simultáneos Técnicas 
de neuroaprendizaje: lectura y memo-
ria, impartido por el Dr. Fernando 
Rodrigues, de Portugal, y Mindful-
ness en el aula, por Mauricio Conejo 
Ms. Art, de Puerto Rico.

El 28 de octubre cerró con las con-
ferencias Musicoterapia: La música 
infantil como recurso de aprendizaje y 
prevención de problemas sociales, con 
el Lic. Víctor Rivera, de Puerto Rico; 
Neurociencia afectiva: Las emociones 
en el aula, dictada por el Dr. Fabián 
Román y la maestra Ana Victoria 
Poenitz, de Argentina, y Trastornos 
prefrontales, síndrome disfuncional 
ejecutivo en el período infanto-juvenil, 
impartida por el magíster Lenin Ca-
lle, de Ecuador.

En la mañana del 30 de octubre, 
en una primera etapa fueron im-

partidas las conferencias Verdades 
y mitos del TDAH, por el Dr. Ernesto 
Barceló Colombia; Detección precoz 
del abuso en el aula, por el Dr. Matias 
Bertone, de  Argentina, y ¿Qué hay 
de nuevo en bilingüismo?, por el Dr. 
Javier Romero de los Estados Uni-
dos.

En la segunda etapa se desarrolla-
ron los paneles ¿Qué sirve y qué no 
sirve en educación? y Los próximos 
pasos en neuroeducación.

En el primer panel participaron: Dr. 
Ernesto Barceló, de Colombia,  Mgtr. 

Lenin Calle, de Ecuador, Dra. Rosalba 
Gautreaux, de la República Domini-
cana, Dr. Matias Bertone, de Argen-
tina, y Lic. Víctor Rivera, de Puerto 
Rico. Fue  moderado por la maestra 
Ana Victoria Poenitz.

En el segundo panel participaron 
los doctores Alejandro Antúnez, 
de República Dominicana, Javier 
Romero, de EE. UU., Jairo Zuluaga, 
de Colombia, Fernando Rodrigues, 
de Portugal, y Néstor Román, de 
Argentina. El doctor Fabián Román 
actuó como moderador.

9Boletín INAFOCAM |  

Panel: Los próximos pasos en neuroeducación. Dr. Néstor Román (Argentina)  Dr. Jairo Zuluaga (Colombia), Dr. Fabián Román (Argenti-
na), Dr. Fernando Rodrigues (Portugal),  Dr. Javier Romero (EE.UU) y el Dr. Alejandro Antúnez (Rep. Dom.)

Panel ¿Qué sirve y qué no sirve en educación? Participaron  Dr. Matias Bertone (Argenti-
na), Dra. Rosalba Gautreaux (Rep. Dom.), Mgtr. Lenin Calle (Ecuador), Mgtr. Ana Victoria 
Poenitz (Argentina) y Esp. Víctor Rivera (Puerto Rico)



El congreso concluyó con las 
palabras de la maestra Denia 
Burgos, directora ejecutiva de 

Inafocam, y con una declaración en 
la que se plantea un conjunto de re-
comendaciones para la acción edu-
cativa.

La mesa  principal del acto final fue 
integrada por la maestra Burgos, 
quien la presidió, el director gene-
ral de Cacatu y Neurotraining, Dr. 
Alejandro Antúnez, el conferencista 
invitado, doctor Fabián Román, así 
como representantes de la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos, 
la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra y del Instituto Tec-
nológico de Santo Domingo.

Durante  su intervención, la direc-
tora ejecutiva del Inafocam agra-
deció a las referidas instituciones y 
al Ministerio de Educación el apoyo 
brindado para que el congreso cul-
minara con éxito. Lo propio hizo con 

el doctor Fabián Román y demás 
especialistas que participaron como 
expositores durante el desarrollo del 
congreso, en el que se promovió la 
importancia de aplicar las neuro-
ciencias al proceso educativo.

Formuló un llamado a los partici-
pantes del congreso para que todos 
los conocimientos adquiridos en 
las diferentes conferencias y talle-
res sean aplicados en las aulas para 

beneficio de los estudiantes. “Esto es 
solo la semilla para que todos uste-
des continúen investigando más so-
bre el tema de las neurociencias y su 
aplicabilidad a la educación”, agregó 
la maestra Denia Burgos.

En el acto, la maestra Denia Burgos 
entregó una placa de reconocimien-
to al Dr. Néstor Fabián, por sus apor-
tes en la aplicación de la neurocien-
cia a la educación en América Latina.

Directora del Inafocam pronuncia palabras de

CLAUSURA DEL CONGRESO 
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La maestra Denia Burgos pronuncia las palabras de cierre del congreso 
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El congreso concluyó con la firma de 
una declaración científica que inclu-
ye las siguientes recomendaciones:

a. Reformar los diseños curricula-
res, basándolos en los conoci-
mientos aportados por la neu-
rociencia cognitiva sobre cómo 
aprende el cerebro.

b. Contribuir al desarrollo de los 
conocimientos en neurocien-
cia cognitiva aplicada al aula, a 
través de mecanismos coopera-
tivos, en los ámbitos regionales, 
nacionales e internacionales.

c. Contribuir a la capacitación de 
maestros con una formación 
científica en la áreas de la neu-
rociencia cognitiva aplicada a la 
educación, a través de la adqui-
sición de herramientas, estra-
tegias, habilidades y destrezas 
para el manejo de los principa-
les problemas que se presentan 
en el aula.

d. Desarrollar un sistema de edu-
cación continua en los cono-
cimientos nucleares de la neu-
rociencia cognitiva aplicada a 
educación que ofrezca activida-
des de formación y conciencia-

ción para maestros en la aplica-
ción de los conocimientos.

e. Desarrollar una actitud ética y 
responsable hacia la profesión 
y su comunidad en los profe-
sionales que vincule los cono-
cimientos relacionados con la 
neurociencia cognitiva aplicada 
a la educación.

f. Las instituciones, organizacio-
nes, profesionales y maestros 
han de:

1. Priorizar y atender las ne-
cesidades del cerebro del 
niño en desarrollo.

2. Promover las estrategias 
basadas en el aprendizaje 
constructivista y significa-
tivo.

3. Apoyar el desarrollo de mo-
delos pedagógicos y curri-
culares que usen los hallaz-
gos de las neurociencias y 
el neurodesarrollo como 
base para el diseño de los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje.

4. Comprender que los pro-
cesos motivacionales im-

pactan en las funciones 
neurocognitvas implicadas 
en el aprendizaje.

5. Entender el concepto de 
neurodiversidad y aplicar-
lo en todo individuo que 
se encuentre en proceso 
de aprendizaje, a cualquier 
edad y nivel educativo.

6. Desarrollar entornos de 
aprendizaje favorables y 
enriquecidos.

7. Potenciar las experiencias 
multisensoriales, las cuales 
potencian el aprendizaje.

8. Incorporar las nuevas tec-
nologías como elementos 
potenciadores de las fun-
ciones neurocognitivas in-
volucradas en los procesos 
de aprendizaje.

9. Incorporar el aprendiza-
je de habilidades sociales 
como base del aprendizaje 
cooperativo.

10. Estimular el desarrollo y la 
gestión de las emociones 
como facilitadoras y poten-
ciadoras del aprendizaje.
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T é c n i c o s  d o c e n t e s  

“Creo que si se aplica lo que nos están enseñando aquí y se le da seguimiento y se lleva a la 
práctica realmente puede transformar el trabajo de los técnicos docentes”. Héctor Brito

El Instituto Nacional de Formación y 
Capacitación del Magisterio (Inafocam) 
inició recientemente, en el hotel Ho-
delpa Garden Suites Golf & Beach Club,  
de Juan Dolio, el Programa para la for-

mación de técnicos docentes en planes 
de mejora en centros educativos.

Este programa, que comenzó de 
manera presencial con 130 par-
ticipantes de las 18 regionales 
educativas del país, se desa-
rrolla en este momento  en 
línea, y seguirá con otra fase 
presencial que tendrá una 
duración de un año, con la fi-

nalidad de ofrecer segui-
miento, retroalimen-

tación y evaluación 
en relación con el 

proceso global 
que se busca 

desarrollar.

Durante la ejecución de  esta formación  
se prepara al técnico docente para que 
aprenda a diagnosticar las fortalezas y 
los  aspectos  que se han de  mejorar en 
los centros educativos, y se le dota de 
las herramientas de trabajo que le per-
mitirán construir procesos de cambios 
e innovación en las escuelas.

El Inafocam conversó con participantes 
del programa para conocer sus impre-
siones sobre esta iniciativa educativa. 
Son estos los técnicos docentes Rosa-
bel Casilla Minaya (RCM), del distrito 
11-04 de Luperón, de la regional 11 de  
Puerto Plata; Amaurys Lebrón Payano 
(ALP), del distrito educativo 03-02 de 
Padres las Casas,  de la regional 03 Azua, 
y Héctor Brito (HB), de la regional 17 de  
Monte Plata.

1 ¿Cuál es la impresión que como téc-
nicos docentes tienen respecto al pro-
grama que se ha venido desarrollando?

RCM. Me ha resultado muy intere-
sante, ya que en mi experiencia como 
técnica distrital no había asistido a un 

v a l o r a n 
c a l i d a d

d e  p r o g r a m a  p a r a  m e j o r a r 
l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  

Prof.Rosabel Casilla Minaya 
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programa de formación dirigido  a 
acciones puntuales como  la capa-
citación en planes de mejora.  Tra-
dicionalmente hemos visto planes 
divorciados de las necesidades de  
los centros, y pienso que esta ca-
pacitación puede ayudar a que los 
docentes trabajen a partir de su rea-
lidad. Los procesos que hemos visto 
relacionados con la aplicación de 
planes de mejora, dirigidos al for-
talecimiento de estrategias docen-
tes pueden ayudar a que la calidad 
educativa —especialmente en lo 
que tiene que ver con los aprendi-
zajes— se fortalezca porque tradi-
cionalmente se ha trabajado en el 
ámbito institucional más que en la 
parte pedagógica.

ALP. Lo considero excelente porque 
nosotros hemos venido trabajando 
con planes de mejora, pero no te-
níamos todas las respuestas, y este 
programa  viene a ayudarnos a que 
podamos manejar  adecuadamente  
las situaciones que se presentan en 
los centros educativos.

HB. Yo estoy fascinado con este 
programa.  Primero porque no tenía 
planes de venir, por cuestiones de 
trabajo, y ahora que estoy aquí con-
sidero que debí inscribirme  antes 
por el impacto que debe tener, ya  
que si se aplica lo que nos están en-
señando aquí y se le da seguimien-
to y se lleva a la práctica realmente 
puede transformar el trabajo de los 
técnicos docentes.

2 ¿Cuál es la importancia que tiene 
el  poder compartir con los exposi-
tores que son parte  del desarrollo 
de este programa?

RCM. De ellos me ha gustado la 
puntualización con la que han tra-
bajado, adaptando sus enseñanzas  
a la realidad dominicana. Noto  que 
tienen información precisa sobre 
nuestro contexto porque han tra-
tado de desarrollar  una especie de 

simulación de lo que es la realidad 
europea  para ajustarla a la   domi-
nicana,  con algunas ligeras diferen-
cias, por supuesto.  

ALP. Se evidencia que tienen  mu-
cha experiencia trabajando con pla-
nes de mejora.

HB. Muy bueno, excelente, pero 
el valor que más resalta en ellos es 
que lo han hecho participativo, han 
aportado sus conocimientos y los 
han retroalimentado con las apor-
taciones nuestras, contextualizán-
dolas.

3 ¿Qué han aprendido en los talle-
res?

RCM. He enriquecido los conoci-
mientos que por experiencia como 
técnica docente tengo, aunque no 
con las estrategias que aquí se ofre-
cen. He visto interesante el proceso 
de autoevaluación para aplicar los 
planes de mejora, ya  que a veces 
nosotros partíamos de la experien-
cia que teníamos y no de la realidad 
de  los docentes en el centro edu-
cativo. La aplicación de la autoeva-
luación para la implementación del 
plan es sumamente interesante por-
que nos ayuda a   relacionar nuestra 
experiencia con las experiencias de 
los participantes directos.

ALP. He aprendido que los planes 
de mejora dependen de la evalua-
ción, también sobre el apoyo a los 
centros educativos, cómo debemos 
manejarnos con los técnicos distri-
tales en los procesos de acompaña-
miento.

4  A partir  de los aprendizajes ad-
quiridos,  ¿creen que lograrán cons-
truir planes de mejora que puedan 
ser aplicables en sus centros educa-
tivos?

RCM. Realmente, sí. Por ejemplo, en 
situaciones relacionadas con  el cli-
ma y la convivencia escolares, pues 
muchas veces nos encontramos 
con acciones trabajadas  de manera 
dispersa porque  no todos estamos 
de acuerdo, es posible trabajarlas 
dentro de un clima de reflexión y 
autoevaluación con los docentes.

ALP.  Primero,   en lo que respec-
ta a las relaciones del técnico y el  
personal docente para asumir los 
planes de mejora.  Segundo, pode-
mos ayudar al fortalecimiento de 
los equipos de gestión  y mejorar 
la parte pedagógica de los centros 
educativos que, a mi juicio, son de 
los factores más importantes  que 
se han de  tomar en cuenta.

HB. Claro que sí, de hecho ya noso-

El Dr. Paulino Murillo y el maestro Francisco Jáspez, coordinador del programa por el Ina-
focam, interactuan con los participantes
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tros hemos celebrado reuniones de 
trabajo aquí, ya tenemos todo un 
trabajo planteado para desarrollarlo 
en la regional, y estamos muy satis-
fechos porque vemos que es posi-
ble aplicar planes de mejora.

5 Luego de la capacitación,  ¿qué 
sugerencias les han  surgido para 
proponérselas a las autoridades? 

RCM. A partir de esta experiencia, 
una de las sugerencias puntuales 
es que no se nos abandone, que se 
dé sostenibilidad y seguimiento a  
este equipo que se está formando, 
porque te puedo asegurar  que he 
participado en varias actividades y 
a veces solo funcionan  mientras es-
tamos intervenidos por institucio-
nes internacionales, y  cuando pasa 
el apoyo, termina el seguimiento. 
Lo recomendable es que se forme 
un equipo nacional de seguimiento  
para que no nos abandonen des-
pués  de que termine el proyecto 
de capacitación con la Universidad 
de Sevilla.

HB. Con relación al programa, la su-
gerencia fundamental que tengo es 
que este trabajo me gustaría verlo 
complementado con los aportes   
de la formación humana.  Es de-
cir,   que a todos los conocimientos 
técnicos y  pedagógicos intelec-
tuales adquiridos  se les  agregue 
un ingrediente, y es el ingredien-
te del amor. Las personas cuando 
se aman rinden más, y entonces 
a veces en  el trabajo de nosotros 
lo que nos hace falta es el amor, y 
por eso entiendo que es una parte  
que se ha de trabajar.

6  ¿Cuál es su valoración con res-
pecto al papel que ha desempeña-
do el Inafocam?

RCM. Yo pienso que ha sido su-
mamente interesante, atinado y  a 
tiempo, además muy bien llevado,  
es evidente que se ha trabajado di-

rectamente cuidando todos los 
detalles y eso es importante, se ha 
buscado la manera de concienciar a 
los participantes  con respecto a los 
objetivos de esta formación, se nos 
ha informado cuáles son las razones 
por las que  estamos aquí.

ALP. En cuanto al papel del Ina-
focam, considero  que viene a dar 
respuesta a las necesidades que 
tienen los centros educativos, de 
modo que  como técnicos poda-
mos  capacitarnos para facilitar y 
ayudar en el proceso.

HB. Considero que  este es un  pro-
grama  excelente, los demás 
programas no los había 
vivido con tanta inten-
sidad. En este en par-
ticular no he sentido 
cansancio, siempre 
he estado moti-
vado, por lo que 
entiendo que la 
coordinación 
del Inafocam 
merece  una 
s i n c e r a  
fe l ic i ta-
ción.

Las personas 
cuando se aman 

rinden más, y en-
tonces a veces 

en  el trabajo de 
nosotros lo que 
nos hace falta es 

el amor, y por eso 
entiendo que es 

una parte  que se 
ha de trabajar.

Prof. Amaurys Lebrón Payano

Prof. Héctor Brito
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1 ¿Qué se busca con el programa sobre  planes de mejora en los centros 
educativos?

Hay que tener en cuenta que esto va dirigido a técnicos docentes, y que lo 
que se intenta, desde luego, es el fin último de la educación: elevar el ren-
dimiento del alumnado. Cualquier plan de mejora debe estar encaminado 
fundamentalmente a no perder de vista la importancia que tiene el aula 
para   todos los estudiantes, pero el taller está dirigido a técnicos docentes. 
Lo que pretendemos es darles  una formación  para que sigan un proceso 
de acompañamiento que permita que los planes de mejora  realmente 
funcionen  y que los  desarrollen  partiendo de las necesidades reales del 
centro y que respondan a las necesidades de formación que tiene el do-
cente, evitando que estos surjan solo por compromisos burocráticos o por 

exigencias de las normas. Además se busca que estos planes respondan 
a las necesidades de los estudiantes. El proceso de acompañamien-

to es clave y el modelo que adopta el técnico acompañante  es 
fundamental, porque es lo que asegurará el éxito del plan de 

mejora y, por ende, esa acción se traducirá en el éxito del cen-
tro educativo.

TÉCNICO DOCENTE ES 
CLAVE PARA EL ÉXITO

ESPECIALISTA ASEGURA QUE EL 

de los planes de mejora de los centros educativos 
Inafocam entrevistó al Dr. Paulino Murillo, destacado especialista del Grupo IDEA de la Universidad de Sevilla, quien 
se refirió a la importancia y  al contenido del Programa para la formación de técnicos docentes en planes de mejora en 

centros educativos, que coordina el Inafocam en alianza con el Intec y la referida universidad española.
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2  ¿Con qué propósito se elige al 
técnico como la figura céntrica para  
accionar los planes de mejora en los 
centros educativos? 

Nosotros pensamos que los centros 
y su profesorado están capacita-
dos para poner en marcha los pla-
nes de mejora, pero eso no indica 
que no necesiten ayuda. Es decir, 
independientemente de las leyes 
o las normas que existan para la 
elaboración de planes, cada centro 
tiene sus características propias, y 
nosotros pensamos que de entra-
da el centro puede dar respuesta a 
las dificultades que se le presenten, 
pero también es verdad que tiene  
el derecho de poder recibir ayuda, 
y pensamos que el técnico  es la 
persona que puede prestar mejor  
ayuda dentro del sistema educativo 
dominicano. El técnico docente es 
una figura muy parecida a la que en  
nuestro país (España) es el asesor 
de formación, y la práctica nos dice 
que el asesor de formación, cuando 
encausa bajo un modelo colabo-
rativo y de reflexión, logra mejo-
res resultados en los procesos de 
acompañamiento a los planes de 
mejora de los centros.  Por eso, cree-
mos que el técnico es la figura que 
en  el sistema dominicano puede 
contribuir más a que los planes de 
mejora sean más exitosos, acompa-
ñando a los docentes, a los equipos 
de gestión, a los directivos. ¿De qué 
manera?, con un modelo coopera-
tivo a partir de la reflexión, a partir 
del diagnóstico de las propias nece-
sidades, intentando dar respuesta a 
estas necesidades.

3 ¿Qué tan importantes y necesa-
rios son los planes de mejora en los 
centros educativos? 

Los planes de mejora son la percha 
en la que se debe  ir colgando cual-
quier proyecto o cualesquiera otros 

planes de innovación que pueda 
haber en el centro. Digamos que es 
el cuerpo fundamental, el plan de 
mejora tras un análisis adecuado, 
fundamentado y sistemático  que 
permita al centro ver cuáles son sus 
necesidades,  y para qué no está pre-
parado. Todo esto debe  recogerse 
como objetivo dentro del plan de 
mejora. ¿Por qué es fundamental el 
plan de mejora?, ¿cuán  importante 
es el plan de mejora?, tanto como 
que el éxito de los resultados que 
consiga tienen que ver fundamen-
talmente con que  esté bien diseña-
do, bien desarrollado y evaluado. Y  
cuando hablamos de bien evaluado  
no significa que evaluemos con los 
resultados finales, sino que vaya-
mos evaluando todo el proceso. Yo 
creo que es la pieza clave,  es donde 
se debe ir colgando todo lo demás 
que se haga en el centro.

Los centros tienen un proyecto 
educativo que se recoge digamos 
en: objetivos, metas, finalidad..., 

todo lo que el centro pretende se  
vería como  un apéndice de lo que 
se hace en él, no es esa la idea, es 
mucho más relevante e importante, 
es el verdadero proyecto, es lo que 
queremos conseguir.

4 ¿Cómo fue el proceso de investi-
gación previo a la puesta  en mar-
cha del plan de mejora  a través de 
los técnicos docentes?

Nosotros en nuestro país (España) 
dentro del grupo de investigación 
hemos tenido una línea de inves-
tigación abierta con proyectos de 
investigación y desarrollo de alguna 
manera competitivos. En el Minis-
terio de Educación español hemos 
ido investigando sobre todo este 
tema, en la Universidad Autónoma 
de Andalucía hubo una época en la 
que se invirtió bastante dinero en 
que los centros tuvieran sus planes 
de mejora, planes de mejora rea-
listas que tuvieran incidencia en el 
centro. Empezamos todo esto pre-
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guntándonos ¿cómo mejoraban los 
centros educativos?, si realmente 
estaban mejorando a partir de las 
subvenciones que les llegaban por 
una convocatoria equis, y ahí nos di-
mos cuenta  de que los centros me-
joran pero no necesariamente por-
que tengan que cumplir con unos 
requisitos burocráticos, sino porque 
realmente ellos se están encontran-
do con una serie de dificultades a 
las que les están dando respuesta 
de manera inconexa, aparece una 
dificultad e intentan dar una res-
puesta, entonces por esa razón pu-
simos en marcha esto. 

Todo esto debe hacerse de mane-
ra más sistemática; es decir, todas 
estas pequeñas propuestas que a 
iniciativa de ellos ponen en marcha 
para dar respuesta a sus dificulta-
des vamos a intentar sistematizar-
las, vamos a intentar vincularlas y 
articularlas debidamente, y en los 
centros que participaron en las in-
vestigaciones nuestras después de 

los resultados obtenidos y con las 
propuestas que nosotros hacíamos, 
de lo que nos dimos cuenta es de  
que articulando toda estas peque-
ñas respuestas que se iban dando 
a las dificultades, se iba elaborando 
un plan de mejora. Esos cambios 
sucesivos provocaban cambios  
adaptativos  que daban lugar a un 
gran cambio o un cambio genera-
tivo, y esto ha funcionado porque 
primero, ellos se han comprometi-
do, segundo, han obtenido la sensi-
bilización suficiente para motivarse 
con la participación en el programa, 
tercero, se han dado cuenta de  que 
pueden recibir ayuda fuera del cen-
tro, en aquellos casos en que ellos 
no tienen la respuesta. A partir de 
ahí hemos ido articulando un mo-
delo colaborativo de tal manera 
que se trabaje coordinadamente el 
centro con todos sus agentes inter-
nos y agentes externos. En el caso 
de República Dominicana, el téc-
nico docente que no pertenece al 
sistema pero que se integra en él e 

intenta comprenderlo antes de dar-
le su propuesta, su sugerencia y su 
alternativa.

5 ¿Cuáles  herramientas de trabajo 
aprenderán a manejar los técnicos  
para construir  procesos de cambios 
e innovación en las escuelas?

Nosotros esperamos que los ins-
trumentos que estamos facilitando 
puedan serviles para ayudarles en 
su trabajo de acompañamiento. 
Me gustaría aclarar que nosotros 
no venimos a decirles a los técnicos 
lo que tienen que hacer, ellos son 
profesionales y saben bien lo que 
tienen que hacer. Nosotros les esta-
mos ofreciendo alternativas, les es-
tamos ofreciendo instrumentos, les 
estamos ofreciendo materiales, una 
serie de herramientas que de algu-
na manera cuando ellos las anali-
cen, las comparen con las que ellos 
están utilizando vean si les pueden 
ser útiles o no. ¿En qué consisten 
en esas herramientas? Bueno, son 
variadas, les hemos facilitado un 
material que va, por ejemplo, desde 
cuestionarios de detección de ne-
cesidades formativas propias; es de-
cir, ellos como técnicos tienen ne-
cesidades formativas, ellos también 
tienen que recibir una formación, 
instrumentos que van dirigidos a 
todas y cada una de las partes que 
desde nuestro punto de vista,  des-
de el modelo que compartimos tie-
nen que ir pasando. Les hemos faci-
litado herramientas para ayudarles 
a la autoevaluación de los centros, 
cómo pueden ellos ayudar que los 
centros inicien el proceso de autoe-
valuación, les hemos facilitado tam-
bién materiales que  pueden ayudar 
a los centros a elaborar su propio 
diseño, a hacer los seguimientos y 
acompañamientos, incluso diseños 
de evaluación.  Es decir, es un re-
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pertorio de herramientas pero me 
gustaría  reiterar que es con la sana 
intención de que conozcan, que 
analicen, se comparen con las que 
utilizan y, si pueden resultar útiles, 
que las usen, y si no, pues  que se 
adapten las que ellos están utilizan-
do a algunas de las dimensiones 
que puedan ser de interés. Ellos tie-
nen herramientas suficientes para 
que  conozcan sus realidades.

6 ¿Cuáles referencias internacionales 
puede tomar en cuenta R. D. para 
integrarlas a sus centros educativos?

No soy partidario de replicar exac-
tamente lo que se está haciendo 
en otro sitio, pero si, es verdad que 
hay que conocerlo para ver qué 
posibilidades de adaptación o de 
replicar, pero  que adaptado al con-
texto en que se va a utilizar tenga 
sentido, la referencias que deben 
considerase deben ser primero las 
más próximas, todo lo que procede 
de los informes internacionales  a 
partir de Latinoamérica y el Caribe. 
Hay una  gran cantidad de infor-
mes sobre programas y procesos 
e investigaciones sobre mejoras 
escolar, y yo creo que es la refe-
rencia más próxima, pero siempre 
con la idea de que estos informes 
que, incluso la Unesco está editan-
do, casi continuamente deben ser 
analizados para ver qué nos están 
diciendo, qué evidencias tenemos, 
hacia dónde apuntan los objetivos 
o las miradas dentro de este tema y 
luego,  por qué no, también aunque 
con una mayor distancia informes 
europeos. Desde informes que tie-
ne que ver con la evaluación que se 
realiza a los estudiantes a  informes 
que tiene que ver con el papel que 
desempeñan los docentes dentro 
de las escuelas; es decir, informes 
como  el MCKINSEY, que puede ser 
un referente muy importante, muy 
interesante para que tome no solo 

República Dominicana, sino tam-
bién cualquier otro país, sumados 
a otros nacionales que también 
pueden ser comparados con estos 
otros informes. República Domi-
nicana ya entra en el sistema PISA, 
entonces yo creo que este tipo de 
informes interesantes publicados 
por la OCDE, todo lo que va publi-
cando la Unesco, yo creo que son 
referentes muy importantes, pero 
insisto en que sirvan de alguna ma-
nera, para ver qué se está dando, 
qué resultados se están ofreciendo, 
a qué se deben y, de alguna mane-
ra, se haga el análisis nacional de 
decir: bueno, y esto, ¿qué utilidad 
puede tener para nosotros?

7 ¿Cuáles considera usted  que son 
los planes de mejora que debe im-
plementar R. D. en los centros edu-
cativos?

Durante los talleres tuvimos las 
oportunidad de escuchar las voces 
de los maestros y directores domi-
nicanos con respecto al papel que 
los técnicos desempeñan en los 
centros, son experiencias muy ricas 
y a mí me ha llamado muchísimo la 
atención que tanto directores como 

maestros  marcaban un antes y un 
después, luego de un  programa de 
intervención que se está llevando a 
cabo en las regionales 15-04 y 10-
01. (El entrevistado se refiere a la 
Estrategia de Formación Continua 
Centrada en la Escuela-EFCCE).

Los maestros dijeron que (luego de 
iniciada la EFCCE) el rol del técnico 
ha cambiado considerablemen-
te, ahora están viendo al técnico 
que ellos deseaban, al técnico que 
acompaña, que ayuda, que colabo-
ra, que asesora, mientras que antes 
tal vez no lo hacían así, pero no por-
que el técnico quería o por mala 
intención, tal vez porque se veía 
sobrecargado por las funciones que 
desempeñaba.

En ese sentido, siento que la Repú-
blica Dominicana está dando pasos 
muy importantes porque el mode-
lo que está desarrollando —un mo-
delo muy interesante, muy similar 
al  que nosotros llevamos a cabo— 
donde la cooperación, la colabora-
ción y la reflexión son las claves, y yo 
creo que esas experiencias son ricas 
para que sean conocidas. Se está 
aprovechando este taller para que 
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todos los técnicos distritales sepan 
de primera mano qué se está produ-
ciendo, y sobre todo conozcan que 
en los centros se sienten más con-
tentos, se sienten más satisfechos 
con este y otros sistemas que se es-
tán llevando a cabo. Por tanto,  creo 
que es importante resaltar el antes y 
el después, que creo que se va avan-
zando y, desde mi punto de vista, de 
buena manera.

7 ¿Cree usted que nuestros técnicos 
docentes tengan la capacidad para 
incidir con nuevos planes de mejora 
en los cambios de los centros edu-
cativos  al margen de otros factores?

Yo estoy convencido de que los téc-
nico, con la formación adecuada, 
primero, la que tienen ellos que hay 
valorarla, segundo, la que reciben, 
tercero, la que están recibiendo en 
este taller, están también intentan-
do favorecer esa formación y están 
más que capacitados para acom-
pañar, asesorar y, de alguna mane-

ra, lograr que los planes de mejora 
tengan incidencia en los centros.  Es 
verdad que habría que repensar de 
alguna manera la cantidad de fun-
ciones que a veces se les encarga  a 
los técnicos, porque muchas veces  
ellos pueden tener la formación 
suficiente como para acompañar a 
estos planes de mejora y que sean 
exitosos, pero no tienen el tiempo 
suficiente cuando se les están asig-
nando demasiadas funciones.

Ellos en conversaciones informales 
decían que a veces pierden mucho 
tiempo en pasar instrumentos y en 
ocasiones hasta dos y tres veces a 
lo largo del curso. Esto resta mucho 
tiempo que podría ser dedicado a 
reuniones conjuntas con docentes, 
con los equipos de gestión a pla-
nificaciones conjuntas, porque  el 
técnico debe integrarse al centro, 
conocerlo, y como es una persona 
que está bastante capacitado, en 
ocasiones hasta tiene que hacer 

comprender al docente la cultura de 
su propio centro.

8 ¿Cuál es su valoración del Ina-
focam en función al desarrollo de 
este programa?

Mi valoración no puede ser más que 
muy alta, muy positiva. Inafocam 
por lo menos, desde lo que nosotros 
conocemos, ha estado siempre muy 
interesado en que los planes de me-
jora funcionen,  ya que es una de las 
áreas de su competencia en la for-
mación de docentes, pero también 
de técnicos docentes. El que esto se 
haya hecho realidad y tengamos la 
oportunidad de concentrar a más 
de 120 técnicos de todo el país, yo 
creo que es posible porque el Ina-
focam, primero, lo ha creído, segun-
do, está convencido de que es ne-
cesaria esta formación, y tercero, ha 
dado los pasos y ha vencido todas 
las dificultades para que este proce-
so sea una realidad. Hay que tomar 
en cuenta que es un proceso que 
no acaba ahora, pues terminará en 
febrero del 2016.

Dra. Altagracia López, del Intec, expositora de la jornada de capacitación
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M
onitorear y acompañar, en 
coordinación con las institu-
ciones de educación superior, 
la eficiencia del proceso de 

formación de docentes beneficiados con beca 
es una de las tareas institucionales más impor-
tantes que desarrolla el  Inafocam. Su finalidad 
es  alcanzar los objetivos que se esta-
blecen cada año en los diferentes 
programas en los niveles de li-
cenciatura, posgrado y de for-
mación continua.

“Este proceso requiere de un 
plan de trabajo sistemático 
que contemple recursos hu-
manos y logísticos como es-
trategia de seguimiento para ga-
rantizar la calidad de la formación 
docente, según lo convenido con 
las instituciones que desarrollan 
los programas”, indicó  la  maestra Yssa Moreta, 
directora de Formación Inicial de Inafocam.

Explicó que el acompañamiento y monitoreo a 

los programas de formación en desarrollo es un 
compromiso que se asume en cada convenio 
con la institución formadora con el fin de con-
tribuir al mejoramiento de los procesos formati-
vos para impactar en la calidad de la educación.

En ese sentido, sostiene que el acompaña-
miento y monitoreo permiten al Inafocam 

garantizar que las instituciones for-
madoras proporcionen a los do-

centes en formación marcos 
conceptuales y prácticos 
que posibiliten el desarrollo 
de competencias y habili-
dades estrechamente rela-
cionadas con el desempe-
ño esperado de un maestro 

de alto nivel.

Por su lado, la directora del De-
partamento de Formación Con-

tinua, Barbarita Herrera, explica 
que el proceso de seguimiento se  
aplica a los docentes participantes 

que se benefician de los programas ofertados 
por la institución, permitiendo que el técnico 
o coordinador manejen la percepción que en 

C ó m o  s e  l e s  d a 

La directora del Departamento de Formación Continua, Barbarita Herrera, explica que el 
proceso de seguimiento se  aplica a los docentes participantes que se benefician de los programas 
ofertados por la institución, permitiendo que el técnico o coordinador manejen la percepción que en 
términos generales tiene el docente que cursa o participa en el proceso de capacitación.

seguimiento a 
los programas

e n  e l   I n a f o c a m 

Maestra Yssa Moreta
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términos generales tiene el docente 
que participa en el proceso de capa-
citación. 

Sobre el tiempo en que se efectúan 
los seguimientos, la maestra Herre-
ra informa que este depende de la 
duración del programa, y que, por 
ejemplo, en los diplomados —que 
generalmente  tienen una duración 
tres meses— las visitas se hacen de 
acuerdo con  la naturaleza del pro-
grama, la característica de la institu-
ción que los imparte  y el lugar del 
país donde se ejecuta la capacita-
ción.

La maestra Herrera  también  se re-
firió a los criterios que el técnico 
tomará en cuenta para lograr un se-
guimiento eficaz. Indicó que ha de 
observarse la adecuación física del 
ambiente de clases, si se cumplen 
los objetivos del programa de di-
plomado según lo establecido en el 
convenio, si los docentes han recibi-
do las orientaciones de forma clara 
y precisa, si la formación recibida fa-

vorece un mejor desempeño de su 
práctica docente, y si los contenidos 
son actualizados, adecuados y signi-
ficativos.

Con respecto al desempeño del fa-
cilitador de la capacitación, la direc-
tora de Formación Continua del Ina-
focam explicó que esta institución 
se interesa por saber si los docentes 
perciben que este posee dominio 
de los contenidos y la calidad con 
que imparte la enseñanza; si 
utiliza recursos tecnológicos 
y bibliográficos de apoyo a la 
formación, y si cumple con el 
horario de docencia.

En el Departamento de 
Posgrado se desarrolla un 
proceso similar de segui-
miento a  los programas de 
especialidades  y maestrías 
que cursan docentes del 
sistema educativo en 
instituciones de edu-
cación superior, na-
cionales y extranje-

ras. Aquí velan también para que se 
cumplan los servicios contratados,  
el desarrollo del programa marche 
de acuerdo con lo convenido, y  ob-
servan la situación de los becarios 
con relación al aprovechamiento 
de las asignaturas cursadas. Tam-
bién valoran el nivel de avance de 
l a especialidad o maestría, com-

prueban si la institución 
formadora cumple 

con la entrega de 
materiales, y  si a 
los docentes se les 
asignan tutores 
para la prepara-

ción del 

La maestra Dulce González, técnica del Departamento de Formación Continua, participa en Nagua, en el seguimiento a un programa de 
diplomado en la enseñanza de las matemáticas que se desarrolló con la PUCMM.

Maestra Barbarita Herrera
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anteproyecto de tesis y para la ase-
soría de dicho trabajo. 

“Se mantiene vigilada la infraestruc-
tura donde se desarrollan los pro-
gramas de posgrado con el objetivo 
de que sea la más adecuada para el 
desarrollo de la docencia”, afirma  la 
maestra Cecilia Bergés, directora de 
Posgrado. 

Asimismo expresó que en el proce-
so de acompañamiento se procura 
clarificar y satisfacer las inquietudes 
de los becarios y se les motiva a 
mantener una actitud de colabora-
ción con sus compañeros para me-
jorar los aprendizajes, y al respecto 
añadió: “Todo esto se efectúa  con 
el propósito de alcanzar una edu-
cación en las aulas que cumpla con 
los más altos estándares de calidad, 
como forma de satisfacer la deman-
da de actualización permanente 
presente en esta era de la informa-
ción y la comunicación”. 

La maestra Bergés aseguró que an-
tes de iniciar el seguimiento a los 
programas de capacitación, el De-
partamento de Posgrado elabora 
un cronograma de visitas, avisa a los 
coordinadores de los programas y 

prepara las copias de los formularios  
que van a ser aplicados a los beca-
rios. Informó que su departamento  
realiza tres visitas a cada programa 
de posgrado que coordina en las 
universidades.  

Explicó la directora de Posgrado que 
para detectar si un programa se de-
sarrolla correctamente se  observa lo  
siguiente:

 » Los aspectos estipulados en el 
convenio firmado entre las par-
tes. 

 » Los  servicios bibliotecarios, de 
soporte audiovisual y tecnológi-
co, tutorías y  consejerías acadé-
micas que ofrece la institución 
formadora para los estudiantes 
que cursan el programa.

 » Servicios de fotocopiado, y sumi-
nistro de los materiales de apoyo 
en digital.

 » Condiciones físicas y ambien-
tales, mobiliario y servicios ade-
cuados para el desarrollo de la 
docencia. 

 » Bibliografía actualizada y 
cualquier otro material de apo-

yo didáctico conforme a los 
requerimientos científicos 

del programa.

 » Procesos de super-
visión y evaluación 

establecidos en el programa, 
incluyendo el control sobre el 
estudiante becado, con énfasis 
en el desarrollo de prácticas su-
pervisadas orientadas hacia la 
mejora de su desempeño pro-
fesional.

 » El acceso —vía digital— al re-
glamento interno de la institu-
ción por parte de los becarios.

 » Que los becarios desarrollen 
proyectos de intervención an-
tes de concluir su último perío-
do académico. 

 » Servicios  de  agua y café duran-
te la permanencia del progra-
ma.

Le preguntamos a la maestra Ber-
gés si estos seguimientos han con-
tribuido a que los programas se 
desarrollen con éxito, y respondió: 
“Sin dudas, luego de recabar las in-
formaciones podemos retroalimen-
tar a la instituciones de educación 
superior,  tanto en los aspectos que 
puedan estar en desacuerdo con 
lo estipulado en el convenio como 
en lo referente a las  fortalezas de 
los programas, a fin de que se sigan 
implementando con éxito en el fu-
turo”. Expresó que las visitas de se-
guimiento no  se realizan de manera 
sorpresiva, e indicó: “Siempre notifi-
camos las visitas a los coordinadores 
del programa”. 

La maestra Andrea Cuevas, durante un seguimiento al Diplomado en Estrategias Cocurricu-
lares en la Jornada Escolar Extendida para docentes de Azua y San Cristóbal, que concluyó 
en el Instituto Politécnico Loyola, de San Cristóbal 

Maestra Cecilia Bergés
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Un sistema informático que ha 
venido a ayudar al proceso de 
seguimiento a los diferentes pro-
gramas es el Sistema de Control y 
Automatizaciones de Transaccio-
nes (SCAT), recientemente adqui-
rido por el Inafocam, que permite 
monitorear con facilidad los pro-
gramas que coordina la 
institución. 

“Esta aplicación 
vino a solucio-
nar los pro-
blemas que 
nos impedían 
un monitoreo 
con eficacia, 
ya que las in-
formaciones co-
rrespondientes a los 
programas no fluían con la 
debida rapidez que nos permitie-
ra ser eficientes en las evaluacio-
nes, tanto del programa como de 
los becarios”, manifestó el inge-
niero Víctor de la Rosa, director de 
Informática de la institución.

En la actualidad,  los programas 
están  asignados en este sistema  
a cada uno de los técnicos, lo que 
les permite empoderarse de los 
procesos y procedimientos de los 
que  estén  bajo su responsabili-
dad. 

De la Rosa  explicó  que anterior-
mente los técnicos dependían 
estrictamente del Departamento 

de Becas para obtener los lista-
dos actualizados de los becarios, 
y señaló: “Hoy, ya ellos pueden 
generar los reportes en línea, con 
informaciones detalladas, de ubi-
cación, estatus, nivel y progreso 
de los becarios, y pueden saber 
si estos han tomado todas las car-

gas académicas correspon-
dientes al período”. 

Por otro lado, indi-
có que los técni-
cos tienen una 
consulta directa 
del estatus de 
los becarios con 

respecto a si  es-
tán activos o no en 

el programa, ya que 
a través del SCAT se co-

locan los comentarios de las di-
ficultades que están atravesando 
los becarios y~o  los programas 
de formación.  “En la actualidad 
cuando un técnico tiene que dar-
le seguimiento a un programa o 
a un becario específico no tiene 
que esperar que otros departa-
mentos actuantes le den las infor-
maciones que necesita, debido a 
que puede generar los reportes 
que le servirán de soporte a la 
hora del seguimiento y monito-
reo a los programas”,  sostuvo el 
ingeniero De la Rosa.

Una segunda ventaja del SCAT  
es que el sistema maneja infor-

maciones tanto generales como 
sectoriales, lo que  permite a los 
directores de las áreas acadé-
micas supervisar las labores de 
los técnicos, en lo que se refiere 
al monitoreo y al seguimiento.  
Manifestó De la Rosa que esto lo 
efectúan  a través de las consultas 
y comentarios a los programas, al 
tiempo que pueden monitorear 
el cumplimiento de las metas tri-
mestrales.

Respecto a los contenidos de los 
contratos del Inafocam con las 
instituciones formadoras,  explicó 
que anteriormente los técnicos 
no se enteraban si en los con-
tratos había una variación en los 
términos y acuerdos de referen-
cia, por lo que en algunos casos 
los seguimientos eran basados 
en informaciones no reales. “En 
la actualidad —y esta es otra de 
las ventajas del sistema informá-
tico—  por medio del SCAT los 
técnicos tienen a su disposición el 
control absoluto de los términos 
y acuerdos de referencia, ya que 
el contrato se genera automática-
mente asumiendo las informacio-
nes que contienen,  por lo que se  
garantiza que los acuerdos a  que 
ellos arribaron con los técnicos de 
las instituciones formadoras son 
los que se encontrarán en el con-
trato”, sostuvo De la Rosa.

EL PAPEL DEL SCAT
EN EL PROCESO DE MONITOREO
“Esta aplicación vino a solucionar los problemas que nos impedían un monitoreo con eficacia, ya que las informaciones correspondientes a los 
programas no fluían con la debida rapidez que nos permitiera ser eficientes en las evaluaciones, tanto del programa como de los becarios”,
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