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EDTT\ORIAL

De Estocolmo a Rfo: UNIBE en el Dfa Mundial del Ambiente

La "Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano" celebrada en Estocotno el 5 de
junio de 1972, estableci6 una serie de principios

sobre la gesti6n ecol6gicamente racional del medio
ambiente de nuestro planeta, integrando esta
tem{tica de menera firme en los planes y progremas

para un desarrollo sostenible. Por tales motivos, el 5

de junio qued6 consagrado como Dia Mundial del
Ambiente.

Fn esa reu'ri6n los representantes de los paises

hdusfializados y de los pafses en desarrollo trataron
de conciliar sus diferentes perspectivas en torno a las

cuestiones ambientales. Digamos que fue el principio
de una ardua tarea para buscar una gesti6n positiva

y ecol6gica sobre el medio ambiente, naciendo asi la
idea del ecodesarrollo, esto es, la bfsqueda del
equilibrio viable entre medio ambiente y desarrollo.

En los aios posteriores fue poco lo que en la
prdctica se hizo para lograr la integraci6n de la
di-ensi6n ecol6gica a la politica y los planes de

desarrollo econ6mico; mientras, el medio ambiente
mundial continu6 deterior6ndose aceleradamente.

I-a necesidad de revitalizar un curso sostenible y
m6s optimista para el futuro de la humanidad, dio
lugar a un nuevo encuentro. A prop6sito del
vigdsimo aniversario de Ia reuni6n de Estocolno, el
5 de junio de t992 se celebr6 en Rio de Janeiro "La
Cumbre de la Tierra', evento que reu'.'i6 por primera
vez los jefes de Estado y de Gobierno, en la bfisqueda
de medidas decisivas e inmediatas para proteger el
equilibrio del medio ambiente mundial y garantizar
a los habitantes de la tierra un futuro sano y seguro.

Se estableci6 que los esquemas de desarrollo
adoptados por los diferentes paises han sido
perjudiciales al medio ambiente; se disefraron
estrategias destinadas a prever e invertir el proceso

de degradaci6n ambiental a nivel mundial, regional,
nacional y local a trav6s de la integraci6n de variables

de desarrollo econ6mico y medio ambiente, hasta

entonces consideradas independientemente. Hay

que tener en cuenta, que la calidad ambiental
repercute en la salud humana, pues el deterioro de
la sanidad y la higiene estdn fntimamente
relacionadas con el desarrollo de enfermedades. Por
tanto, la prevenci6n y el control de 6stas s6lo
pueden ser logradas mediante un ambiente mds

adecuado, Io cual nos dard una mayor calidad de
vida.

Se puede afirmar de manera categ6rica que los
miembros de la comu'ridad mundial s6lo podremos
participar debidamente en la adopci6n de medidas
contra los problemas ambientales que nos afectan, si
poseemos la informaci6n adecuada y la confianza
que nos proporcionan los conocimientos, por lo que

hacer futuro implica el pensar en educar. Es por la
importancia que tienen y los vfnculos existentes

entre la educaci6n, el am[isa1r y la salud, que la
Universidad Iberoamericana (UNIBE) contempla
en sus fundamentos filos6ficos los factores
culturales, econ6micos y ecol6gicos.

La Universidad Iberoamericana consciente de su

compromiso con el reto del maiana de forjar los
lideres que sepan dar respuesta a la crisis de la
sociedad y del mundo, considera la educaci6n
ambiental como una de las vias mds id6neas para
lograrlo. No s6lo la realiza en sus aulas sino que

apoya toda actividad destinada a promover la
formaci6n de ciudadanos conscientes, capaces,
aptos y responsables ante su entorno.

A un aio de la "Conferencia de Rfo", la Asociaci6n
de Rectores y Universidades (ADRU), como
miembro de la Comisi6n Nacional para el
seguimiento de los acuerdos de la Cumbre de la
Tierra, reahzi en UNIBE el primer seminar.io sobre
"Sistematizaci6n e Integraci6n de la Educaci6n
Ambiental a Nivel Superior".

Con la celebraci6n de ese evento esperamos que las

instituciones participantes hagan suyas las
conclusiones, y que realicen las acciones necesarias

para desarrollar una educaci6n que contribuya a
elevar la calidad de vida de las presentes y futuras
generaciones.



T,IT]E STru N]BIO FORMATO

A partir de este nfmero la Revista UNIBE de cien'

cia y cultura sale a la luz con un nuevo formato tanto

en tamafio, que se aproxima a los requerimientos y

normas que en la actualidad seflalan los editores

internacionales, como en la diversificaci6n de la

organizaci6n con diferentes secciones, tales como

investigaciones, revisiones bibliogr6ficas, invitados,

arte y literatura e informaciones.

En forma espec(fica en este nfmero se presentan

realizaciones de profesionales en diferentes 6reas del

conocimiento abarcando tem6ticas de inter6s social

e internacional, entre ellas medio ambiente, salud,

energia, antropolog(a y sociolog(a, y mitologia.

Con este instrumento UNIBE contin0a su mistica

de servicio a la ciencia y a la cultura, asi como con-

tribuye en Ia bfsqueda de una sociedad mejor.
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INVESTIGACIONES

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ECOI..IOGICO
DELRIO OZAMA *

Zoila Gonz6lez, William Guti6rrez *

MEDIO AMBIENTE

este trabajo entrar en estas consideraciones, aunque

para los fines del mismo asumiremos la siguiente:

introducci6q por parte del hombre, en el medio

ambiente acu6tico de sustancias que alteren su

composici6n, degradando su calidad y que pueden

producir efectos delet6reos a los recursos vivientes,
'reducir su aptitud para el oonsumo, producir riesgos

a la salud humana, generar obst6culos a las

actividades acu6ticas incluyendo la pesca, disminuir

su uso recreacional y afectar la est6tica.

Seflala Leynaud (1979) que "un agua qu(micamente

pura no es favorable para el desarrollo de la vida", es

decir, que las exigencias biol6gicas de los organismos

con respecto a la calidad del agua no serdn las

mismas que las humanas, y es, por lo tanto, necesario

que cada fuente sea definida en t6rming5 del uso a

que se destinen.

La poluci6n de las aguas interiores nos plantea

graves problemas, tanto por la insuficiencia de

nuestros recursos de agua oomo por la degradaci6n

de las condiciones de vida de este medio natural

fundamental, lo cual se. traduce en profi.tndas

modificaciones de la flora y la fauna acudticas, asi

como en serie de trastornos de diversa indole.

Lacontaminaci6n se extiende en la actualidad a una

buena parte de las redes hidrogr6ficas de la
Repfblica Dominicana. Ello es consecuencia, ante

todo, de la multiplicaci6n y crecimiento de

establecimientos industriales a lo largo de los rios, asi

como a la expansi6n extremadamente r6pida de las

6reas urbanas que vierten sus aguas residuales,

depuradas o nq en la red fluvial.

Es tambi6n consecuencia del uso de un tipo de

agricultura que cada vez hace mayor uso de mtltiples

t INIRODUCCION

Desde los tiempos m6s remotos las aguas de

nuestro planeta han sido el lugar ideal para la
recepci6n de desechos inftiles, sin embargo, hasta

tiempos recientes, s6lo en los paises desarrollados se

daba importancia a este problema.

Segfn la filosofia optimista del siglo XI}( se crefa

que los recursos del planeta eran inagotables, que se

usaban y desechaban con toda tranquilidad. Mas hoy

se reconoce universalmente la gravedad de la
contaminaci6n de algunos arroyos, rios y lagos e

incluso de los mares.

Se dice que el agua tiene una gran capacidad para

purificarse y esta ha sido la justificaci6n paralanzar

desechos a sus cauces, basdndose en la opini6n de

que "la diluci6n es la soluci6n de la contaminaci6n".

Sin embargo, cuando un sistema acu6tico recibe una

carga demasiado grande de desechos, Ios resultados

podrian ser catastr6ficos, puede sobrecargarse en

forma tal, sin poderse sostener el nivel de utilizaci6n

a que el hombre trata de someter las aguas. El
enriquecimiento de las aguas naturales con

nutrientes induce a una gran variedad de cambios

ffsicos, quimicos y biol6gicos que pueden ser

beneficiosos o perjudiciales, seg6n el uso que se le d6

a las mismas.

Son muchas las definiciones que se han propuesto

para el t6rmino contaminaci6n o poluci6n, incluso en

m0ltiples oportunidades se ha planteado la

discusi6n sobre la conveniencia del uso de uno u otro

tdrmino para referirse a las aguas. No es objeto de

' lnvestigaci6n linalizada en el arlo 1989

"Profesores UniverskJad lberoamericana y Universidad Aut6noma de Santo Domingo
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abonos quimicos, herbicidas y pesticidas. Por lo

tanto, la poluci6n no s6lo se acentfa en los sitios

donde se genera (entornos industriales y urbanos),

sino que se va expandiendo a zonas hasta ahora

protegidas: las 6reas rurales y los altos valles de

montanas de nuestro pais.

El estudio de las aguas interiores o superficiales,

rios, lagos, tanto dulce como saladas son objetos de

la Limnologia, la cual fue definida por Welch (1952)

como "la rama de la ciencia relacionada con la

productividad biol6gica de las aguas interiores y con

todas las formas causales que la ha determinado"; sin

embargo, esta definici6n nos parece que limita el

concepto al aspecto mds bien biol6gico. Otra m6s

amplia es la propuesta por Hutchinson (L957), quien

la define como "estudio de las aguas dulces, desde el

punto de vista geol6gico, fisico, qu(mico y biol6gico."

Como puede apreciarse el car6cter esencialmente

ecol6gico de la limnologia no est6 contenida en esas

definiciones, obvi6ndose la visi6n hol(stica del

an6lisis del problema ambiental. En vista de ello, se

propone un concepto m6s integrador como es del

"Estudio de las aguas l6nticas y l6ticas que permite

car acterizar los factores ambientales que intervienen

en su din6mica y las comunidades de organismos que

las pueblan, asi como los cambios de interds

ecol6gico que provocan elementos ffsicos, quimicos

o biol6gicos, eKrafros a su composici6n natural"'

El concepto de alteraci6n de ecosistemas naturales

deberia estar relacionado no s6lo con su uso, sino con

las especies que pueden ser perjudicadas- Este

an6lisis conduce pues, al establecimiento de criterios

que puedan ayudar a entender, apreciar y clasificar

mejor los diferentes tipos de contaminaci6n del

medio acudtico.

En nuestro pais se agrava cada vez m6s la situaci6n

de los rios y zonas estuarinas en t6rminos de la

incorporaci6n de contaminantes. Por lo tanto, es

conveniente destacar la necesidad de que se

establezcan programas de evaluaci6n, diagn6stico y

recuperaci6n de las aguas interiores, especialmente

las cuencas hidrogrdficas m6s afectadas, incluyendo

las 6reas estuarinas. No se debe continuar s6lo con
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declaraciones de alerta sobre el deterioro de

nuestros recursos naturales y en el caso particular de

los rios, sin ofrecer datos que permitan tomar

decisiones adecuadas sobre su manejo,
considerando no s6lo los problemas biol6gicos, sino

mecanismos econ6micos y jurfdicos, que han de

resolverse, si queremos combatir la contaminaci6n.

En tal sentido hay que tomar en cuent4 no s6lo los

aspectos ecol6gicos y sanitarios, sino tambidn todos

los indicadores fundamentales de la calidad de vida

y, en t6rminos generales, las caracterfsticas
socioecon6micas de los n0cleos poblacionales que

interactfan en el medio en cuesti6n.

Necesariamente, antes de la etapa ulterior de

control, la contaminaci6n debe ser determinada y

definida en t6rminos objetivos, para conocer su

magnitud y seflalar recomendaciones que minoricen

y corrijan sus impactos.

En particular, la zonas estuarinas de los rios son

6reas extremadamente complejas, y por tanto son

numerosos los factores que intervienen en su

din6mica y mantenimiento; por estas razones. son

particularmente vulnerables a los usos y abusos del

hombre.

El estuario es un sistema que puede ser definido

como aquel "cuerpo de agua en el cual el agua del

rio se mezcla con una cantidad de agua de mar

diluida (Ketckum, 1951). Pritchard (1%7) define un

estuario como un "cuerpo de agua semiencerrado

con libre conexi6n con el mar abierto y cuyas aguits

est6n diluidas con agua dulce que proviene del

escurrimiento, siempre relacionado con la boca de

un r(o."

Estos sistemas se consideran entre los m6s

productivos de los ecosistemas naturales,
productividad que est6 dada por ciertas condiciones,

como son: el aporte de nutrientes y la alta tasa de

renovaci6n de materia orgdnica, combinados con la

baja profundidad del agua y la penetraci6n de la

radiaci6n solar que genera altos valores de

productividad fotosintdtica (Gonz6lea 1989).

Los estuarios se enmarcan entre los ecosistemas de
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aguas fluctuantes, de manera que un trastorno fisico

mds o menos regular y agudo, impuesto desde afuera,

puede ocasionar desequilibrio en su sucesi6n. Las

caracterfsticas fisicas y qu(micas hacen a los

ambientes estuarinos din6micos, variables,
extremadamente abiertos y productivos. Segfn

Odum (1974) son de 10 a 15 veces m6s productivos

que la zona costera. Sin embargo, estos aspectos

tambi6n le hacen sumamente susceptibles a la
contaminaci6n.

Los objetivos del presente estudio fueron conocer

los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

factores que inciden en la calidad de las aguas del /ro

Ozama incluyendo la znta estuarina a travds de la

variaci6n espacial y temporal de los componentes

fisicos, quimicos y biol6gicos.

2.ANIECEDENTES

Sobre las caracteristicas hidrol6gicas de rios,

especialmente las 6reas estuarinas contaminadas,

son pooos los trabajos realizados en el pais y todavia

m6s escasos si se refieren al rfo Ozana. Pueden

sefralarse:

- Miranda (1974) presenta datos sobre evaluaciones

microbiol6gicas en r(os y arroyos de Reptblica
Dominicana, incluyendo el Ozama.

- Hamilton (1978) realtz6 un inventario ecol6gico

de los peces del rfo Ozama.

- Castro (1978) present6, en su tesis de grado, un

estudio microbiol6gico de las aguas de la playa de

Giiibia, sefralando la influencia del estuario del

Ozama.

- Heredia y colaboradores (1980) realizaron un

breve estudio de la carga microbiol6gica de las aguas

del rfo Ozama

-Concepci6n y colaboradores (L983). realizaron

una evaluaci6n de hidrocarburos policiclicos
arom6ticos, en los principales rfos de la Rep0blica

Dominicana, incluyendo el Ozama.

3.AREADEESTUDIO

El rio Ozama constituye una de la redes fluviales

mils importantes del pafs; en su desembocadura en

el Mar Caribe se encuentra el puerto de la ciudad de

Santo Domingo, donde atracan buques comerciales
y tur(sticos.

El mismo se localiza 
"o 

12lsngitud de 690 52'Oeste
y en la latitud L6e ?6'Norte. Nace a una altura de 410

m sobre el nivel del mar, en la vertiente norte de la

l-oma 7 Cabezas, ubicada a unos 5 kil6metros del
Municipio de Villa Ntagracia, situado a 42 km de

Santo Domingo.

Este rfo sigue una trayectoria irregular, corre al

Norte y al Este por entre las lomas de Yamas6,

torciendo luego hacia el Sur desembocancio en el
Mar Caribe. Su cauce estd bajo el nivel del mar.

L-os principales atluentes son: el Savita, Isabela,

Boy6, Higiiero, Yabacao y Palav6; y entre los arroyos

principales se encuentran arroyo Yuca, Dajao y
Tosa; todos siguen un patr6n dendritico, puede

decirse que han llegado a la fase de madurez
fisiogrdfica. (Figura 1).

La cuenca del Ozama, por su tamaio, es la cuarta

en la Rep[blica Dominicana, con una superficie de

2,706kmt. El rio Ozama tiene una longitud de 1zl{l

Km ocupando por esto el cuarto lugar en el pais y el

seKo en las Antillas. Segrin la Organtzaci6n de

Estados Americanos ( OEA, 1975), su caudal es de

1,586 x 106 m3/a.6o, o sea cerca de 50 m3/segundo.

Este rio se encuentra localizado en la divisi6n
geomorfol6gica de la Llanura Costera del Caribe,

caracterizado por suelos de textura fina
(limoarcilloso) pertenecientes a la asociaci6n de

aluviales recientes indiferenciados. Casi toda su

cuenca estd considerada como una zona de bosque

hrimedo. (De la Fuente, 1976).

La zona estuarina del rio Ozama tiene
aproximadamente 13 km de longitud (hasta donde

penetra la cuia salina); discurre entre altos
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farallones arrecifales excavados a travds del tiempo;

debido a esta caracteristica, en la 6poca de lluvia no

ofrece peligro de inundaciones a la parte alta de la

ciudad" ni a la Zona Colonial; en cambio si llueve en

forma intensa y continua se anega la zona de la
Ci6naga, localizada antes del puente Duarte.

El rio Otama divide en dos partes la ciudad de

Santo Domingo. Tiene un puerto que se extiende L.5

km rio arriba, protegido por dos rompeolas a ambos

lados de su desembocadura. Su calado m6ximo es de

cerca de 9 m y hacia el puente Duarte es de unos 6

m. (Figura 2).

Es intensa la actividad que se desarrolla en sus

m6rgenes no s6lo porque ha sido el principal puerto

de entrada y salida de la mayor cantidad de

materiales y productos de importaci6n y exportaci6n,

sino porque en 6stas se localizan mds de 50

instalaciones de empresas e industrias que van desde

productos del agro, hasta cemento y energia

el6ctrica, tanto en los mdrgenes estuarinos, como en

casi todo su cauce y en la cuenca de drenaje pluvial.

En el estuario se localizan tres puentes: el Puente

Mella, a 2.4 kil6metros de la desembocadura; el

Duarte, a 2.9 kil6metros (525 m mds al Norte del

Mella); el Sdnchez, a 5.9 kil6metros de la
desembocadura. En uno de sus afluentes principales,

se encuentra un cuarto puente: El Presidente

Peynado, sobre el rio Isabela.

El rio Ozama, desde el punto de vista hist6rico,

tiene importancia porque en su ribera oriental fue

fundada, en elafiol49Z,laciudad de Santo Domingo,

la cual se reconstruy6 en la ribera occidental al ser

destruida por un hurac6n en L502.

Por otro lado, desde la fundaci6n de la ciudad, los

asentamientos urbanos han seguido toda la anarquia

que en t6rminos de ordenamiento territorial ha

existido en el pa(s. Se realizar6n poblamientos

alrededor del estuario, condicionados al desarrollo

del puerto.

Seg0n las estimaciones y proyecciones de la Oficina

Nacional de Estadistica (ONE, L983) para el afro

1.990, la poblaci6n de la ciudad de Santo Domingo

tendria unos 2,39,31L habitantes, lo cual significa

una concentraci6n del 46.7Vo de la poblaci6n urbana

total del pais, prdcticamente la mitad. Asi mismo, en

ella se encuentran el 55.9Vo de las nuevas industrias

creadas por la ley de incentivo industrial, esto es 205

de 368.

El crecimiento demogr6fico, el trdfico de buques,

el incremento de la actividad industrial, han llevado

al deterioro de todo el sistema estuarino-fluvial del

rio Ozama, limitando su capacidad autodepurativa.

Es importante sefralar que el litoral de la ciudad de

Santo Domingo reune condiciones excepcionales

para la recreaci6n y el turismo, lo que es

incompatible con la contaminaci6n de las aguas. Es

necesario recuperar la estabilidad del ecosistema del

Ozama, ya que ello afecta todo el sistema costero,

especialmente desde su desembocadura hasta

Giiibia, en el malec6n, que es una zona donde se

encuentran instalaciones turisticas de importancia.

4.MATERIALESYMETODOS

Estas investigaciones se concentraron en estudiar

los parilmetros fisicos, quimicos y biol6gicos que

causan alteraciones al cuerpo de agua volvi6ndolos

inapropiados para la vida cn general, asi comu la

presencia de indicadores de contaminaci6n
biol6gica, fecal y a modo de referencia algunas

informaciones sobre pesticidas, metales pesados e

hidrocarburos.

Entre los afros 1979 a 1983 se tomaron algunas

informaciones relativas a la calidad de las aguas y de

esta forma caracterizar el sistema de un modo

general. Para tener una idea miis acabada de la
din6mica del sistema, se realizaron muestreos

mensuales en 1984 y con fines de monitoreo entre

1986 y 1989.

En este riltimo aflo se realizaron muestreos

sistemdticos de las aguas en un trayecto de unos 25

km establecidndose cuatro estaciones, una en !a
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boca del estuario, otra en el puente Duarte, una en

la confluencia con el rio Isabela y otra en este mismo

rio; en forma espor6dica se hicieron muestreos en

otros puntos por ejemplo a la altura de San Luis.

En las estaciones estuarinas (1 y 2), para los an6lisis

fisico y quimicos se tomaron las muestras de agua a

dilerentes profundidades (0,3,6 m y 9m) con una

botella Van Dorn de 3litros de capacidad; en otros

puntos s6lo se muestre6 en la superficie.

Para poder correlacionar con los factores
ecol6gicos, se determin6la condici6n climdtica de la

zona de estudio a partir de estadisticas de los 6ltimos,

44 afros tomadas de la Oficina Nacional de

Meteorologia.

4.1 Pardmetros ffsicos

En los muestreos de la zona estuarina se realiz6 un

perfil de temperatura oC), determinada con un

term6metro integrado a la botella Van Dorn. La

transparencia se midi6 con el disco de Secchi.

42 Pardmetros qufmicm

La salinidad fue determinada con un refract6metro

tipo Goldberg. El oxigeno disuelto con la tdcnica de

Winkler (modificada por Astelberg), mientras que el

COz titulando con 6cido sulfurico. La conductividad

con un conductiv(metro YSI 31 y el pH con un

potenci6metro radiometer mod pH MG2.

El total de s6lidos disueltos (TSD),la alcalinida(

la dureza y la demanda bioqu(mica y quimica de

oxigeno (DBO y DQO) con las tdcnicas de APTIA
(1975), mientras que para los nutrientes (fosfatos,

nitratos y silicatos) se utilizaron las t€cnicas del

Strickland y Parsons (1%8). Se hacen referencias a

determinaciones de pesticidas, metales pesados e

hidrocarburos totales realizados en el lnstituto

Dominicano Industrial (INDOTEC).

43 Caracterfsticas biol6gicas

Los an6lisis microbiol6gicos de las aguas se

realizaron a travds del recuento total de coliformes

y recuento total de bacterias.

Para el plancton se realizaron muestreos con red

para andlisis cualitativos fijando con lugol o con

formol para su posterior andlisis al microscopio.

la pesquer(a se evalu6 a travds de la Captura por

Unidad de Esfuerzo (CPUE) y la composici6n por

especies, a partir de las capturas de los pescadores

locales.

Se identificaron las plantas acu6ticas macr6fitas

por su interds en la din6mica de este sistema.

5. REST.JUTADOS Y DISCUSION

5.1 Caracterfsticas clim6ticas.

El promedio mensual de temperatura, en grados

cent(grados, vari6 entre 24.5aC y n.2 eC, con un

promedio anual de ?5.1^ec. Los valores 6fnims5

corresponden a los meses de enero y febrero y los

mdximos a agosto y septiembre.

Los totales mensuales promedios de lluvia en

milimetros variaron entre 53.9 mm y L92.8 mm. En

relaci6n d total anual, la misma vari6 entre 870 mm

y2,?j2.6mn, con un promedio de 1,454.L mm, lo que

se corresponde con una zona de bosque hfmedo

subtropical. Se utiliz6 la clasificacion de Holdrige
(1964). El aflo de mayor cantidad de lluvia
correspondi6 al1979 debido aI cicl6n David y a la

tormenta Federico.

La humedad relativa mensual vari6 entre 79.6Vo y

88.5Vo, con un promedio de 74.lVo, la menor

humedad fue en marzo y la mayor en agosto. [,a

velocidad media del viento var(o entre 10.1 y 12.1

km/h; las menores velocidades ocurrieron en los

primeros meses del afro.

La figura 3 presenta una diagrama para 44 aios de

5



observaci6u, donde se presentan los datos de lluvia y
temperatura. Se observ6 un perfodo de sequfa entre
enero y abril y de lluvia entre mayo y noviembre.

52 Color y turbidez de las aguas

Las turbidez y el color son los factores que
intervienen en la transparencia del agua y, por tanto,
en la penetraci6n de las radiaciones luminosas. El rio
Ozama presenta una coloraci6n verde-amarillenta y
una transparencia minima. El disco de Secchi en la
mayc ^a de los casos no alcanz6 a verse a
profundidades mayores de L5 cm, por lo que las

aguas pueden considerarse turbias.

Aun cuando el color natural de los rfos es

amarillento, debido a los pigmentos orgdnicos
coloidales procedentes del humus natural del suelo,
la elevaci6n del color estd determinada por los
aportes de sedimentos, debido a los procesos de
erosi6n, transporte y sedimentaci6n, lo cual se

relaciona con la deforestaci6n que se da en la cuenca
hidrogrdfica.

Cabe destacar que el rioOzamase ubica en la zona

de bosque hfmedo con precipitaciones cercanas a
los 1,500 mm de lluvia, por lo que la falta de cubierta
vegetal determina un mayor aporte de humus, arcilla,
limoy arena. Las partfculas de mayor tamaflo tienden
a sedimentarse en el lecho en los tramos de menor
caudal. Este rio tiene sedimentos limo-arcillosos en
su parte alta y algo arenosos cerca de la boca. Estos

sedimentos presentan gran cantidad de materia
org6nica y detritus.

Los fen6menos antes seflalados ocasionan
problemas diversos. Asi la elevaci6n del color y de la

turbidez hacen disminuir la penetraci6n de la luz por
lo que, a su vez, se reducen los procesos
fotosint6ticos y, por tanto, la productividad y los
niveles de odgeno disuelto. Debe sefralarse que los

desechos dom6sticos e industriales tambidn
contribuyen, con pigmentos semejantes a los
h0micos, a aumentar el color y la turbidez.

Las partfculas sedimentables, ejercen efectos

dafrinos sobre la biota del rio, principalmente sobre
los huevos, las larvas, los 6rganos respiratorios de los
diferentes animales, la precipitaci6n del plancton y
reducci6n de las poblaciones de organismos
bent6nicos. Asi mismo, la materia orgdnica
depositada en el fondo hace que. disminuya el
oxfgeno disuelto creando condiciones an6xicas,
reduciendo su disponibilidad para los organi566s.
Esto afecta la biodiversidad y ocasiona mortandad
de peces y otros orgeni5a16a.

53 Temperatura del agua

La temperatura es uno de los factores fisicos de
mayor importancia cuando se realizan trabajos
limnol6gicos, ya que 6sta es reguladora de la
actividad de los organismos y este fndmamente
relacionada con la velocidad de las reacciones
metab6licas y, por tanto, del cons 'mo de oxigeno; se
produce un efecto combinado que puede generar
mortandad de organismos.

El calor residual es un subproducto de muchas
actividades industriale s, especialmente la
producci6n de energia eldctrica; tanto las plantas
que funcionan con combustibles como las de energia
nuclear. En el pafs las termoelCctricas auncionan con
oleocombustibles y ya se ha demostrado que elevan
la temperatura de los rios receptores a distancias
considerables de la descarga.

La temperatura del agua en Ia superficie vari6 entre
28. l"Cy 30.4oC, presentdndoseen ladesembocadurauna

disminuci6n gradruloon laprofundidad; cercanoalpuente
Duarte ocrrrre un aumento repentino a los 6 m de
profundidad. (Figura a).

En los efluentes de las termoeldctricas eue utilizan
agua para el enfriamiento de sus generadores, con su
posterior salida al rfo, se registran temperaturas del
orden de los 354 C; Ruttner (1953) seffala que las
reacciones t6rmicas constituyen el regulador m6s
importante de las actividades fisiol6gicas de los
organismos acu6ticos. Bennet (1971) se refiere a que
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las descargas de aguas de las termoeldctricas se

realiz,a a una temperatura del orden de 6, C,

llegando a elevar la de los rios receptores a 35a C o

mds a distancias de unos 8 Km aguas abajo.

Ias plantas termoel6ctricas de la Corporaci6n

Dominicana de Electricidad (CDE), llevan
diariamente un volumen considerable de agua

caliente al rio (por encima de 50a C). Este tipo de

poluci6n afecta los procesos vitales de los
organismos acu6ticos, asf como la ecologia en

general, siendo uno de los par6metros m6s afectados

el oxigeno disuelto, asi como la flora y la fauna, en

especial de las poblaciones de camarones y de peces.

Es importante considerar el impacto de la
temperatura en el indice metab6lico, el cual se

acelera con el calor segfin el principio de Van't Hof,

que dice: "una reacci6n quimica se duplica con el

aumento de LOo C en la temperatura". Debido a esta

subida en el indice metab6lico se requiere m6s

odgeno para el animal, la tasa respiratoria tambi6n

se eleva, por tanto el requerimiento de ox(geno es

cadavez mayor.

En este rfo contaminado la deficiencia de oigeno
y el olor producido por descomposici6n anaer6bica

aumenta con el incremento de la temperatura, lo cual

empeora afn mds los malos olores, tanto en la
desembocadura como rio arriba, especialmente en

los meses mds calientes.

Las caracteristicas termohalinas del Ozama que

presenta capas no mezcladas, hacen que las

descargas con temperaturas superiores a la habitual

del rfu no se mezclen, aumentando todavia mds el

efecto de poluci6n.

5.4 Salinidad

En el estuario del rio Ozama la salinidad presenta

variaciones diferenciales, tanto horizontal como

verticalmente. En la boca del rio se determin6 una

salinidad superficial promedio de 10 o/oo, mientras

que a partir de los 6 m de profundidad era semejante

a las aguas marinas adyacentes (35 o/oo), en tanto

que a la altura del puente Duarte, a 2.9 Km de

distancia de la boca, el promedio fue de 5.3 o/oo en

la superficie y de 13 o/oo a 3 metros, mientras que a

6 m fue de 32 o/oo y el fondo fue de 34 oloo, rio arriba
en la superhcie fue de 0.5 o/oo y en el fondo 26.5

o/oo. (tabla 1, figura 5).

Un factor de mucha importancia desde el punto de

vista ecol6gico es la marea, la cual es el agente de

intercambio de agua. En la mayoria de nuestros

estuarios de la vertiente sur se desarrolla una cufla

salina, es decir, agua de mar que se encuentra por

debajo de una capa de agua m5s o menos dulce. La
salinidad es muy variable y cambia con la influencia

de las mareas y la lluvia, cre6ndose un gradiente en

cuanto a ese factor, el cual genera condiciones

particulares para el establecimiento de los

organismos, particularmente la fauna; esta tendrii

adaptaciones segrin las condiciones de las diferentes

zonas del estuario, las cuales son consideradas como

salinas, salobres o dulces.

En el Ozama, la cufla salina penetra hasta unos 13

km, desde la desembocadura hasta donde se siente

la acci6n mareal.

5.5 Oxigeno disuelto

Los valores de oxigeno en superficie en todos los

puntos de muestreo estuvieron entre 0 mg/l y 1.5

mg/I, aumentando con la profundidad hasta algo m6s

de 3.0 mg/l; en el rio Isabela fue de unos 2 mg/l en

superficie. La mayor concentraci6n de oxigeno, en

los estratos profundos se debe al efecto de la
penetraci6n de la cufra salina; el porcentaje de

saturaci6n de oxigeno vari6 entre I Vo | 20 Vo en

superficie. (Figura 6, Tabla 2). Segtn lo planteado

por diferentes limn6logos la concentraci6n minima

de oxigeno en rios tropicales es de 4 mg/I, por lo que

en este sistema los valores est6n muy pcr debajo de

lo establecido.

La poluci6n por materia org6nica es una de las mds

importante en el rio y en la zona estuarina. Sus

consecuencias negativas son debidas,
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fundamentalemente, al empobrecimiento del medio

en oxigeno, el cual puede ser consumido totalmente

en la oxidaci6n o biodegradaci6n de esta materia.

Los contaminantes org5nicos biodegradables

tienen como origen principal las aguas residuales

dom6sticas, desechos agrfcolas y algunos desechos

industriales. El efecto que producen es fertilizar las

aguas y aumentar la productividad del ecosistema,

cuando esto ocurre en exceso las aguas se vuelven

eutr6ficas y crecen en grandes cantidades ciertas

dgas y plantas, muchas veces impropias para la

alimentaci6n de los organismos; sobreviven especies

menos valiosas desde el punto de vista pesquero.

La eutrofizaci6n se defrne como el "aumento de la

fertilidad del agua debido a la continua recepci6n de

nutrientes' (Margalef, 1979). Cuando la

eutrofizaci6n ocurre en aguas encerradas o

semi-encerradas, como los estuarios, donde la

circulaci6n 
". 

lssldngida, el oxigeno utilizado para

la descomposici6n de los desechos disminuye su

contenido en el agua, causando la mortandad de

diferentes formas de vida admal y perjudicando las

aguas para fines de abastecimiento.

Se evidencia en las aguas superficiales de la

columna de agua estudiada en las diferentes

estaciones, la inlluencia de los vertimientos de aguas

residuales con materia o196nica y otros
contaminantes. Por tanto, la descomposici6n

bacteriana produce una notable baja de oxigeno

disuelto volviendo an6xicas las aguas y, por

consiguiente form6ndose 6cido sulfhidrico, con un

valor mdximo de 35, uglatll en la 6poca seca. Las

normas americanas establecen como limites 0,

ulat/|.

En los estratos de fondo se presentan los valores

menores de los factores que indican contaminaci6n,

como resultado de la entrada de la cufra salina desde

el litoral. I-a calidad de las aguas mejora en la €poca

de lluvi4 observSndose valores mdximos de oxigeno

disuelto y el minimo de otros constituyentes

quimicos.

5.6 Demanda bioquimica y quimica de odgeno.

[: demanda bioquimica de oxigeno (DBO) es

proporcional a Ia cantidad de materia orgiinica

biodegradable que se introduce en el agua. Es decir,
que para medir el posible consumo de oxigeno

causado por esta descarga se debe utilizar este

an5lisis, lo cual representa la diferencia entre la

concentraci6n inicial y final de oxigeno disuelto.

En las zonas estuarinas del rio Ozama, hay una

descomposici6n a gran escala que causa
desequilibrio en el sistcma ccol6gico; las descargas

totales en este r(o Ozama se han estimado en cerca

de 50 drenajes pluviales y cloacas.

La DBO, oscil6 entre 6.6 mglly 43.09 mglI, en tanto

que la demanda quimica de oxigeno (DQO) vari6

entre 61.60 mg/, y 96.80 mg/I. Los minimos se

corresponden con los valores de la desembocadura y

los m6ximos con los valores del rfo Isabela, donde

estdn ubicadas las fdbricas de cemento y asbesto

cemento, pocilgas, vertederos y mataderos" el

colector delaZurza, donde se recogen los desechos

de unas 56 industrias de la zona norte.

La DBO es un par6metro muy importante para

evaluar efectos ecol6gicos y para comprender el

balance de oigeno en la aguas as( comc !a influencia

de los poluentes org6nicos. Las aguas de rios no

deben tener una DBO de m6s de 4.0 mgll (Branco

1978), por Io que est6n ampliamente sobrepasados

los limites de la DBO en todos los casos seialados.

Sin embargo, el valor de la DBO segtn Rambow y

Sylvester (l%7) es de 1.0 mg/I, mientras segfn lrster
no debe exceder los 2.0 mgll, para las pesquerias y la

recreaci6n. Los valores encontrados fueron de 6.?3 -

mgfl en superficie y 3.42 mgll en el fondo en la
estaci6n 1, mientras que en la estaci6n 3 fue de 43.09

mgfl en superficie y 16.76 mgll en el fondo. (tabla 3)

La DQO permite determinar la presencia de

contaminantes inorg6nicos y los orgSnicos de

degradaci6n lenta. Esta tdcnica proporciona valores

superiores a la DBO y sirve para inferir la presencra

de residuos industriales y no oxidables normalmente

por procesos biol6gicos. [.os valores m6s altos se
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encontraron en la estaci6n L, 89.2 mgt y en

superficie y !)6.8 mg/l en el fondo.

[,a relaci6n DBO/DQO aument6 en presencia de

estos desechos. Esta relaci6n fue muy alta alrededor

de la fdbrica de cemento (1:14 y l:25,
respectivamente), lo que indica una alta
concentraci6n de residuos no degradables.

Debe sefialarse, que en los r(os lsabela y Ozama las

destilerias lanzan directamente vlnaza que es el

producto de desecho de las mismas. La composici6n

de la vinaza ocasiona \rn efecto contaminante en el

sistema fluvial en los puntos cercanos a las plantas,

dificultando los mecanismos de autodegradaci6n

biol6gica (oxidaci6n natural) y se inhiben los

procesos fotosint6ticos, debido aque elevan laDQO.

Esta situaci6n afecta en alguna medida la flora y la

fauna de los r(os.

5.7 Concentraci6n de nutrientes (f6sforo, nitratos y

silicatos)

La concentraci6n de nutrientes (nitritos, nitratos,

fosfatos) es relativamente alta en la zona estuarina

siendo una resultante del escurrimiento y de la acci6n

de la vegetaci6n. La actividad humana,

especialmente las labores agricolas e industriales

aumentan en forma excesiva estas concentraciones lo

que, conjugado a las caracteristicas fisicas del

estuario, conduce al proceso de eutrofizaci6n. Esta

puede tener consecuencias desfavorables, creciendo

ciertas especies de organismos en detrimento de

otras; adem6s se agota el ox(geno disuelto y se forma

un lodo "p0trido" que produce malos olores y ofrece

un aspecto negativo al agua.

Este fen6meno est6 caracterizado por un aumento

en la producci6n de ciertas algas y otros vegetales

macr6fitos (lilas); tambidn trae como consecuencia

un total desequilibrio del ecosistema acudtico que

perjudica el uso de las aguas para cualquier fin.

Aun cuando se desconoce con datos precisos el

vohrmen de las descargas residuales dom6sticas en el

rio, y aunque una parte de las mismas ssan "tratadasn

antes de ser llevadas al rfo, el efecto que est6n

causando en el mismo puede catalogarse de

prdcticamente irreversible, originando un acelerado

proceso de eutrofizaci6n. Esto se demuestra con los

valores de los andlisis quimicos obtenidos a lo largo

de todo el afro 1984, 1985 y 1986 asl como los

monitoreos peri6dicos, realizados en este estudio,

los cuales demostraron que el o:dgeno permaneoe

cercano a 0 mg/l al igual que los altos valores de la

DBO.

La eutrofizaci6n trae como consecuencia la

producci6n de malos olores, aumento de turbidez y

cambio de sabor al agua. Este mal olor proviene no

s6lo de la descomposici6n de la materia org6nica,

sino de las algas verdes azules que, en 6poca de

floraci6n, producen sustancias que contribuyen a
este fen6meno y al cambio de sabor. Esto ha sido

informado para especies de Osciilatoia por Rodier

(1e81).

El f6sforo total vari6 entre4y3f,,pglaVl losvalores

m6ximos en superficie se encontraron en el puente

Duarte y en el rfo Isabela. En todos los casos fueron

superiores a los rrngos establecidos para aguas no

contaminadas, que segtn Wetzel (1981), deben estar

entre 0.16-0.80, pglaUl.I-a mayorfa de los autores

sefralan que no debe sobrepasarse 0.4, p$attl. Ut
aumento considerable de la concentraci6n de f6sforo

se observ6 en el mes de diciembre, mientras en los

muestreos de junio se nota una disminuci6n. (Tablas

4,5,6y 7).

En cuanto a las diferentes formas nitrogenadas,

predominaron nitratos en superficie, siendo en el

mes de diciembre de 10.83 pgatn en h estaci6n y

La.69 pglatll en la estaci6n 2 disminuyendo con la

profundidad, en el mes de junio fue de3.l7 pglatllen
la estaci6n I y L9.4 pglatll en la estaci6n 2,

disminuyendo con la profundidad, sin embargo,

aunque no transgreden las normas establecidas para

aguas no contaminadas propuestas por Wetzel
(1981), las cuales oscilan entre (F10 mg/l (16161,

pg/atll), sp elgunos casos sobrepasan los lfmites

sefralados por Sawyer (1944) sobre la ocurrencia del
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fen6meno de eutrofizaci6n. De acuerdo con este

autor, no debe sobrepasarse los0.3 mgll de nitr6geno

(4.5 pgtatll). Tambi6n se rebasan las normas

establecidas para uso pesquero. (Figuras 7 y 8).

Debe sefialarse que la desnitrificaci6n, reviste gran

importancia en el proceso de reciclaje del nitr6geno

impidiendo el enriquecimiento de los r(os. Sin

embargo, cuando se agotan los nitratos, las bacterias

reductoras utilizan los sulfatos los cuales, en forma

gaseosa son causantes de los malos olores en los rios

contaminados.

Las concentraciones m6ximas de silice se

registraron en el estrato superficial de las estaciones

de desembocadura y del puente Duarte, variando

entre?2mglly 195 mgll. Las normas para agua dulce

son de 0.05 mgll (Rodier, 198L).

El aporte de nutrientes a las aguas se relaciona con

la existencia de aguas ricas en desechos urbanos

orgdnicos y de residuos de instalaciones

agroindustriales (licoreras, mataderos, f6bricas de

alimentos, ingenios azucareros) y con la utilizaci6n

de abonos fertilizantes. Parece haber adem6s,

acumulaci6n de materia s6lida o sedimentos

orgdnicos b6nticos (en el fondo), provocando

descomposici6n aer6bica; este fango, con precario

ox(geno, afecta la fauna bent6nica.

Las sales inorg6nicas de f6sforo y de nitr6geno

desempefran un papel muy importante para el

sostenimiento de productores (vegetales

fotosintdticos) y, por ende, todas la formas de vida

que dependen de ello. Asimismo' una excesiva

Concentraci6n de nutrientes conduce a la
eutrofizaci6n, con todas las consecuencias

ecol6gicas, estdticas y de calidad que ya se han

sefralado. La eutrofizaci6n no s6lo desequilibra el

ecosistema, sino que perjudica el uso de las aguas

para abastecimiento, recreo, navegaci6n etc.

5.t Otras caracteristicas quimicas

En la tabla 8 se presenta un resumen comparativo

de los valores de otros pardmetros quimicos:

alcalinidad, dtreza, conductividad, pH y CO2,

importantes para caracter'ux elestado del sistema.

La alcalinidad total vari6 entre fl.3 mgll y N.7
mg/l; present6ndose los valores mdximosen las aguas

del rio Isabela, consider6ndose extremadamente

duras, segtn lndices de Frey $nQ; los valores de

dureza variaron ettre ?-,40 mrgl y m6s de 1000 mgll,

siendo los valores normales de ?n'L25 mgll para

aguas dulces, segtn Rambow y Silvester (L%7).

El total de s6lidos disueltos en el estuario vari6

entre 1.,450 mgly mfls de 2,0fi) mg/I. Segtn Wilber

(1%9) estas aguas se consideran perjudiciales e

insatisfactorias hasta para irrigaci6n, las normas de

la OMS (L971) s6lo permiten500 mgll para oonsumo.

El total de s6lidos slspendidos vari6 entre 10 x ld y

45 x 103 ygl.Lamateria org6nica vari6 entre 6 x 10r

y 18 x 10r mgll.

El pH oscil6 entre 7.2-9.4 es decir entre

ligeramente alcalinas y alcalinas. Es importante

hacer notar que este fltimo valor se encontr6 en las

aguas del rio Isabela, cuyas aguas son dulces; este

pH parece deberse al efecto de la contaminaci6n

qutuica y biol6gica (Frgura 9).

5.9 Di6xido de carbono

El di6xido de carbono no suele ser limitante en

6reas marinas ni estuarinas, ya que concentraciones

de 5 mgll suelen ser suficientes para la fotosintesis.

Sin embargo, el efecto perjudicial de la deficiencia

de oxigeno provocada por la biodegradaci6n puede

ser mayor si se encuentran conc€ntraciones elevad^t

de COz (Hynes 1960). Por otro lado, King (190)

seflala que el carbono se puede volver limitante

cuando los niveles de nitr6geno y f6sforo son

elevados, si hay eutrofizaci6n.

Los valores de CQ en el estuario variaron entre 0 y

23.2 mgfi en el estuario. En el rio Isabela oscil6

entre0yl3.4mgll.

[,as altas concentraciones del C02 en el agua

dificultan Ia expulsi6n del mismo por las branquias
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de los organismos acudticos, especialmente los

peceg los cuales tendrdnentonces requsrimisals5 ds

concentraciones mayores de odgeno.

5.10 Ptaguicidas

Los organismos acudticos son sumamente sensibles

a la presencia de los plaguicidas, compuestos

orgdnicos sintdticos llamados tambi6n biocidas y

pesticidas. Estos ocasionan graves problemas

ecol6gicos en el agua y en las cadenas alimenticias,

Brown (1978), presenta limites de tolerancia de

animales acu6ticos a diferentes pesticidas. Las

concentraciones limites de estos compuestos para

peces son del orden de 0.CI2 a 0.13 mg/l segfrn la

especie.

En el rfo Ozlmq por el cardcter diagn6stico de este

trabajo s6lo se hicieron algunos determinaciones

cualitativas que indican la presencia de esos en el

sistema, principalmente 6rganoclorados. (Anexo L).

Estos compuestos afraden una carga contaminante

mayor a un sistema que se encuentra al borde del

colapso ecol6gico.

5.11 Metales pcsadc

L,a contaminaci6n por metales, atin en pequefras

cantidades, representa un peligro para la salud

humana en vista del efecto de magnificaci6n

biol6gica, por lo cual el contaminante se ra

corceotraodo a medida que pasa por las cadenas

alimentarias, en las que el hombre podrfa intervenir

al consumir los recursos pesqueros. Los metales en

el r(o Ozama, provienen de las termoel6ctricas y

residuos industriales.

En el presente trabajo se realizaron an6lisis de las

aguas en el estuario, para determinar la presencia de

Plomo, Hierro, Cadmio, Cobre y Mercurio, asi como

a una muestra de sedimentos donde, ademiis se

analiz6 la presencia de Zinc, Magnesio y Manganeso,

paru reforzar las informaciones obtenidas de los

an6lisis de agua (Forstner y Wiltman, 1979; Ellis y

Kanomoris, 1978). Estos metales pesados son

extremadamente t6xicos para los peces y tienen

efecto acumulativo.

En las mismas se detect6 la presencia de Plomo,

CadmioyHierro. En el caso delhierro se sobrepasan

tanto las normas americanas (0.3 mg/l) como

europeas (0.1 mg[). Por encima de estas normas

pueden formarse precipitados de hidr6xido de

hierro, los cuales tienden a depositarse en las

branquias de los peces. Para evitar inconvenientes de

degradaci6n de agua (variaciones en gusto, olor y

capacidad de manchar) no es conveniente
sobrepasar los 0.05 mg/I. (Tabla 9).

5.12 Hidrocarburos

Aun cuando no fue objeto de este trabajo realizar

determinaciones de hidrocarburos, Concepci6n y

colaboradores (1983) sefralan la presencia de

hidrocarburos totales (HC) con un rango entre 49.4

mgI y 105.8 mgA, en cinco estaciones de muestreo.

Los valores mayores se registraron cerca de los

puEntes S6nchez y Peynado. Tambi6n se presentan

valores altos de hidrocarburos polic(clicos
arom6ticos (HPA) de 0.70-69 mg/l (Tabla 10). Segun

Stone (1977), los valores recomendados para aguas

de uso recreacional son de 0.3 mgll para HC. Para

los HPA en las aguas con fines municipales y/o

industriales la concentraci6n permitida es de 0.25

ppb a 0.50 ppb y debe estar ausente para aguas de

consumo humano.

La presencia de estos contaminantes indican la

influencia de desechos industriales. Los valores

m6ximos aparecen en puntos locales de descarga,

como es el caso del puente Presidente Peynado), rio

Isabela, Puente S6nchez y el rio Ozama Adem6s

existen fuentes m6viles de contaminaci6n como son

las embarcaciones que cargan y descargan los

derivados del petr6leo.

La capacidad de bioacumulaci6n de hidrocarburos

por los organismss varia con la especie, pero se han

sefralado varias consecuencias de este tipo de

contaminaci6n. Adem6s de su efecto sobre la
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ecologfa del sistema, esta contaminaci6n afecta las

estructuras portuarias, asi como el valor recreacional

y est6tico del litoral adYacente.

5.13 Caracterfstica microbiol6gicas

De acuerdo con la definici6n de contaminaci6n,

cualquier elemento que est6 en el habitat acudtico

que no sea un constituyente normal del mismo, se

considera un contaminante; este es el caso de los

microorganismos pat6genos, los cuales, aunque no

causan perjuicios ecol6gicos, provocan dafros

directos al hombre originando enfermedades

bacterianas, virosis y protozoosis diversas.

La calidad bacteriol6gica de las aguas de r(os y

estuarios es de sumo inter6s, ya que la presencia de

pat6genos es uno de los problemas que m6s afectan

las aguas para los diferentes usos que le da el hombre:

abastecimiento, recreo, estdtica y bafro.

Las enfermedades generadas por los mismos son la

disenter(a amebiana, la shiguelosis, el c61era, la

diarrea de etiologia Escheichia coli (E. coli) las

diarreas virales, la hepatitis y la fiebre tifoidea;

adem6s de las protozoosis (amebiasis y giardiasis).

La especie Es cheichia coli es un habitante normal

del intestino humano, cuando hay eliminaci6n de

aguas negras mal tratadas, se encuentra tanto en las

aguas dulces, estuarinas y marinas, pudiendo

sobrevivir en el medio ambiente semanas y hasta

meses. Esta bacteria es la indicadora de

contaminaci6n fecal. Adem6s de los coliformes,

pueden encontrarse otras enterobacterias que son

igentes etiol6gicos de enfermedades, tales como el

tifo, la c6lera, la disenteria y diversos problemas en

la piel.

Asi, pueden sefralarse, la Salmonella typhi,

causante de la fiebre tifoidea la cual adem6s del agua

puede encontrarse en los animales acu6ticos como

ostiones, mejillones, etc; las especies de Shiguella

pueden producir disenter(a, siendo capaces de

sobrevivir hasta 14 dias en el medio ambiente, tanto

en el agua dulce como en la de mar; tambi6n

contaminaci6n bacterianas por Streptococus faccalis
que producr mayormente problemas de la pie[ vlas

respiratorias superiores, cistitis, etc.

Tanto estas bacterias como los virus productores de

hepatitis pueden llegar con las aguas negras al agta

receptora y contaminar ostras, mejillones y otros

filtradores.

En todos los casos de contaminaci6n biol6gica es

importante el monitoreo y control bacteriol6gico,

especialmente en balnearios donde va la poblaci6n

en masa. [l ds Qzama ha sido objeto de estudios

bacteriol6gicos en varias oportunidades. Miranda

(1974) senal6 para muestras del rio Ozama una carga

bacteriol6gic a de 24,0N coliformes/l00 ml.

En 1978 Castro indico que la playa de Giiibia es una

de las miis afectadas, segtn investigaciones que se

realizar on sobre contaminaci6n bacteriana,

senalando que el n[mero de coliformes oscilaba

entre 70-70,000 coV100 ml, con valores contables en

w 56Vo de las muestras, ademiis se detect6 la

presencia de Streptococus, Salmonello, Shiguello,

Kleb s ie I la, A lterom on as, Enterob acter, Pseu domonas -

Se seflala como causante de esta alteraci6n, la

influencia de las aguas estuarinas.

En el aio 1979, los andlisis que se realizaron en la

desembocadura y el puente Duarte mostraron un

indice de coliformes de 24,000 NMP/coU1O0 ml en el

primer caso (desembocadura) y de 70,000

NMP/col/100 ml en el segundo (puente Duarte).

Heredia y colaboradores (1980) reportaron 24,m
coV 100 ml para las aguas del rio, sin seflalar el lugar

especifico del muestreo.

En el afro 1984 probablemente hubo un ligera

disminuci6n de estos valores cn el cstuario,

detect6ndose 16,000 NMP/coV10O ml. Sin embargo,

este muestreo fue realizado en 6poca posterior a la

lluvia y quiais se debi6 a la diluci6n por el aporte de

agua; en el mes de agosto aument6 a24,000.

An6lisis m6s recientes (1986) dieron 48,000

NMP/col/100 ml; en esta ocasi6n se muestre6
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ademAs, el litoral en tres puntos, desde la

desembocadura hasta el Banco Agrfcola; hubo

resultados positivos para otros pat6Senos.

Se deduce que el efecto de la contarninaci6n

descrita anteriormente repercute no s6lo en el

estuario, sino en el litoral adyacente que comprende

el 6rea del malec6n, donde existen playas, hoteles y

restaurantes.

Las muestras analizadas a finales del 1989

demostraron que el N-MP/100 ml fue de 4 x 106 en el

estuario y de 1.0.x ld en el litoral, aumentando en

Giiibia a 4.0 x l0' (Tabla [).
Para Rambow y Silvester (1977) el valor normal

para aguas dulces y saladas es de 2.10 coV100 ml.

Segon Nemerov (1977) las normas para aguas de

abastecimiento son de 2O - 200 NMP/CoV100 ml, en

tanto que para aguas de r€creo yestetica estos raogos

son de 200-2,000 NMP/10 ml; para el estado de

Nueva York, el mismo autor seiala valores de 2,400

en 100 ml para diferent€s usos, excepto agua potable

donde no deben existir. En los paises desarrollados

el lfmite de 200,000 coliformes por litro podria ser

adecuado, pero para paises suMesarrollados esto

deberia reducirse en vista de que la proporci6n de

pat6genos por coliformes es generalmente mayor y a

que los recursos para su tratamiento son menores.

Los limites recomendados van a depender del uso

que se le d6 al agua, las del rio Ozama son utilizadas

directamente para actividades dom€sticas por los

habitantes de los barrios marginales, adem6s de que

el litoral afectado es utilizado como balneario, los

valores existentes hacen considerar estas ereas como

impropias para bafro y recreaci6n.

5.14 Caract€risticas biol6gicas

La poluci6n es un proceso selectivo, cada elemento

poluidor especifico ejerce un efecto particular sobre

la biota. Por esta raz6n, las aguas mntaminadas

tienden a estar habitadas por un nfmero pequefro de

especies; consecuencia de [a selectividad: cada vez

menor cuanto mayor sea el "strdss" debido a la

contaminaci6n, lo cual, a su vez, reduce la diversidad

de las comunidades que habitan en el rlo. La

contaminaci6n puede generar adaptaci6n y, por

tanto, una selecci6n de las formas mds resistentes.

En cuanto al flitoplancton fue notable la presencia

de de algas de los g6neros lnabaena, Tabellaia y

Astedonellq, caracter(sticas d€ aguas contaminadas y

causantes de malos olores. Tambi6n aparecen

clorococales como Pedisstrum y Dialomeas como

Navicula y Clostedum. (Tabla 12). Branco (1964)

seflala utilizar flagelados como indicadores de

contaminaci6n.

En relaci6n al zooplancton, la diversidad fue

minima observi4ndose algunos cop6podos de agua

dulce del generc Ciclops, clod6ceros del g6nero

Daphnia sp y alglnos rctiferos (Brachioaus.rp ), estos

especialmente presentes en 6pocas de lluvia.

En el 6rea estuarina aparece el copepodo
cosmopolita Oithona nana, tolerante de poluci6n

org6nica; esta ha sido reportada para zonas similares

por patriti (1976), Benon (1979), Cabrera (1980) y

Arfi (1981). Algunos organismos, m6s bien
bent6nicos, est6n adaptados a estas condiciones,

como son las larvas de insectirs quiron6midos.

Los rios, especialmente las 6reas estuarinas

contaminadas, son cada vez menos diversas, [:s
cadenas son bloqueadas y aparecen ciertas
poblaciones de macroinvertebrados como gusanos

oligoquetos y larvas de ciertos dipteros y

quiron6midos, que indican contaminaci6n
cspecialmente de dcsagiics domdsticos.

5,15 Plantas acu6ticas macr6fitas.

Algunas 6reas del rio Ozama sus afluentes y

arroyos, est6n cubiertos por una densa vegetaci6n de

plantas acudticas,.las cuales alcanzan proporciones

alarmantes en el rio Isabela.

En esta vegetaci6n domina elJacinto o Lila de agua

(Eichonia uassipes y E. azurea). S\ crecimiento se

rlebe en gr aI parto d nutrientes que, como se ha
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seffalado enriquecen las aguas; en algunas 6reas

aparece la Pistia strotiotes o lechuga de agua. Esto

ocurre especialmente cuando hay aportes de

desechos agrfcolas (fertilizantes) y urbanos,
agravdndose en este caso por el incremento de la
temperatura de las aguas

Debe seialarse que el excesivo crecimiento de esta

vegetaci6n produce trastornos, tales como el

arrmento de la evapotranspiraci6n y la obstrucci6n de

rios, arroyos y canales, como ocurre en el rio Isabela.

Esto obstaculiza el flujo normal del agua y puede

provocar inundaciones y acelerar el proceso de

eutrolrzaci6n. En el caso del Ozama, obstaculiza el

trdfico de embarcaciones e interfiere con la pesca.

En tdrminos generales esta vegetaci6n acudtica

facilita la proliferaci6n de transmisores de

enfermedades, de origen acudtico (larvas de

mosquitos, caracoles), convirtidndose en focos de

infecciones como la malaria, la encefalitis y

potencialmente bilharziasis.

Estas plantas son de las mds prolificas del mundo y

aumentan su productividad cuando hay

contaminaci6n. Wolverton y Mcdonald, (1976),

sefralan para Eichomia, wa tasa de crecimiento de

8m Kg de materia seca por hectdrea por dia. En el

sistema del rfo Ozama hay unas 100 hectdreas

cubiertas por Lila acudtica, principaLnente en el rio
Isabela, donde la situaci6n es crftica.

5.16 Recursm pesqueros

La flora y la fauna estuarina tienen una

composici6n variada, debido a las caracterfsticas

fisico-qufmi65, pudiendo ser marinas, estuarinas o

de agua dulce, con grados de tolerancia relativos a

los factores contaminantes; un exceso de salinidad,

temperatura o turbidez pueden ocasionar
mortandad de especies de organismos de

importancia ecol6gica y comercial (camarones,

peces, etc).

Con la incorporaci6n de desechos org6nicos

biodegradables, tales como algunos contaminantes

inorg6nicos (fosfatos y nitratos), aumenta la
productividad del sistema, la proliferaci6n de los

vegetales pudiendo servir de alimento a otros
organismos y llegar a los peces por la cadena

alimenticia. Sin embargo, como estos reducen la

cantidad de oxigeno afectan las actividades de los

mismos.

Hamilton (1977) identific6 m6s de Z) especies de
peces en 4 estaciones comprendiendo desde la

desembocadura hasta la altura de Los Tres Brazos.

Dentro de los mds abundantes se encontraba el
r6balo (Centropomus undecimalLs), la dorada
(Macropogon fumiei), la mojarra (Eucinostomus

monticula) y la lisa (Mugtl curema); estas especies

estuarinas prdcticamente han desaparecido. Las

especies de agua dulce, como la guabina
(Gobiomorus dornitor y Bathigobius sp), s6lo se

encuentran a la altura del poblado de San Luis.
(Tabla 13).

Los camarones representan un recurso de
importancia en la cuenca del rfo Ozama,
inform6ndose de una captura total de unos
137,000.00 Kg al afro, datos que se ofrecen sin

identificar especies (SEA, 1989). Sin embargo los

datos estimados en este estudio demuestran que esta

captura es mucho menor, es decir, cerca de 15,600.00

Kg/ano.

La especie mayormente capturada es el
Macrobrachinm acanthurus seguida de

Macrobrachium carcinus y en menor proporci6n M.

faustinum, ademds del camar6n introducido
M acrob rochiwn rosenb ergi[.

Debe seflalarse que la captura por unidad de

esfuerzo promedio es baja, cerca de 0.08 Kglnasa/

leva; disminuyendo en las partes m6s contaminadas

de la cuenca. Los pescadores informan que la pesca

y el ntmero de pescadores han disminuido en los

riltimos a6os en forma considerable.

Se hace necesario un trabajo que relacione las

caracteristicas biom6tricas y pesqueras de estas

especies con las condiciones ecol6gicas del sistema.
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6. C(}{O,USIONEI

-El promedio anual de lluvia caida para,l4 aios de

anAisis (1%1-1989), hre de 1454.1 mm, lo que ubica

la zona como un bosque subtropicat con un perlodo

delinido de lluvia entre mayo y noviembre. La

variaci6n mensual fluctta entre 142.1 y 192.8 mm.La

temperatura promedio anual es de 30.fC, las

m5ximas mensuales tambi6n ocurren entre mayo y

noviembre.

-El sistema del r(o Ozama desemboca en un

estuaric.tfpico, parcialmente mezclado, donde la

dindmica de las aguas est6 determinada Por una

intrusi6n salina o cuia de agua con salinidad

semejante a la marina, por lo que existe un

movimiento de aguas superficiales sobre otra caPa

que circula en el fondo. El estrato superficial tiene

menor salinidad y mayor temperatura, durante el

reflujo las aguas son arrastradas del estuario hacia la

cost4 itrIluyendo en el litoral adyacente, donde la

corrieEte tiene dhecci6n este-o€ste.

-Es notable una correspondencia entre los valores

de lm par6metros ffsicoq quimicos, biol6gicos y los

clim{tics; ya que bs mismos se diluyen con el

auaento de las llwias, el escurrimiento, las mareas y

el rellujo a las zonas litordes aledatras.

-El ecosistema se puede coosiderar eutr6hco, con

tendencia a la distrofi4 debido al aumento de la

disponibili&d de nutrbntes y a la alta carga de

materia org6nica, dando lugar a un color
caraderlstico (aguas pardas) y olor tipico (fdtido)

durante todo el aio.

-Existe contaminaci6n flsica, quimica y biol6gica,

tanto en el rio como en sus tributados, relacionada

con el crecimiento demogr6fico de la ciudad de

Santo Domingo, con la actividad industrial que se ha

desarrollado en sus mdrgenes, con la deforestaci6o y

con la pecuaria.

-La contaninaci6n flsica es debida al efecto de las

termoel6ctricas que descargan aguas calientes y

elevan la temperatura de la zona receptora del

rfo en unos 7 C, sobrepasando asl las normas

establecidas, de 3q C.

-h calidad del agua del r(o est6 afeclada por el

proceso de degradaci6n de la materia org6nica ypor
contaminant€s inorg6nicos industriales. Segfn los

est6ndares internacionales existentes seialados: el

oxigeno disuelto (menos de 4 ml), adem6s la

demanda bioquimica de oxigeno (mayor deZmgl) y

el f6sforo total (mayor de 0.4 ug/at{).

-Aun cuando desconocen las proporciones, hayque

t€ner en cuenta que llegan descargas con algunos

metales, tales como Plomo, Cromo, Cobre y Hierro,

los cuales pueden tener consecuencias dr6sticas

debido a los procesos de bioacumulaci6n.

-Se destac6 la presencia de plaguicidas
organoclorados que llegau al rio desde las z.onas

agricolas c€rcanas, es pecia lme nte ingenios
azucareros y ganaderias.

-La presencia de hidrocarburos totales policiclicos

en niveles por encima de lo normal, en los puntos de

mayor descarga, es otro factor que agrava la calidad

de las aguas del rio. Estos compuestos tambi6n se

biomagnifican.

-Fue detectada la existencia de especies
indicadoras de contaminaci6n, tales como el

?tloplancton: Anabaena, Tabellaria y Asterionella; y

en el zooplancton el c6pepodo Oithona nsna; yla qtue

predomina en e[ be os Chironomus-

-La contaminaci6n microbiol6gica es alta en lo que

se refiere a la concentraci6n de bacterias coliformes

totales y fecales, est6 por encima de las normas

establecidas para los diferentes usos de las aguas

dulces estuarinas y costeras.

-Algunas 6reas del rio Ozama y sus afluentes, estSn

cubiertas por grandes cantidades de Lila (Eichomia

crassipes y E. azurea), que producen trastornos al

sistema como obstrucci6n del flujo normal del agua

y del trafico de embarcaciones €ntrs otros,

-La influencia de la contaminaci6n se hace sentir en

el litoral de la ciudad de Sanlo Domingo, frente al

malec6n de la ciudad, provocando efectos diversos,

como malos olores y contraviniendo la est6tica y la

recreaci6n,



-La productividad pesquera y el n0mero de

especies icticas se ha reducido considerablemente,

disminuysndo tanto el re'curso camaronero como

pesquero.

7. RECOMENDACIONES

El caso del rfo y estuario del Ozama demuestra la

necesidad que tiene el pals de ordenar los sistemas

acu{ticos y costeros, lo que impone una acci6n de

interinstitucional de direcci6n al mds alto nivel. Esta

se lograr6 mediante la coordinaci6n de los diversos

sectores, los cuales deberdn considerar las pol(ticas

sectoriales de manejo de los recursos como el agua,

la foresta, los asentamientos ht manos, al igual que el

turismo, la industria, la energia, la pesqueria, etc, a

fin de buscar un marco general que permita formular

regulaciones adecuadas.

El rio Ozama podrfa servir de base a creaci6n de un

proyecto piloto de evaluaci6n, an6lisis y diagn6stico,

bajo la responsabilidad de utr equipo
cientffico-tdcnico que trabaje de una manera

interdisciplinaria e interactiva, en un Plan de Acci6n

para el Rescate del Rio (PARR), para el cual se

gestionarfa el financiamiento de instituciones

nacionales e internacionales. Las universidades

podr{an aportar el apoyo t6cnico necesario para su

ejecuci6n.

El PARR agotarlavarias etapas:

- andlisis y diagn6stico

- establecimiento de normas

- s61gami6a1o, control y monitoreo

- educaci6n ambiental

Andlisis y diegm6stico

Esta etapa comprenderd investigaciones

cientfficas, tecnol6gicas, estudios socioecon6micos,

revisi6n de normas legales, planes nacionales de

desarrollo e identificaci6n de personal (bi6logos,

salubristas, ge6grafos, administradores, ingenieros,

soci6logos, abogados, economistas, arquitectos,

educadores, etc.), para establecer los mecanismos

de acci6n interdisciplinaria interinstitucional.

Establecimiento de normas ambientales

Estas normas ambientales comprender6n una serie

de disposiciones generales, una clasificaci6n de los

recursos hidricos, criterios y patrones de calidad
para diferentes usos y para lanzamiento de efluentes,

segirn cada tipo de contaminante.

Deber6 ampliarse la base legal para proteger el

medio ambiente en general, creando
reglamentaciones especfficas para las 6reas

estuarinas y estableciendo instrumentos legales

(normas y pardmetros) para su aplicaci6n.

Saneamiento y control ambiental

En esta etapa se deber6 disefrar un sistema para

arrojar desechos con tratamientos adecuados, seg(rn

el caso, ya que la disposici6n final de eStos va a

depender del origen y tipo de contaminaci6n.

En relaci6n a los desechos industriales, cada

industria requerir6 de un tratamiento diferente,

seg(rn las particularidades de las descargas, de

acuerdo al resultado del inventario de efluentes y el

diagn6stico, segirn establezcan las obras de

ingenieria.

En relaci6n a las plantas acudticas, en vista de que

existen estudios en torno a la utilizaci6n de 6stas para

fines agricolas y pecuarios, se propone un plan de

evaluaci6n a largo plazo para su uso directo o como

compostaje. A corto plazo, se recomienda retirar las

lilas acu6ticas con m6todos mec6nicos (manual o con

m6quinas), ya que si se utilizan controles quimicos,

puede agravarse a(tn m6s el estado del sistema.

Seria conveniente elaborar un plan serio para

restringir la deforestaci6n y el desmonte,
reforestando la cuenca alta, media y baja. De esta

16



Educaci6n ambiental

El Plan de Acci6n para el Rescate del Rio (PARR),

contemphre un programa de educaci6n adecuado,

sensibilizando a la opini6n pfblica y a los niveles de

decisi6n sobre la necesidad del plan y los
instrumentos para su aplicaci6n.

L-a comunidad podr{a ser organizada e instruida a

trav€s de los grupos ecol6gicos y otras
organizaciones interesadas en este tipo de proyectos,

especialmente de los barios afectados, y a trav6s de

los medios de comunicaci6n de masas.

Para sensibilizar a la opini6n pfblica puede

utilizarse la dinrlgaci6n de los problemas a trav6s de

medios de comunicaci6n masiva.
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ê
o
N
>>
.>

90
ot
J

o
3o

oo

I
@(,

90
CD
A

t\)

3
o
,+
o
at

:,o
(.^)

(,
3
(D

ao

LN

3
(D
,+
o
ti

@

3
o
d
a,

q)

b
J

lv
(.o

o

N)

:.t

{

5

Ol

co

P
J

(c,

t
\J
ll.
.)
E.
ottE
-
-\JFI
o
F
\o
6
\o

o

1\)

J

5

J

6!

J

o

f\)
o

\
5
o,

9D
Ul
$

Iffi
=6;e,
Icici8

u

i

I



o
o
o
ln

(,

(D

o
th

(t)

o
.+
o
ct

ro

(D
a+

o
an

Io

-lru

tr
-

HO
\l-zo
412
C!-
E.jYza
/^r\'
YA
ELzi
oz
H-
L^I H.vt{>
>U
Ee7\O
EeA-

-t-{ 
La,

ZV'
UF
t

PE
Ptt'u5

N

3

9
o,

(tl

J

o

J

ql

N.,o

J

!r'
<J1

ilt
o
f-a
\oa
\o

N)
(rr

(,
N)
ar,

(,
o

(,
(.rr

u)
P
(.o

(,^)

t
r\)

(,
io

rffi
c,!m(_
a ]tl
rflZ
={(Dm
8P
B=C+7m

35

!(,

:,





INEECTOLOGIA

CONOCIMIENTO BASICO DE T,A MUJER EN SANTO DOMINGO SOBRE EL SIDA

Rub6n Dario Piment6f, Mildr€d G6mez-Feliz', Maryladi B6ez-G6mez', uris Lara-Fba', Fidslia Oviedo', Daysi Fiallo'

RESIIMEI

A finales de 190 la c6tedra de Salud Comunitada

y Familiar de la Universidad Iberoamericana
(UNIBE) realiz6 una encuesta a nivel de Santo

Domingo eu la que recolect6, entre otros,
informaci6n sobre el SIDA a una muestra de 1222

mujeres en edad fdrtil. I-os resultados muestran un

alto nivel de conocimiento bdsico sobre el SIDA. De

la muestra total un 98 por ciento conoce que el

slndrome es una enfermedad mortal para la cual no

existe cura; 923 por ciento cotroce que una mujer

podr(a morir y ua 80 por ciento respondi6 que el

SIDA no es una enferEedad exclusiva de los

homosexuales.

Sobre las formas de rasmisi6o, porcentajes

superiores a 90 por ciento conocen que el SIDA
puede transmitirse por la vfa sexual y a trav6s de

sangre y jeringas contaminadas. Las mujeres
mostraron un bajo nivel de conociniento en el uso de

anticonceptivos como urra forma de prevenir la

transmisi6n del Hw. Menos de la mitad (44.7Vo)

sabe que el cond6n puede prevenir el contagio por la

via sexual Entre las adolescentes el porcentaje fue

menor (39.ZVo). Las implicaciones de este
descubrimiento son serias, dado que la edad a la

primera relaci6n sexual en las adolesc€ntes es de 16

aios y cerca de un 26 por ciento de las solteras

poseen utra vida sexual activa.

Finalmente, un Indice construido para resumir la

informaci6n sobre el conocimiento bdsico sobre el

SIDA, muestra que la poblaci6n estudiada est6 en

general bien informada sobre el tema.

*Universidad lboroam6ricans (UNIBE),Santo Domingo, FlaP0blica Dominicana

INTRODUCCION

Desde que el Slndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) fue identificado por primera vez

en 1981, aio en el quo ocho palses notificaron casos

de la enfermedad, se observ6 utr aumetrto
espectacular, ya que a finales de 1987,

aproximadameute ua 80 por ciento de los naises

dll mundo habia reportadb casos 
12

El cardcter letal del SIDA, la ausencia de uaa cura

o vacuna contra el sindrome, el hecho de que se

transmite principalmente por la vla sexual y su rfpida
propagaci6n, es el motivo por el que diferentes

organizaciones de salud, tanto nacionales como

internacionales, recomiendan sob,re los cuidados que

deben tomarse para evitar el contagio y su

propagaci6n. Esto a la vez, ha hecho que el tema del

SIDA transcienda el campo m6dico y se tome en

consideraci6n las consecuencias que pdda causar

desde el punto de vista social, econ6mico,
demogr6fico y otros.

Lo anterior nos motiv6 a incluir una serie de

preguntas sobre el tema, en una enc.uesta por
muestreo de prop6sitos mfltiples que realizamos a

finales de 190.

El m6dulo de preguntas relacionadas con el SIDA
tenia como objetivo medir el nivel de conocimiento

b6sico que poseen las mujeres con respecto al
sindrome, es decir, medir el conocimiento general

las formas de transmisi6n y de prevenci6n.

El tema en menci6n fue incluido, pues se coDsider6

que este era de interds para el programa nacional de

planificaci6n familiar y programas aEnes, que se

ocupan de la salud reproductiva de la poblaci6n.

Ademds, los resultados de la encuesta serlan iitiles
en el platreamiento de la compaia educativa de lucha

contra el SIDA.
Palabras claves: SIDA mqier, conocimi€ntos.



Pimentel et al: Conoqimiento b6sico de la mujer sobre el SIDA

MAIIRIAL&SYMDIIODOS

I-a investigaci6n integral 1990 fue realizada por la
c{tedra de Salud Comunitaria y Familiar de la
Universidad [beroamericana (UNIBE) a finales de

1990. La informaci6n fue recogida por una entrevista

directa, mediante un cuestionario estructurado.
Especlficamente, el m6dulo del SIDA comprendi6
una serie de 15 preguntas construidas con base en el
panfleto "SIDA: No Muera por Ignorancia" 3 y el
articulo'El SIDA: Una Crisis de Salud Ptiblica". Las
preguntas rea.lizadas se orientaron a evaluar el
conocimiento de aspectos generales del sindrome,
formas de transmisi6n y formas de prevenir la

enfermedad por la vfa sexual.

Para cumplir con los prop6sitos de la eucuesta, se

defini6 como poblaci6n de interds a todas las mujeres

en edad fdrtil -15 a 49 aios de edad- residentes

habituales de las viviendas particulares de Santo

Domingo.

Como marco muestral se emplearon los resultados

de los censos de poblaci6n y vivienda de 1981, los

cuales fueron suministrados por la Direcci6u
General de Estadistica y Censos. Al listado
suministrado por la Direcci6u se le hicieron ciertos

ajustes para usarlo como marcl. En primer lugar se

excluyeron algunos distritos que, por su baja
densidad de poblaci6n, hacian poco provechosa su

inclusi6n en la muestra, y otros situados muy
distantes (todos representan menos d e un ZVo de las
viviendas censadas en 1981). En segundo lugar, el

marco fue dividido en cuatro estratos, dos urbanos y

dos rurales, abarcando todo €l Distrito Nacional.

Para determinar la fracci6n de muestreo se parti6 de

las cifras censales de 1981. y de supuestos razonables

sobre el crecimiento del nirmero de viviendas, la tasa

de ocupaci6n de viviendas, de localizaci6n y de

respuesta de las entrevistadas y acerca del nfmero
de mujeres en edad f6rtil por vivienda.

La selecri6u de la muestra de mujeres se realiz6

usando un diseio €stratificado, multietepico y

autoponderado. Dado que el m6dulo del SIDA se
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aplic6 a la mitad de la muestra, la fraccci6n del
muestreo global de vivienda fue de 7/426.4 y
finalmente se enlrevistaron '1222 mujeres.

Para la selecci6n de las mujeres a entrevistar
dentro de los segmentos compactos seleccionadog
se utiliz6 una "Hoja de Ruta". En 6sta se anotaban
por orden secuencial, dentro de cada segmento
asignado, cada una de las viviendas encontradas y
dentro de cada vivienda, los nombres de las mujeres
residentes entre t5 y 49 a.6os. A todas las mujeres
anotadas en la hoja de ruta se les realiz6la entrevista.

R"ESULTADCIS

Los resultados de Ia encuesta seialan que
aproximadamente un98 por ciento de las mujeresen
edad fdrtil -de 15 a 49 anos- han oido hablar de la
enfermedad (cuadro 1).

El conocimiento general de la enfermedad alcanza
porcentajes superiores al 70 por ciento.

Debe dcstacarsc que un 92.3 pxrr cicnto dc las

entrevistadas afirm6 que una mujer puede morir de
SIDA y un 80 por ciento afirm6 "No s6lo los
homosexuales pueden contraer el SIDA". Por otra
parte, es conveniente observar que un 69.8 por ciento
de Ia mujeres saben que una persona con apariencia
saludable y que goce de buena salud puede transmitir
la eafermedad. Aunque se podria afirmar que el
porcentaje obtenido es alto, esnecesario advertt que
cerca de 30 por ciento no est6 consciente del riesgo
que puede correr una p€rsona, o ella misma en el
peor de los casos (respondi6 que No un 16.4 por
ciento y No sabe o No responde un 13.87a).

En el cuadro 2 se observan los diferenciales del
conocimiento general y al respecto se obtiene que:

1. [,os porcentajes por edad y estado mnyugal no
preseDtan un patr6n definido, en algunos casos se

dan pequeflas diferencias y existe una baja
asociaci6n.



2. La znna de residencia muestra que el pa[6n
m6s deEnido se encuentra al analizar la transmisi6n

de la enfermedad mediaate personas que aparentan

buena salud, porque entre mayor es el grado de

ubanizaci6n, mayor es el conocimiento (79.7Vo en

el 6rea metropolitaa a y 62,98a et la parte rural) .

3. El conocimento general so encuentra m6s

asociado al aivel educaci6n que el resto de las

variables: entre mayor es el nivel educativo,

mayores son los porcentajes que respondieron

correctamente,

Una de las dimensiones del nivel de conocimiento

sobre el SIDA son las formas de transmisi6n. Se

conoce que estas v(as son limitadas y s6lo elcotrtacto

m5s Intimo, el que supone intercambio de semen o

sangre.de una persotra a otra, puede transmitir el

virus ''".

En la encuesta se encontr6 que existe un alto nivel

de conocimento, debido a que los porcenlajes son

mayores al 85 por ciento (cuadro 3).
Aproximadanente un 95 por ciento de las mujeres

respondi6 que el SIDA puede ser transmitido

mediante relaciones sexuales con utra persona

infectad4 y ademAs, c€rca de un 90 por ciento sabe

que una p€rsona puede contraer la enfermedad por

medio de lransfusiones de sangre y jeringas

contaminadas. Adem6s un 85.4 por ciento afirma qu€

una mujer infecta& puede contagiar a su beb6

durante el embarazo.

Se puede observar en el cuadro 4 que el

conocimiento de las formas dc transmisi6n es

bastante homogeneo y solamente existen aEunas

diferencias de acuerdo al nivel de cducaci6n. Otra

parte importante del conocimiento con respecto al

SIDA, es conocer cu6les anticonceptivos pueden

ayudar a prevenir el contagio por la via serual.

Se conoce que aparte de la abstinencia total de

relaciones sexuales o de las relaciones sexuales

estables y mutuamente exclusivas con personas no

infectadas, el cond6n o preservativo es una de las

formas inmediatas de prevenir el contagio. Esto se

desprende de pruebas recientes de laboratorio y

estudios preliminares con seres humanos. 4'6 
Las

respuestas obtenidas seflalan que menos de la mitad

de las mujeres (44.7Va) conoe.n que el cond6n

puede contribuir a evitar el contagio del virus del

SIDA por la via sexual v s6lo un 4.4 por ciento crse

equivocadamente que la pastilla es buena protecci6n

(cuadro 5).

En el cuadro 6 puede observarse que son las

mujeres no unidas (en su mayoria solteras) las que

poseen un menor nivel de conocimienlos (37.8%).Y,
por otra parte, debe destacarse que la distribuci6n

segtn la edad muestra que son las mujeres
adolescentes de -15 a l9 anos- quienes poseen un

conocimiento men or (39.2Vo).

Con el objeto de resumir las respuestas obtenidas

sobre el nivel de conocimiento que poseen las

mujeres en edad f6rtil sobre el SIDA, se construy6

un indice de conocimiento mediante una suma de las

respuestas correctas en los asp€ctos investigados

sobre conocimiento general, formas de transmisi6n y

de prevenci6n (ver cuadros 1, 3 y 5).

En el cuadro 7, se presenta el resultado del indice;

al respecto puede destacarse lo siguiente:

1. La distribuci6n porcentual del indice denota que

apenas un 12 por ciento de las mujeres tuvo un

porcentaje menor o igual a 6. Cons€cu€ntemente,

puede afirmarse que el nivel de conocimento b6sir:o

es alto, debido a que un poco mi6s de las tres cuartas

parte's ( .5Va) alcanz6 un porcentaje entre 7y8,y
el resto (51.5V,,) logr6 porcentajes de 9 y 10. En

resumen, se obtuvo un puntaje promedio de 8
preguntas correctas por mujer.

2. Los diferenciales muestran que la edad y el

estado conpgal presentan promedios parecidos y

las medidas dc asociaci6n mds bajas.

3. Finalmente, la zona residencial muestra que el

puntaje promedio liendc a disminuir conforme
disminuyc cl grado de urbaniiraci6n. Sin cmbargo,

por nivel educativo se observa una mayor asociaci6n

y a mcdida quo 6ste aumenta, es mayor el indice do

conocimiento b6sico.
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COMEND{RIG

I-os resultados de la encuesta sugieren la existencia

de al menos tres aspectos relacionados con el nivel

de conocimiento bdsico de la mujer que deben

comentarse en funci6n de las campaias educativas

de lucha contra el SIDA.

EI primero se refiere al hecho de que, existe un alto

grado de conciencia con respecto a la posibilidad de

contagio de una mujer, incluyendo su muerte.

AdemSs se elimina, sin duda, e[ mito de que el SIDA
s6lo puede afectar a los homosexuales o a los

hombres. Sin embargo, cabe mencionarque unagran

mayoria de las personas infectadas con el HIV no

presentan slntomas, ignoran que son portadores del

virus;l es probable que puedan trasmitir el virus a

otros'.

Los resultados de la encuesta seialaron que poco

menos de untercio de las entrevistadas no sabian que

una persona con apariencia saludable puede

trasmitir el virus del SIDA. Aunque en realidad

podr(a argumentarse que el porcentaje es

r€lativamente bajo, debe considerarse que un

aspecto como el mencionado debe ser reconocido

por la totalidad de la poblaci6n.

En segundo lugar, los resultados sobre el uso del

cond6n como una forma de prevenir el contagio del

HIV por la via sexual deben considerarse
ciudadosamente. Las respuestas seialaron que

existe un bajo porcentaje que conoce esta forma de

prevenci6n (44.7%) y que este conocimiento os

menor en los adolescentes (15 a 19 aios).

El cuidado debe dirigirse al hecho conocido de que

el virus causante del SIDA ataca con m6s frecuencia

a las personas de 20 a ,10 aflos de edad y que debido

al largo periodo de incubaci6n de estos j6venes

adultos se habrian infectado con el virus en la
adolescencia.

En Santo Domingo se conoce que la primera

relaci6n sexual, para el caso especifico de aos

adolescentes, se produce a una edad promedio de

16.6 aios y adem6s se sabe que un 26 por ciento de

las j6venes sol(cras tienen una vida sexual activa y

casi la mitad no emplea ninguna protecci6n'.
Adicionalmente, debe seialarse que la pregunta

planteada en el cuestionario es general y mide

superficialmente el conocimiento de usar el cond6n

preventivamente, pero no c6mo usarlo. Esto se

menciona porque las regulaciones para usar el

cond6n como mdtodo que previene el contagio del
virus del SIDA por la via sexual son diferentes, por

ejemplo, a aquellas usadas para prevenir el
embarazo6.

Finalmente, debe reconocerse que el nivel br6sico

de conocimiento de la mujer en edad f6rtil de Santo

Domingo es alto. No hay duda que este importarte
hallazgo sc dcbc principalmente a la difusi6n de

noticias en la prensa escrita, radio y televisi6n y a la

campaia educativa de lucha contra el SIDA
emprendida en el pais, con el esluerzo en conjunto

del PROCETS, de la Secretaria de Salud Priblica y

Asistencia Social (SESPAS), los medios de

comunicaci6n y la empresa privada, especialmente

las agencias de publicidad y las organizaciones no

gubcrnamentales (ONG'S).
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CUADRO 1. CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE EL SIDA.
(MUJERES DE 1s A 49 AttOSl.

N0mero

de casos

Respuesta (%)

Conocimiento Total (%) Si No NS / NR *

1. Ha oido hablar del SIDA (1222)

(1222)

100

100

97.6

85.2

2.4

7.92. El SIDA es una enfermedad mortal
para la cual no existe cura

6.9

3. Una mujer puede morir de SIDA. (1222) 1OO 92.3 2.1 5.6

4. 56lo los homosexuales pueden

contraer el SIDA. (1222) 100 11.O 80.4 8.6

5. Una persona con apariencia

saludable y que goce de buena

salud puede transmitir el SIDA.

(1222) 100 69.8 16.4 13.8

Fuente: directa
rNo sabe / No responde
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CUADRO 2.
PORCENTAJE OUE RESPONDE AFIRMATIVAMENTE CON RESPECTO A

DIFERENTES SITUACIONES REFERENTES AL CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE
EL SIDA POR GRUPOS DE EDAD, ESTADO CONYUGAL, ZONA RESIDENCIAL Y

NrvEL DE EDUCAC|6N. (MUJERES DE 1s A 4e ANOS).

Variables N0mero

de casos

Enlermedad

mortal sin

cura

La mujer
puede

morir

5610 los homosexua-
les pueden contraer

SIDA

Personas con apariencia

saludable pueden

transmitir la enrermedad

Total (1222], 85.2 92.3 1 1.0 69.8

Grupo de edad:

'15- 1 9

20-34
35-4S

(V de cramer x 1OO)

(24s].

1627]-
(350)

81.6

86.4
85.4
(5.1)

90.2

93.0

(4.0)

11 .O

9.3
14.3
(6.e)

64.9
74.3

65.1

(10.1)

Estado conyugal:

En uni6n

No unidos
(V de cramer x I o0)

(783)

(43s)
85.4

u.7
(o.e)

93.4

90.4
(s 3)

11.9 69.2

70.4
(1.7)

9.6
(3. s)

Zona de residencia:

Area metropolitana
Resto del distito
Rural
(V de cramer x l OO)

(3s)
(3s4
(sl1)

89.3

85.7
82.0
(8.s)

79.7

703
62.6

(1s.4)

Nivel de educaci6n:

Primario o menos

Secundario

Universitario
(V de cramer x 100)

(681)

(3n
(104)

83.3

81.3

93.3
(8.0)

90.9

93.1

98.'1

\7.7)

5.9

1.9

(17.0)

61 .5

778
904
(21.5)
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CUADRO 3.

CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES FORMAS DE TRANSMISI6N
DEL SIDA. (MUJERES DE ls A 4e ANOS).

Forma de transmisi6n
N0mero

de casos

Respuesta (%)

Total (o/.) Si No NS / NR *

1. Por medio de relaciones sexuales. (1222)

(1222l,

100

100

9r.8

90.8

1.0

2.2

3.6

2.7

4.2

7.O

5.7

11.9

2. A trav6s de transfusiones de

sangre contaminada.

3. Por medio de leringas contamina

das.

(1222) 1OO 90.7

4. Una mujer con SIDA puede

contagiar a su beb6 durante el

embarazo.

(1222) 100 85.4

Fuente: directa

L
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Variables

N0mero

de casos

Relaciones

sexuales

Sangre

contami-

nada

Jeringas

contaminadas
Mujer en embarazo
puede contagiar al

beb6.

Total (1222) 94.8 90.8 90.7 85.4

Grupo de edad:

15-19

20-3/-

35-49
(V de cr6mer x 1oo)

(245)

(6271

(3s0)

92.7
95.9

94.3

(s.6)

89.4

91.2

90.9

(2.4)

83.7

91 .1

91.7

(4.4)

83.7

85.0

47.4
(s.8)

Estado Conyugal:

En uni6n

No unidos
(V de crAmer x 1oo)

(783)

(43s)

95.4

93.6

(3.8)

90.9

90.4
(0.8)

91.3

89.5

(2.s)

87.'l

82.5

(6.3)

Zona de resldencla:

Area metropolitana
Resto del distrito

Rural
(V de cr6mer x t oo)

(3s4)

(3s7)

(s1 1)

98.O

95.5

92.0

(11.4)

92.7

92.7

88.1

(7.e)

9s.8
91.0

88.3
(7.e)

85.s
86.0

85.1

(1.0)

Nivel de educacl6n:

Primario o menos

Secundario

Universitario

(V de cremer x loo)

(681)

@3n
(1 04)

91.6

98.9

98.1

(1s.8)

86.6

95,2

99.O

(16.3)

88.0

93.0

98.1

(1 1.4)

85.8

u.7
86.5

(1.7)

CUADRO 4.

PORCENTAJE QUE CONOCE DIFERENTES FORMAS DE TRANSMISI6N
DEL SIDA POR GRUPOS DE EDAD, ESTADO CONYUGAL, ZONA

RESTDENCTAL Y NTVEL DE EDUCACI6N. (MUJERES DE 1s A 4e ANOS).

Fuente: directa

CUADRO 5.

CONOCIMIENTO DE USO DE ANTICONCEPTIVOS COMO
PROTECCTON CONTRA EL S!DA. (MUJERES DE 1s A 4e ANOS)

Es una buena
protecci6n contra

elSlDA...

N0mero

de casos

Total(%) Respuestas (%)

Si No NS / NR*

1. El cond6n

2. La pastilla anticonceptiva

(1222)

(1222)

100

100

4.7

4.4

33,9

72.6

21.4

23.O
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CUADRO 6.

PORCENTAJE QUE AFIRMA QUE EL USO DEL
CONDON Y LA PASTILLA SON UNA BUENA

PROTECCION CONTRA EL SIDA POR GRUPOS DE

EDAD, ESTADO CONYUGAL, ZONA DE

REFERENCIA Y NIVEL DE EDUCAC!6N.
(MUJERES DE 1s A 4e ANOS).

Fuente: directa

NImero
de casos

Protecci6n contra el SIDA
Variables

El cond6n La pastilla

Total (1222) 4,7 4.4

Grupo de edad:

15-19

20-34
35-49

(V de crdrmer x 100)

(245)

(627)

(3s0)

39.2

45.8

46.6

(5.6)

6.9

4.1

3.1

(6.s)

Estado Conyugal:

En uni6n

No unidos

(V de cr6mer x 100)

(78s)

(43s)

48.5

37.8

(10.3)

4.O

5.2

(2.s)

Zona de resldencia:

Area metropolitana

Resto del distrito

Rural

(V de cr6mer x 100)

(s54)

(357)

(511)

46.9

44.5

43.2

(3.0)

6.5

2.8

4.1

(6.e)

Nivel de educaci6n:

Primario o menos

Secundario

Universitario
(V de cr6mer x 100)

(681)

(437)

(104)

44,3

4.2
49.0
(2.7)

4,8

4.3

1.9

(3.s)
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. CUADROT,
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INDICE DE

NIVEL DE CONOCIMIENTO CON RESPECTO AL
SIDA Y PORCENTAJE PROMEDIO POR GRUPOS DE

EDAD, ESTADO CONYUGAL, ZONA DE

RESIDENCIA Y NIVEL DE EDUCACION.

(MUJERES DE 15 A 49 ANOS)

Fu€ntc: dirocla

lEl indice s6 conslruy6 sumando puntos, r€ asign6 un puntd. I a cada
r€spuoste correcla y dc 0 a aquollos casos quc r.spondioron 6r6naamcnto o ho
aabiah la rospuosla El punt4. dcl indicc varia d6 O, cuando no sab6n nada
hasla 10 cuando raspohdcn corr.clamenlc las pr.gunlas,

Conocimiento N0mero

de casos
lndice*

Total (1222) 100

Porcentaie:

o-4
5-6
7-A

9-10

(s3)

(s3)

(446)

(630)

4.30
7.70

36.50
51 .50

Promedio
8.07

Total

Grupo de edad:

15-'19

2G3
3$.49
(Eta x 10O)

1245)
(624
(3so)

7.73

4.23

8.OO

(10.3)

Estqdo Conyugsl:

En uni6n

No unidas
(Era x 1 o0)

(783)

(43e)
8.15

7.92

(s.7)

Zona de resldencla:

Area metropolitana
Resto del distrito
Bural
(Eta x 1 o0)

(3s4)

(3s4
(s11)

8.43
8.20

7.72
(16.1)

Primario o menos
Secundario

Universitario
(Eta x 1OO)

(681)

(437)

(104)

7.67
8.45

9.05
(24.6)
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Descripcion f/4 EE (%) DEFr Rho

Conoclmlento general:

Ha oido hablar
Enfemedad mortal sin cura
Una muier puede morir
56lo homosexuales lo contraen

97.6

85.2

92.3

11.0

0.6

1.5

0.8

1.1

1.40

1.51

0.96

o.o77
o.105

-o.oo7

0.046

Formas de fansmlsl6n:

Fielaciones sexuales con
personas alectadas
Transfusiones de sangre
contaminada
Jeringas contaminadas
Al beb6 durante el embarazo

94.8

90.8

90.7

85.4

0.8 1 .39

1.30

1.30
't.14

o o74

0.062

o.054

o.o24

'1. 
1

1

1

0

0

Uso de anticoncepdvos:

El cond6n

La pastilla anticonceptiva
44.7

4.7
1.4

0.5
0.97

0.99
-0.004
-o.oo1

Conocimiento b6slco:

lndice* 1.40 0.082

CUADRO 8.
ERRORES MUESTRALES DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS

(|NCLUYE 1222 MUJERES DE ls A 49 ANOS).

€e representa el porcentaje promedio y su eror est6ndar (sin porcentaies)

Notas: EE = Error estendar

DEFT = Efecto del Diserio
Rho = Coefciente de homegeneidad

El programa usado para calcular los errores mueslral€s toma en considsraci6h quo el
diseio emploado es complejo o incluye estratifacaci6n, selecci6n sistematica de conglomera-
dos y sub-muesiras de segmcntos @mpac1os.
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CONTENIDO DE FLUOR EN DENTIFRICOS DEL MERCADO DOMINICANO
YRECOMENDACIONES PARA SU UTILIZACION EN NINOS

Luisa Magnolia Vdal Carrasco', Rub6n Dario Pamentel '

RESUMN

El presente estudio evidencia una alta frecuencia

de pasta dentales ofertadas en el mcrcado
dominicano sin receta m6dica.

Los c5lculos sobre el contenido de i6n fltor de

estos dentlfricos nos han permitido identificar que en

la mayoria de sus derivados y cuando se hace es a

trav6s de derivados sin precisar cantidad.

En aquello dentifricos que pudo cuantificarse el

contenido del i6n fl0or, se observ6 una gran variaci6n

en la concentraci6n (entre cero y 2.5 mg/g de pasta),

deduciendo que estas rfltimas pueden ser t6xicas

para los lactantes y preescolares, estando por tanto

contraindicadas en estos grupos de edad, hecho que

no se menciona en los envases ni en los prospectos.

Por fltimo, se advierte el peligro que representa el

uso indiscriminado de los gelcs farmacol6gicos dc

fl6or, que aunque no s€ trata propiamente de un
dent(frico, su presentaci6n farmac6utica puede ser

id6ntica a las pastas de dientes, por lo que es fdcil su

confusi6n.

INTRODUCCION

Palabras claves: dentifrico, i6n lhior, salud bucal,

'Universidad lberoamericana. Sanlo Domingo. Rep0blica Dominlcane

SALWBUCAL

La puesta en marcha en la Rep0blica Dominicana
de programas preventivos de la caries hasados en la

suplementaci6n individualizada de flrior en la edad
pedi6trica va creando la inquietud de conocer
exactamente los aportes de flrior que recibe el niio
por diferentes vias.

Estas incluyen los alimeritos (sobre todo pescados,

mariscos y los fosfatos y polifosfatos usados como

estabilizantes en determinados alimentos como el
jamSn)I, el agua de consumo diario2 y la
contaminaci6n a6rea por plantas industriales de

fosfatos, fertilizantes, fundici6n de aluminio y acero,
fabricaci6n de ladrillos y cer6micas, grabaci6n de
vidrio, producci6n de fluoruros metiilicos, asi como
por fluosilicatos usados como rodenticidas e

insecticidas, por fre6n utilizado como dispersante en

aerosoles y por industrias prociucroras <ic tefion y
politetrafluoracetileno utilizados como
recubrimiento de sartenes y cazuelasl.

Estas fucntes son excepcionales en la prdctica
pediiitrica. Sin embargo, crecen las precauciones

respecto a las dosis de fllor absorbridas a partir de
preparacionest6picas (dentifricos,colutorios ygeles

de flrlor) que cada vez se utilizan m6s en pediatria,
en ocasiones_sin la suficicnte comprobaci6n de sus

inocuidad. r')

El prop6sito del prcsente estudio es conocer el
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VidauPimenlel: Contennido del fl{or en dentlfricos del mercado

dorninicano y recomendaciones para su utilizaci6n en ninos

MAIERJAIXSY METODN

Durante los meses de enero a abrilde 1993serealiz6

un estudio prospectivo en la ciudad de Santo

Domingo, cuyo prop6sito fue el de investigar el

contenido de i6n fl6or de los diferentes dentifricos
que se ofertan en el mercado dominicano a partir de

los datos de composici6n que acompaian al
producto.

La mayoria de ellos contiene el derivado
monofluorofosfato (PftNa2), que es el m6s

recomendado por ser el que mds cantidad de flrior
deposita en el esmalteo 

/, debido a que se hidroliza

lentamente y libera el flfor de forma m6s

prolongada; el derivado fluoruro s6dico (FNa), o

ambos.

Para la obtenci6n de los diferentes dentifricos

fueron visitados supermercados, far macias,

laboratorios farmacduticos y dep6sitos dentales. Se

llen6 un cuestionario que contenia nombres,

diferentes componentes ypeso en gramos de la pasta.

La cantidad de i6n fl6or se obtuvo partiendo de las

equivalencias siguientes:

7.6 g de POsFNaz = I g de i6n fl(or

2.2 g de flttor = 1 I de i6n flrior

Los dentifricos que se estudiaron fueron los

ofertados al pfblico en farmacias, supermercados y

colmados. Todos ellos se obtienen sin receta mddica.

R&STI'TADOS

Revista UNIBE de cienc y cult 1990 2 (2 y 3): 4957

existen 33 deotifricos diferentes. El contenido de i6n
fl6or de los dentifricos estudiados se recoge en las

tablas 1-5 repartido en cinco grandes grupos. La
columna 'mg de flrior/g de pasta' equivale a la dosis

de flr1or que se calcula puede ingerir diariamente un
preescolar que utilizara tres veces al dia la pasta

mencionada.

Cada tabla contiene un grupo que va desde el 'A',
que corresponde a dentifricos sin fl6or, hasta el
grupo "E" (geles farmacol6gicos), pasando por el

grupo "B" (dent(fricos con alrededor de 1mg/gde i6n

fltor), el grupo "C" (alrededor de 1.5 mg/g y el "D"
(alrededor de 2.5 mg/g de i6n fl6or). La mayorla de

las pastas estudiadas no indican en su composici6n

el contenido de i6n fl0or, sino s6lo el de los derivados

que lo contienen, lo que dificulta el c{lculo de los

aportes. Es de destacar que ninguna de ellas recoge

advertencias sobre su utilizaci6n en pediatria, salvo

en el gel de fl6or (tabla 5: grupo "E") con las

limitaciones que se expondr6n m6s adelante.

COMENIARIOS

El principal efecto preventivo del cepillado de los '
dientes se basa en la eliminaci6n de los sustratos

liidrocarbonados de las superlicies accesi'oies de los

dientes, en la eliminaci6n de la placabacteriana y en

la limpieza por capilaridad de los recesos o surcos

alveorales).

No obstante, las cerdas del cepillo no alcanzan las

superficies interproximales de los dientes (que por

eso deben limpiarse con la seda deutal), habi6ndose

demostrado tambi€n en cortes observados al
microscopio, quc las plantas de los filamentos no

alcanzan el fondo de los surcos entre las c0spides de

los molaresS.

Ademiis, el roce producido por un cepillado
endrgico tiene un efecto abrasivo que puede remover

una capa delgada (3-4 micras) de esmalte de las

superficies accesibles6. Pcr estos moti!os la
Federaci6n Dental Internacional concluy6 que el

Segfn este estudio en el mercado dominicano
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cepillado de dientes y la sedape/re, no era un medio

efectivo para prevenir la caries6 y se come[zaron a

recomendar dentifricos fluorados que aiadieron al

efecto mec6nico del cepillado el efecto
remineralizador del fl 6or.

Efectivamente, el esmalte dental es un tejido vivo

con un proceso de de smi neral izac i6n
-remineralizaci6n constante, similar al del tejido
6seo, en el cual se intercambian iones con los

componentes de la saliva, y que permite la
remineralizaci6n de los pequehos defectos del

esmalte precursores de la cariese. El mecanismo de

acci6n del flrior t6pico consiste en:

a) se incorpora directamente en la superficie del

esmalte, con lo que disminuye su solubilidad en

medio 6cido; esta incorporaci6n es mayor en las

zonas alteradas por la caries incipiente, dotCndolas

de una mayor resistencia y dando lugar a un

desarrollo m6s lento de la cavidad;

b) facilita la precipitaci6n del calcio y f6sforo de la

saliva en las zonas desmineralizadas, probablemente

en forma de fosfato c6lcico con estructura apatita,

que es menos soluble que otras formas cristalinas

posibles;

c) inhibe deter-i"adas enzimas de las bacterias de

la placa (sobre todo la enolasa y fosfoliaromutasa),

con lo que disminuye la gluc6lisis y la producci6n de

6cido, y

d) es incluso bactericida para dichas bacterias a

concentraciones superiore,s i 1 mg/g6.

Las consideraciones arteriorcs condujeron al
"boom" de los dentifricos fluorodados, que, de ser

pr6cticamente inexistentes en la ddcada de los 60,

han pasado a representar el 94 por ciento del

mercado en la actualidad'.

Estos productos, que precticamente carecen de

contraindicaciones en el adulto por su acci6n
exclusivamente local merecen una consideraci6n

especial en los niios. Se ha calculado que un
preescolar, con tres cepillados diarios, puede

deglutir alrededor de 1 g de pasta dental al dia, en

virtud de la inmadurez del reflejo de la degluci6n10.

Si se admite sin critica la costumbre de utilizar con
los lactautes y preescolares el mismo dentlfrico que

utilizan sus padres y hermanos mayores, nos
encontraremos que con algunas de las pastas

escogidas on la tabla 1. (y sin contar el grupo E, que

se comentar6 por separado) estafa ingiricndo m6s

de 2.5 mg al dia de i6n flfor, es decir, 10 veces

superior a la dosis recomendada para una zona con

agua no fluoradada y dentro del rango de la dosis

t6xica, causante de fluorosis dental.

Si ademfu el ni6o est6 en un programa de SIF o
reside en una zona con agua fluorada (Bani, San Juan

de la Maguana, Santiago y Sao Francisco de

Macoris), la sobredosis de fl6or ser{a todavia mayor.

Estos hechos condujeron a otros paises a

recomendar y comercializar, junto a los dentifricos
habituales para adultos (conteniendo entre 1.5 y 7.5

mg de i6n fl6or por cada gramo de pasta), otros para

niios pequefros con s6lo 0.25 mg por g de pastaT, con
objeto de que su ingesti6n accidental durante el

cepilladonunca aporte mes de0.25 mg de tlior al di4
o bien aiadir otros componentos activos (como el
glicerofosfato c6lcico al 0.13 por ciento) que
incrementar6n el efecto canost6tico del dentflrico sin

aumentar su gontenido de fl6or, o incluso
disminuy6ndolo8.

Esta tendencia no se observa en Rep0blica
Dominicana, pues aunque arin puede obtenerse

algfn dentifrico con poco o sin flfor (por ejemplo:

Slurodyne pyrolone con O mglg de fl0or),lo habitual

ha sido aumentar la conc€ntraci6n del mismo en las

pastas infantiles, lo cual parece peligroso mientras no

se informe en el envase a cudles grupos de edad va.n

destinadas y las precausiones a tomar.

Un aspecto importante a comentar es la falta de

cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto

a que todo producto debe incluir una leyenda con su

contenido. En el caso de los dentifricos esta

disposici6n no se cumple, salvo en algunos casos, y

en aquellos en que se cumple, el contenido no es

precisamente el i6n fltor, sino de uno de sus



derivados. Este hecho ha dificultado de manera
importante conocer el contenido de flfor de los

diferentes dentifricos que se ofertan en el mercado
dominicano.

Por (rltimo, es necesario un comentario sobre el que

se ha denominado 'grupo E: geles farmacol6gicos de

fl6or". Aunque no se trata propiamente de un
dentifrico, sino de un gel farmac€utico de altfsima
concentraci6n de flrior (l2.5mglg) para tratamientos

t6picos intensivos, su presentaci6n farmac6utica es

id6ntica a la de las pastas de dientes, se obtiene sin
receta mddica, y su aspecto externo es diferente al

del dentffrico del mismo laboratorio, por lo que no

es fdcil su confusi6n.

Este preparado incluye en el prospecto la
advertencia de que no debe usarse en niflos menores

de 4 afros, ni en menores de ocho afros sin la
supervisi6n de un adulto, ni miis de una vez a la
semana. No obstante, estos geles de fltor han dado
lugar, incluso en nifros mayores y adultos, a

accidentes graves e incluso mortales cuando se han

autoaplicado en el domiciliols.

La ingesti6n accidental por un nifro de tres a-fros de

15 g de este gel podria ser letal. Por todo ello es

prudente recomendar, como se hace en muchos
paises, que estos geles se apliquen a los niflos de
cualquier edad fnicamente en el consultorio dental,
y jam6s en su propio domicilio.

RECOMENDACIONES

Partiendo de las consideraciones anteriores, se

recomienda la siguiente pauta de utilizaci6n de

dentffricos en pediatrfu, para las zonas con agua de

abastecimiento no fluorada.

I. Niftos en programas de SIF

a. Hasta los tres o cinco afros (cuando se estd

seguro de que no deglute la pasta): cepillado s6lo con

agua, tresveces al d(a. Si el nifro rechaza esta

modalidad, porhab6rsele acostumbrado
previamente al sabor de la pasta,usar en adelante una
del grupo A.

Este grupo, que se presenta imificado por carecer
todas de ellas de flrior, es heterogdneo en su
composici6n, pues incluye desde f6rmulas sencillas
(como el selgin, cuyo fnico principio activo es el
CINa al l1Vo, o el parodonta& de extractos de
hierbas), a f6rmulas complejas (con tirotricina,
clorhexidina, etc., pudiendo producir esta f,ltima
coloraci6n pardusca de los dientes) y hasta
f6rmulas especialmente indicadas para fumadores
(como el nicodent).

Por ello, en este grupo de edad, las m6s indicadas
son las m6s mencionadas en el primer lugar.

b. Desde los tres a cinco aios (cuando no degluta
la pasta)hasta los ocho aios que frnaliza en SIF: una
pasta del grupo B, tres veces al dfa.

c. Entre los ocho y diez aios: ulas pastas del grupo
C tres veces al dia.

d. A partir de los diez afros: con una pasta del grupo
D, tres veces al dfa.

Con las pastas del grupo D se consiguen
concentraciones de flfior en saliva mayores y mds

duraderas, logrando mds protecci6n contra el ataque
6cido_y una mayor actividad bactericida sobre la
placarz, lo que se traduce en una eficacia clinica
(mcdida cn purccntajc dc rsducci6n tlc la caries)
doble que con las dil grupo C13. Aunque se han
utilizado en nifros desde la edad de seis aios en pafses

en desarrollo, en nuestro medio es preferible
recomendarlas s6lo a partir de los diez anosla.

II. Ninos que no reciben SIF

a. De uno a tres aios: cepillado sin pasta Ees veces

al dia, pudiendo usar una de las veces
(preferiblemente tras la cena) una pasta del grupo B
(ingesti6n aproximada de flior: 0.3-0.5 mgldla,
siendo la dosis recomendada de 0.25 a 0.5 mg/dla).

b. De tres a cinco afros: cepillado sin pasta unavez
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al dia, (ingesti6n aproximada de fl6or: 0.6 a 1.0

mgldia, siendo la dosis recomendada de 1.0 mgldia).

c. De seis a diez a6os y habiendo comprobado que

no Ia deglute: una pasta del grupo C, tres veces al dia.

d. A partir de los diez a6os: una pasta del grupo D,

tres veces al dia.

En todos los casos anteriores, la cantidad de pasta

ser6 similar al tamaio de un guisante, la duraci6n del

cepillado de aproximadamente dos minutos cada

vez. Por debajo de los dos a tres afros, el cepillado

deben realizarlo los padres, y despu6s,
paulatinamente, el propio niio, segrin su destreza.

Se usar6 un cepillo de cerdas blandas de nylon (el

diseio de mango y del cabezal son indiferentes),

desaconsejdndose los de cerdas naturales por su

16pido deterioro, asicomo los cepillos el€ctricos. que

no aportan nitrguna ventaja en niios sio minusvalias'.

Las pautas no deben modficarse si el nifro realiza

enjuagues de fl6or a partir de los seis a siete aios en

su domicilio o en el colegio.

En las zonas con agua de abastecimiento parcial o

totalmente fluorada deben realizarse pequeflas

modificaciones en el apartadoprimero de laspautas,

aunque el margen de seguridad es amplio. En efecto,

se han realizado programas de suplementaci6n oral

de fltor m6s pastas del grupo A desde la edad de seis

anos, sin signos clinicos ni analiticos (fluoruria) que

hicieran sospechar el riesgo de fluorosis".

Asimismo, hay que recordar que los dentifricos

deben maltenerse fuera del alcalce de los niios
pequeflos, y que debe supervisarse su utilizaci6n. La

ingesti6n aguda por un nino de tres anos de 2 a 4 g

de una pasta del grupo D (5-10 mg de i6n FJ ya

produciria signos dc toxicidad gast rointest inal" y la

ingesti6n de 20 g (50 mg de i6n F-) rcqucriria lavados

gdstricos' y la ingesti6n de 70 a q0 g ( 115 a 225 mgde

i6n F-) podrfa ser letalrr-t4 ro.
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TABI-A 1.
CONTENIDO DE FLUbR EN DENTIFRICOS DE
VENTA EN EL MERCADO DOMINICANO. 1993.

PO3FNa2
g/1009

de pasta

FNa lon FlUor
mg/g

de pastaNombre
g/

de
1009
pasta

Slurodyne

Pyralene

Protect

Kemphor neoqingival

Parodontax

Kayadent

Selgin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TABLA2.
CONTENIDO DE FLUOR EN DENTIFRICOS DE
VENTA EN EL MERCADO DOMINICANO. 199i'.

PO3FNa2
g/1009

de pasta

Grupo B: alrededor de 1 mq/a

Colgate protecci6n de encias

Colgate Junior

Nicodent'

Crest Ta(ar Control

Crest Sparkle

Aqua Fresh Triple Protecci6n

Aqua Fresh Tartar Control

Aqua Fresh Exira Fresh

Aqua Fresh Kids

Pedsodent

AIM Regular

0.00

0.76

0.80

0.00

0.00

0.80

0.00

0_76

0.00

0.80

0.90

0.24

0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

0.00

0.22

0.00

0.00

1.09

1.00

1.05

1.14

1_'t4

1.05

1 .14

1.00

1.00

1.05

1.r8

' Contiens Nicolina 55

Grupo A: dentlfricos sln lt[or

FNa lon Fluor
9/1009 mg/S

de pasta de pastaNombre



TABI.A3.
CONTENIDO DE FLUOR EN DENTIFRICOS DE

vErgm EN EL MERcADo DoMlNlcANo. 1 993.

FNa
g/1009

de pasta

lon Fltor
mg/g

de pasta

Colgate menta

Colgate Tartar Control

Viadent extrafuerte

Crest

Fluormint

Fluormint Tartar Control

Frescodent

0.76

0.76

0.76

0.00

0.80

'1.20

0.7s

0. 10

0.10

0.20

0.33

0.10

0.00

0.10

1.45

1.45

'L90

1.50

1.50

1.58

1.45

Grupo C: alrededor cle 1.5 mg/g

Fuente: directa

TABI.A4.
CoNTENIDO DE FLUOB EN DENTlFRlqo9-PE
vhnl Ell eL MERcADo DoMlNlcANo. 1993.

PO3FNa2
g/1009

de pasta

FNa
g/1009

de pasta

lon FlIor
m g/g

de pasta
Nombre

Grupo D: alrededor de 2.5 mg/g

2.23

2.50

2.50

0.26

0.00

0.33

0.80

1.90

0.76

Fuente: directa
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PO3FNa2
g/100g

de pasta
Nombre

Dental Care with Fluoride

Lacer

Fluocaril bi-fluore 250



TABLA 5.
CONTENIDO OE FLUOR EN DENTIFRICOS DE
VEI{TA EN EL MERCADO DOMINICANO. 1993.

Fu€nle:direcle

' Conliene {cuo losfd.ico
" Contiene {cado laclico
"' Contiene dedvado d6t ff0or dislinlo det PO3FNa2 o det

FNa que no se hen delallado, serialando solo la cantided
de ion F- por Eramo d6 p6sta.

( I ) No se pudo eslablecer le concenlraci6n de ion F- en mq/g.

Nombre

PO3FNa2
g/1009

de pasta

FNa
g/1009

de pasta

lon FlIor
mg/g

de pasla

Grupo E: geles larmacol6glcos de flUor (apticaci6n t6pica)

Fluor-Gel'

Troplcal Fluorlde Gel

Minute-G€l

Fluor-Gel"

Elmex-Gel""

1.23yo ('t)

1 .23V" 11)

1.237" l1l
1 .231" (1)

12.50
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REVISIONES

AI{TROPOITOGIA Y SOCIOLOGIA *

Prot, Carlos Andijar '

k problemdtica que enltelve el tema de esta
ponencia engloba, m6s que a la sociologia y la
antropologla, al conjunto de disciplinas de las
llamadas nciencias 

sociales,; esto asi por el hecho de
que el 'objeto de estudio' en 6stas gonera ciertas
discusiones intelectuales, de escuelas o corrientes
del pensamiento, adem6s de la ya tradicional
poldmica con las "ciencias naturales',, en torno al
cardcter cientifico o de rigor de sus an6tisis y
conclusiones-

Esta poldmica - a veces insulsa- lleva a Goldmann
a afirmar que: 'Las ciencias hist6ricas y humanas no
son, como las ciencias ffsicoqufuicas, el estudio dc
un conjunto de hechos exteriores a los hombres, de
un mundo sobre el cual realiza sus aclos. Son por el
contrario, el estudio de esta acci6n, de su estructura,
de las aspiraciones que la animan y de los cambios
que sufre. El proceso del conocimiento que es en si
un hecho humano, hist6rico ysocial, implica, cuando
se trata de estudiar la vida humana, la identidad
parcial entre el sujeto y el objeto de conocimiento".
Goldmann concluye diciendo que ',por esta raz6n el
problema de la objetividad ss presenta de uo modo
diferente en las ciencias humanas que en la fisica o
en la qufmica...." (Citado por Dolores Arvalos
Gutidrrez, eo "El estatuto cientifico de las ciencias
sociales". En Revista dominicana de qntropologiq e

ftritona. Nos. 5 y 6, 1973:156).

Es decir, que no s6lo podria existir confusi6n o
disgregaci6n del pensamiento intelectual en las
distintas disciplinas sociales y/o humanisticas, sino

ANIROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA

que hay quienes ven antagonismos o bien repetici6n
innecesaria entre algunas de 6stas. Asi suelsdecirse
de la antropologia en su relaci6n con ia historia o la
sociologia.

Para Henri Mendras la sociologia es a la vez
psicologia social y e tnologia. (Elements de Sociologie,
1975), pa iendo del falso argumento de que no
existen diferencias ni en la problemiitica ni en la
metodologia de estas tres disciplinas, llegando
incluso mds lejos, al afirmar que en la "perspictiva
te6rica y metodol6gica, la ciencia social es una sola..
(P.8.).

Claro que el problema dsl m6todo y del objeto son
claves en la necesidad de instaurar una nueva
disciplina, un nuevo 6ngulo de enfoque que
contemple un concepto o marco te6rico referencial
nuevo, un objeto debidarnente delirnitaCc y u:l
m6todo certero y riguroso de an6lisis que permita
una aproximaci6n objetiva al fen6meno estudiado.

La confusi6n generada en el caso de la sociotogia y
la antropologia proviene de las bases mismai del
enunciado epistemol6gico de los padres fundadores
de la sociologia, que desde el pensamiento hlos6fico
positivista de Augusto Comte y las teorias del,,Hecho
Social Total" de Emile Durkheim, se ha generado la
idea de que todo lo vasto ycomptejo quc es el "hecho
social" - como objeto de estudio - es materia de la
sociologia. Esta tendencia que prevalece aon entre
los soci6logos origina en Miguel Beltriin la idea dc
que los "soci6logos hacen cosas muy dispares,
alguien diria qus cosas incompatibles entr€ si, bajo
un mismo r6rulo sea el que fuere". Lo cual hace
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complejo el estudio de los mismos (Ciencia y

suiologla 1919\.

Naturalmente, esta valoraci6tr nos pareco

e-xagerada ya que, desde el siglo pasado, los

principales cldsicos de la sociologia han puesto

6nfasis en defrnir el objeto y el metodo de 6sta.

Marcel Mauss, discipulo de Durkheim, auoque

tomando como re-ferencia el 'hecho social total'; Io

reorienta hacia lo que definia como "fen6meuos

sociales... pero tambi€n fisiol6gicos y psicol6gicos"

diciendo que 'cuerpo, alma y sociedad, todo

mezclado" (Claude Levi Straus Anoopologa

esiuctural, P. XX& 1968). Bs decir, ya vemos en

estas palabras al soci6logo, si se quiere ortodoxo, con

tendencias a ampliar su visi6n del fen6meuo social.

Pero en realidad las fuentes generadoras de sstas

disciplina son diferentes; por un lado la sociologia

surge como expresi6n propia del pensamiento joven

cuestionador frente a la crisis que venia atraYesando

la frlosofia tradicional desde siglos anteriores, que las

obras de Enmanuel Kant, acerca de la Citica de la

razbn puro, Crltica de la mzbn prdctica y Crttica del

luiciq no son m6s que las bases o germen de ese

nuevo estilo de ver los fen6menos y las cosas' esta vez

con el hombre como sujetoobjeto de la ciencia

(Diccionario Antropol6gico El Saber. 1978). Todo

ello tiene su mayor esplendor coo el importante

pensamiento marxita.

El pensamiento filos6fico positivista hace de la

sociologla a frnales del siglo pasado, una nueva

reinterpretaci6n, hlos6fica, por asi decirlo; esta vez

enmarcando el estudio o el objeto de estudio en lo

que sc ha dado en llamar 'lo social-.

La antropolog(a, por su parte, tiene como

ancestros los trabajos enmarcados en lo que se

conoc€ como "Historia natural del hombre', y que

comprendla un conjunto de producciones

intelectuales que tenla como centro los estudios

relacionados con el hombre y las llamadas

sociedades tradicionales.

la antropologla moderna incluye, por igual, obras

que datan del III y IV siglo antes de Cristo, como
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parte de ese legado hist6rico que fue allanando

camino para buscar una mes exacta relaci6n del

hombre con su medio ambiente o miisbien el hombre

como su.ieto-objeto de la ciencia, como diria la
filosofia kantiana.

Asimismo, la antropologia, sobre todo el siglo

pasado, comienza a or gatizar y analizar los

diferentes documentos provedent€s de las llamadas

sociedades primitivas, generando discusiones y

conclusiones que terminan por hacer de la sociologla

una disciplina m6s propia a sociedades, como las

llama Alain Tourain, "Post industriales", capitalistas,

polisegmentarias... y a [a antropologia una disciplina

mds de los grupos restringidos. (...)

Por otra parte, al rgferilse a la viej a discusi6n sobre

estas disciplinas Levi Strauss afirma, en sq

Anltupologtu estructurul, quo: " .,. La Sociolt-rgia sc

convierte en una especialidad de la etnologla, sirr

poder pretender todavia, debido precisamente a la

complejidad de su objeto, resultados comparables

en precisi6n y riqueza a los de esta 6ltima." (P.

2). Este es un juicio parcializado de Levi Strauss, el

cual uo es m6s que reflejo de la rivalidad existeute

eutre algunos de los representantes de estas

disciplinas; por estas razones vemos que algunos

antrop6logos de la escuela inglesa consideran la

antropologia , -en el caso de ellos, social- como ula
parte de la sociologia (Luciano Castillo.
'Consideraciones generales sobre Antropologia

Social y Sociol6gica". En Reista dominicana de

antropologta e histoia, 7976, P. 172).

A pesar de que durante m6s de dos ddcadas, entre

los aios 19,10 y 1960, se produjeron importautes

discusiones en toruo a las sirnilitudes y/o diferencias

de 6stas, y aunque parezca algo superado, en los

hechos no se ha logrado liberar del todo el
prejuiciamiento te6rico que afn exist€; incluso hay

quienes persisten en contraponerlas.

Ciertamente, existe mucha similitud en el objeto de

estudio, s6lo que para unos son fuente de la
sociologia los fen6menos y hechos sociales

producidos en el conjunto de la sociedad, o la
llamada sociedad global, o bien en segmentos de 6sta
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como la familia u otra instituci6n, etc., pero,
naturalmente, de sociedades modernas, capitalistas,
de grandes urbes e industrializadas. En el caso de la
antropologla encontramos ya el objeto de estudio
circunscrito a las llamadas sociedades arcaicas...
(Luciano Castillo, obra citada), conocidas tambiCn
como tradicionales o tsrc€rmundistas, usaldo un
tdrmino sociopolitico. Para Poirier (citado por
Luciano Castillo) esta diferencia resulta para el
accionar pr6ctico... es algo operativo.

Sin embargo, no es tan sencillo, pues en las
sociedades industrializadas existen aspectos
sociales, por llamarlo asI, que son materia de la
autropologfa. Tan importante es que ya oxiste una
especialidad, (la Antropologla aplicada), que surgi6
como necesidad de dar respuestas pr6cticas a
problemas de esas sociedades en concreto, aunque
tambidn se emplea en los palses tercermundistas. Asi
nosencontramos con el caso de grandes contingentes
poblacionales que viven marginados totalmente de la
producci6n cultural de esas sociedades industriales,
como son los conocidos campamentos de reservas,
por citar uno de estos aspectos, de los cuales hay
varios en EEUU. En esos casos, tanto la sociologia,
pero sobre todo la antropologfa, son de uoa
'importancia trascerdenta.l.

Igualmente nuestras sociedades son un hibrido que
los antrop6logos denominamos "dualistas, (Luciano
Castillo, obra citada), en donde coexisten formas de
vida tradicionales de capitalismo atrasado, pero
capitalismo al fin. Este hibrido produce la necesidad
de una interpretaci6n "dual,,, es decir,
socio-atrtropol6gica de los diferentes fen6menos
sociales, puesto que estdn lntimamente imbricados
en formas, maneras y relaciones tradicional y
moderna.

En nuestro pais, por la juventud de ambas
disciplinas, es obvio que no so cstablezca la
diferencia marcada como en otros paises.

La escuela de sociologia de nuestro pais, se inicia
apenas despu6s de la muerte del s6trapa Trujillo, en
Ia Universidad de Santo Domingo, hoy Aut6noma;
por lo tanto es muy reciente su formaci6n aunque

muy bueuos sus frutos. De igual matrera la escuela de
antropologia, que tambi6n se inicia en nuestra
universidad, apenas cumple su primer ciclo
acad6mico, encoutr6ndose en vias de graduar su
primera promoci6n.

Valga aclarar que ha sido en los cestros
acad€micos, al menos en algunos palses, en los que
en menor medida se ha expresado esta dicotomia
sobre la que nos estamos refluiendo. Ademes! esta
relaci6n estrecha viene desde la fundaci6n misma de
la sociologia por Emile Durkheim quien, en l8g, aI
fundar la revisra "L'annCe Sociologique" dio
cobertura a trabajos y publicaciones de car6cter
antropol6gico.

El trabajo mismo de Durkheim sobre ,las formas
elementales de la vida religiosa" se puede tomar en
esa relaci6n 'dual", pues en esta obra deja plasmado
o bien claro su vocaci6n por el fen6meno
antropol6gico. Igualmente su sobrino Marcet Mausq
tenia gran inclinaci6n por la antropologia, aun siendo
soci6logo, a tal punto que en su c6tedra de
'Sociologia' en el Colegio de Francia, hacia los aios
1930, "la etnologia adquir(a un lugar creciente",
llegando a proclamar desde L9Z, que el lugar de la
sociologfa estaba en la antropologla (Citado por
Levi- Strauss, obra citada p. 2).

Ese parentesco de antaio entre sociolog{a y
antropologra conduce a Levi Strauss a la conclusi6n
de que "el que habla, refirdndose a 61, te debe
demasiado al pensaniento de Mauss, como para no
complacerse en esta fantasia" (p. 2). Se trata de la
creaci6n de la Cdtedra de Antropologla Socia.l, en el
Colegio de Francia, a cargo de Maurice Halbwachs,
despuEs de la muerte de Marcel Mauss y como
recooocimiento de su indefectible inclinaci6n por la
antropologia.

Algunas diferrnclas

Para algunos existen, en efecto, dos tipos
esenciales de diferencias: una de enfoque y la otra
metodol6gica.
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La diferencia de enfoque tiene que ver con el uso

en determinados niveles de an6lisis de la estad(stica

(en el caso de la sociologia) debido, segfn estos

defensores, a que se trabaja con poblaciones

num6ricamente m6s importates, mientras que la

antropologla se reliere a grupos restringidos; la una

es un enfoque cualitativo (la antropologia), la otra

cuantitativo (sociologia); naturalmente este

esquema nos p:rece muy unilateral.

Por otra parte, se habla de que el estudio

antropol6gico capta en su an6lisis el fen6meno social

total, a trav6s de un estudio de la cultura que engloba

el conjuto de la sociedad, mientras que el estudio

sociol6gico es parcial, abarcando tan s6lo segmentos

de la sociedad como la familia, la delincuencia, etc.

Nos parece que en los hechos esta bifurcaci6n no

es tan evidente, puesto que tanto el uno como el otro

se intercambian el objeto de estudio y el m6todo.

La otra gran diferencia radica en el m6todo. En el

caso de la antropologfa, 6sta ha introducido una gran

novedad metodol6gica: la observaci6n participante,

la cual permite una gran identidad y penetraci6n con

el objeto estudiado. La sociologia finalmente lo ha

hecho suyo, a pesar de que su m6todo usual es el

andlisis de documentos y el uso de estadisticas.

Sin embargo, las diferentes escuelas

antropol6gicas como el estructuralismo,
funcionalismo, evolucionismo, etc. han posibilitado

la confluencia definitiva entre soci6logos y

antrop6logos, ya que el esfuerzo de los antrop6logos

de explicar las diversas sociedades estudiadas, desde

un marco conceptual particular, fue asumido

te6ricamente por los soci6logos (Levi Strauss, obra

citada).

Precisamente este pasaje nos muestra con

evidencia cu6n d6bil resulta a veces en las ciencias

sociales, y en especial entre sociologia y

antropologia, establecer fronteras inquebrantables

una de otras, parajustificar su total independencia;

ni siquiera en disciplinas algo menos hibridas, como

la economia, podr(a hablarse de una ciencia "pura".

Henri Mendras cree que es mejor hablar de los

campos de investigaci6n, de manera general, por

ejemplo: ciencias polfticas... que abarcaria la historia

de las ideas, el derecho constitucional
comparado, la historia pol(tica, la sociologia y la
antropologia politica, etc., etc. Igual seria el caso de

lo que 6l llama 'Ciencias de las Religiones" y as( por

el estilo, m6s que hablar de una disciplina en

particular, como sociologia, antropologfa, economla,

polftica, historia.

Todo esto implica que una investigaci6n -en el caso

de las ciencias sociales- amerita de varios enfoques

disciplinarios, para poder lograr una rigurosa
conclusi6n cientffica(Henri Mendras, obra citada).

No basta tan s6lo con una visi6n relativa, 'pura', o

unilateral para definir un hecho social, aunque es

importante destacar finalmente que algunos autores,

como Godelier, creen que: "la Antropologia
pretende ser un dia la sintesis de todas las Ciencias y

el conocimiento cientifico de la historia rrniversal... y

se podrfa considerar a la Sociologia, al igual que las

otras Ciencias Humanas y Sociales, como una rana
de ella". (Citado por Luciano Castillo. P.l2).

Igual valoraci6n le merece a Malinwoski este tema

al afirmar que "asf se podria decir, sin presunci6n, sin

caer en lo est6ril y la Ligereza. que la via de acceso

cientifico al estudio del hombre es lo que la Ciencia

del Hombre debe esperar de la Antropologla"
(Bronislaw Malinwoski. Une lh6orie Scientilique de

la culture. 1968. P. 17).

Asimismo, al referirse a este asunto, Georges

Balandier nos dice: "so pretexto de captaci6n total,

el antropol6go da a su ciencia una posici6n
privilegiada y se convierte en defensor de un'
imperialismo cientffico poco justificado hasta el
momento" (Dictado por Luciano Castillo. P. f14.)..

Estas valoraciones de tres importantes
antropol6gos mueven a pensiu que el antagonismo

-al menos te6rico- entre las disciplinas
continuard, y no creemos que ser6 eliminado por el

momento. Sin embargo, y a manera de conclusi6n,

dependiendo del tipo de investigaci6n se podria

conjugar la problemi{tica, puesto que ni el marco

conceptual ni la metodologia son propiedad
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exclusiva de nadie, por lo que esta contradicci6n

tiende a diluirse en la propia pr6ctica intelectual.

Finalmente, ya decfumos lo poco sistemdtico de

esta poldmica en el caso de la Repirblica
Dominicana, no obstante y como elemento muy
particular, son los soci6logos de las varias
promociones de la UASD a quienes corresponden

Ios m6s importantes trabajos sistemiiticos de

car 6d.er antropol6gico o bien socio-antropol6gico,

sin dejar de mencionar la estatura intelectual de

Pedro Fco. Bon6, gran pensador y erudito del siglo

pasado quien, hacia el L848, con su interesante

novela El Montero, inicia uno de los primeros

ensayos de naturaleza antr.opol6gica del pa(s,

adem6s de otras publicaciones de tipo politicas,

sociol6gicas, econ6micas, etc.
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MARCO CONCEPTUAL DE LA ARQUITECTURA
DE FIN DE SIGI-/O EN LA RE,PUBLICA DOMINICANA'

Nikauly Vargas Arias "

"El corazdn de la ciudad no cesa de latir, y a su itrrto
van creciendo los vientres que conducen a la aurora.Lo
ciudad ha poblado de luces el planeta y en sus patios
revientan semillas de esperanza para la patio heida
en pimavera". Abelardo Viciosol

A partir de este fragmento en que se percibe la

ciudad como protagonista y ejecutora de su propia
realidad, surgen interrogantes suficientes con
relaci6n a la identidad para motivarnos en la
btsqueda de las raices conceptuales y de contenido
adecuadas dentro del marco de fin de siglo. El
andlisis de nuestra arquitectura actua[ unido al
enfoque del problema dominicano a trav6s de la
comunicaci6n con la ciudad, conforman el asunto a
tratar, de acuerdo a las necesidades de una sociedad

en desarrollo.

Examinemos, ante todo, en qu6 consisten las

directrices del problema conceptual como
condici6n primordial dentro del quehacer
arquitect6nico, para luego exponer los criterios que

a nuestro parecer deben estar contenidos en la obra
de fin de siglo.

El marco conceptual constituye la metafisica de

todo proceso creativo que guarde afinidad con la

comunicaci6n de ideas y propiciaci6n de conductas
dentro de un conglomerado social. Bajo este
comentario, la arquitectura posee una metafisica

contenida que no necesariamente precisa sea

expuesta, pero que ha de hallarse implicita en la obra.

La metafisica en la arquitectura no ha de ser por s(

sola la que exprese la sintesis de pensamiento del
autor, sino que ha de convertirse en aquel conjunto
de ideas que armonice con las necesidades del

lByyg prese.ntado e.n el ll Encuentro de Facultades y Escuelas de Arquitectura
*rEstJdidnle do Arquitectura de la Universidad lberoahencana.

ARgAITECTURA

momento - grupo social, contexto cultural,
valorizaci6n del objeto como parte de la memoria
urbana, etc.-.

El concepto, por su parte, es previo al hacer

arquitect6nico, al que complementa, hasta el punto

de que se ha considerado que la arquitectura
verdadera conlleva ciertos conceptos anticipatorios
como parte de su poes(a.

Cuando hablarnos Ce poes(a en arquitcctura ncs

referimos al modo de trasposici6n del medio

circundante hacia la arquitectura. En este sentido,

recordamos una definici6n dada por Antonio
Machado que considera la poesia como el di6logo

del hombre, de un hombre con su 6poca.

Por medio de la conceptualizaci6n, el arquitecto
procura eternizar el momento de la creaci6n, junto

con los valores y las realidades que supone. Como

poeta, es un pescador, no de peces sino de pescados

vivos: de peces que puedan vivir despuds de
pescadosz.

Por otra parte, no existe comprensi6n plena del

objeto arquitect6nico si el marco conceptual no

satisface al hcmbre ccncreto, confiri6ndole una.

dimensi6n real y definitoria. Al incluir al sujeto,

estamos abarcando todo el sentido significativo que

pudiera contener la arquiectura, ademds de las

condiciones operativas de realizaci6n que totalizan
plenamente nuestro quehacer (Fig. 1).

Ia arquitectura, a travds de la historia, se ha

constituido como una expresi6n de ideolog(as y el

acuerdo de simbolos con cardcter social, tanto de un

grupo como de toda una comunidad.

La arquitectura cl6sica, por ejemplo, entendia el

todo como la uni6n de las partes. De esta manera las

mismas reglas proporcionales que rigen al cuerpo

humano, ordenan las obras griegas, que
inmediatamente adquieren la condici6n de cuerpos
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plenamente nuestro quehacer (Fig. t).

I-a arquitectura, a trav6s de la historia, se ha

constituido como una expresi6n de ideologias y el

acuerdo de s(mbolos con car6cter social, tanto de un

grupo como de toda una comunidad.

La arquitectura cl6sica, por ejemplo, entendia el

todo como la uni6n de las partes. De esta manera las

mismas reglas proporcionales que rigen al cuerpo

humano, ordenan las obras griegas, que

inmediatamente adquieren la condici6n de cuerpos

geom6tricos con relaci6n a las funciones arealizar en

las mismas. Por esta v(a se logra una arquitectura

propiay grandiosa, pero a lavez,el hombre pas6 a

ser el habitante olvidado y sujeto ausente de un

medio que se estima por si mismo como s6lido

geom6trico, est6 o no habitado.

En oposici6n al clacisismo y a toda manifestaci6n

arquitect6nica anterior, surge el moderno como una

nueva arquitectura racionalmente determinable, que

representaba la superaci6n de la historia
respondiendo al espiritu de la 6poca. Esta nueva

arquitectura, sobre todo significaba el fin del engafro,

del disimulo, de la vanidad, del subterfugio y de la

imposici6nr.

A partir de los aios treinta, comienzan en nuestro

pafs las contradicciones entre forma y espacio, pero

no es sino hasta los afros sesenta, que con el lin de la

dictadura trujillista se inicia el 6xodo del campo a la

ciudad por parte de los campesinos, acrecentSndose

asi los antagonismos sociales y econ6micos. (Fig. 2)

De esta manera la ciudad "formal" se contrapone a

la ciudad "informal" o lo que es lo mismo, se abre el

abismo entre la arquitectura acad6mica, inspirada en

la tecnologia y la vanguardia internacional; y la
arquitectura del hombre comtn que forma parte de

nuestra cultura vern6cula, adecuada no s6lo en

materiales, sino tambi6n formal especialmente.

(Fig.3)

Como un caso particular, nuestras ciudades han

sido, al igual que en toda Latinoam6rica, un producto

econ6mico, social y cultural. Constituyen la

expresi6n de una idelog(a y como tal van
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evolucionando a medida que los tiempos lo exigen4

(Fig. a)

A esta altura del problema cabe preguntarse si la

inminente llegada del siglo XXI podr6 encaminar a

la arquitectura dominicana hacia una verdadera

conciencia de identidad que sea capaz de modificar

nuesta po6tica, y a su vez nuestro maroo conceptual.

Evidentemente, el proceso es largo y dificil, pero el

camino ofrece la proyecci6n a mediano y largo plazo

de nuestros disefros a travds de una planificaci6n

estudiada.

Con relaci6n al papel de la arquitedura como

expresi6n de su 6poca en@ntramos varias ideas

afirmadas respectivamente por Mies van der Rohe,

Walter Grr.lpius y Lc Corbusier: "[.a arquil,ccl.ura cs

la voluntad de una 6poca traducida al espacio:

viviente, cambiante, nueva'; "La nueva arquitectura

es el inevitale producto l6grco... de nuestra 6poca.";

"La tarea del arquitecto consiste en_ponerse de

acuerdo con la orientaci6n de su 6poca)," En base a

dichas afirmaciones podemos argumentar que la

ciudad, como escenario de la arquitectura de fin de

siglo se perfila como un espacio integral, sin

divisiones, de ningfn modo antag6nico, y que

funcione como representaci6n ambiental acertada

de la definicion social y cultural. Esto fltimo fnrque .
plantear la cuesti6n de la especificidad de espacios

equivale a pensar las relaciones entre los elementos

de la estructura social.

Para lograr un espacio integral es necesario

adecuar nuestro marco conceptual a las nuevas

necesidades, al desarrollo de los niveles y formas de

vida de la poblaci6n, que nos exige constantes

reajustes en favor de la funci6n y la forma.o

Las modificaciones conceptuales y de contenido en

la obra arquitect6nica no han sido tema de debate

solamente en nuestro pais, sino que se ha tratado en

todo el mundo y por varias generaciones de

arquitectos. Desde los aios sesenta, en que la
arquitectura y su significado entr6 a formar parte del

problema semiol6gico, las modilicacioass asignadas

al lenguaje arquitect6nico se han orientado hacia la
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busqueda de signos memorables apoyados por
conceptos universales que se encuentran en

mecanismos de apoyo que van desde la abstracci6n

de la conducta del usuario, hasta el contextualismo y

las referencias culturales.

Un gran edificio, decia Lois I. Kahn, nace en el
mundo inconmensurable de los sueflos, y debe
reducirse a medidas para que llegue a ser... Hay que

ajustarse a leyes, pero en definitiva, cuando el
edidicio entra a formar parte_de la vida, evoca

cualidades inconmensurables/. Mientras la
arquitectura sea Ia expresi6n mesurable de las ideas

de que parte, estaremos enriqueciendo nuestro
marco conceptu.al constantamente para asi
proporcionar a la ciudad los componentes
qignificativos necesarios para la trascendencia social
de la obra.'

L6gicamente, en la medida en que la mayoria de la
poblaci6n tenga acceso a las funciones y mensajes

definidos por la arquitectura tendremos'la
responsabilidad de conformar objetos activos, de

manera que puedan formar parte de la identidad
cultural a la que respondemos (Fig. 5).

Es importante tener en cuenta el carScter deFrnitivo

de la arquitectura, por cuanto su carga oomrrnicativa
no se produce s6lo en relaci6n a susimple envoltura,
sino que la misma, a trav6s de los conceptos emitidos
por el autor, logra progra-ar social y culturalmente
determinados significados que de inmediato son

as rmidos por el usuario. Este usuario, luego de
experimentar con el objeto, comunica las
denotaciones formales y funcionales del mismo, pero

llega mds all6 al desarrollar un criterio acerca de los
conceptos implfcitos a trav6s de la connotaci6n por
la que se hace real (Fig. 6).

En la arquitectura actual, con el uso de elcmcntos
estilisticos repetitivos, a desaparecido la obligada
vinculaci6n entre forma y contenido. Por su parte, el
bombardeo informativo presenta y reshlta s6lo los

detalles formales, dejando de lado el marco
conceptual y el cardcter de los espacios; nos envuelve

un halo comercial que adultera la esencia misma de

la arquitectura y la extrema hacia el duplicado sin

sentido y la repetici6n competitiva (Fig. 7).

Si tan solo comprendi6ramos que el significado
denotado y connotado de los productos
arquitect6nicos de hoy dia no dependen del
significante, sino que se encuentran en la
personalizaci6n que cada individuo hace de 6l a
partir de unos atributos predeterminados
socialmente mediante la actividad cotidianaS, las
referencias que utilizamos se vieran cargadas de
especificidad hist6rica, de l6gica propia.

En la actualidad, el debate estd dirigido al tema de
la "reconstrucci6n" urbana, que se logra al
proporcionar a la ciudad los objetos novedosos que

traduzcan los adelantos tecnol6gicos que'inspiran'
los 0ltimos tiempos. De la misma manera se
proponen las "formas renovadas" que acompaien las

funciones vitales de la sociedad de fin de siglo. Pero
el af6n contempor6neo se ha convertido en una
f6rmula que al repetirse ha degenerado en simples
mecanismos que pierden su eficacia en el campo de
la realidad nacional (Fig.8).

En las academias encontramos que el lenguaje
arquitect6nico, que mds que totalizador se encamina
hacia la bfsqueda del estilo corrcctq el volfmen
desgarrado o los materiales novedosos. Al parecer,
la direcci6n acaddmica se ve motivada por la forma
y no por el contenido, lo que va condenando a nuestra
pr6xima arquitectura a um mutismo desconsiderado
y frio, donde cada edificio sea no m6s que narrador
disonante de todo un contexto.

d,D6nde quedar{an entonces las tradiciones, la
memoria colectiva? r1O es que las academias est{n
condenadas a comercializarse dejando de lado al
hombre, sujeto y protagonista de la ciudad? Si asl
fuera la arquitectura de las pr6ximas d6cadas
quedaria en manos de lo que Omar Rancier llama las
verdaderas academias, los talleres profesionales
motivados por la perdida de identidad e_interesados

en hacer, pensar y afunair arquitecturag'

No obstante, en la Repfblica Dominicana se estd
produciendo arquitectura de alta calidad aeativa,
arquitectura que asume su rol comunicativo (Fig.9).
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Mie ras tantq como dice la cita inicial "el coraz6n

de la ciudad no cesa de latir' y su transformaci6n es

constante. La adecuaci6n a las nuevas necesidades,

al desarrollo social, exigen r€ajustes entre las

fuaciones y formas urbalas y su contenido.

La ciudad es a la vcz u.na estructura flsico-espacial

dc gran complejidad y el asiento de la m6s diversa

herencia social. Su transformaci6n de por si es muy

delicada y exige la conservaci6n y el rescate de los

valores culturales heredados y la inserci6n de los

clementos vigentes actuales y futuros de manera

armoniosa.

CoE respecto a esta transformaci6n urbana,

podemos adaptar nuestros conc€ptos generales y

particularizarlos tipol6gicamente, dependiendo de

la zona de la ciudad en que se enclave el objeto

arquitect6nico:

leto. Z,oa,a con valores culturales de mayor

importancia: en esta zona las edificaciones y

panoramas urbanoG presentan inercia ante los

procesos de transformaci6n por la fuerza de la

cultura que poseen en la memoria colectiva. Aqui

deben adecuarse a las exigencias funcionales y de

ninguna manera deslumbrar el contexto con el objeto

insertado. Esto pasaria en Gazcue y en la ciudad

intramuros.

k!.o. ZolLa de valores culturales medios: hacen

considerables aportes a la identidad de la ciudad; sus

edificaciones y panoramas visuales presentan menor

inercia ante los proccsos de transformaci6n y

admiten un mayor grado formal o funciona!. Ej: las

zonas residenciales de nuestras ciudades. 3ro. Z,ona

de menores valores culturales: ofrecen las m5s

amplias posibilidades ante los procesos de

trandormaci6n, y estdn definidas por las 6reas

comerciales.

En todos los casos, la calidad de diseio debe ser

cualitativamente superior a la existente. Para lograr

esto es imprescindible someter a an6lisis el marco

conceptual en relaci6n con los sistemas constructivos

actuales y nuevas tendencias estilisticas.

A medida que se van haciendo realidad palpable,

las edificaciones iniciardn una comunicaci6n directa

con el usuario no s6lo por sI mismo, sino tarnbi6n

conjuntamente con su contexto. Por lo tanto, la
particularizaci6n conceptual se har6, en cada caso,

tomando en cuenta €l emplazaniento, Ia memoria

urbana inmediata, el grupo humano, las

determinantes formales, etc., herramientas de apoyo

que de una y otra forma nos ayudar6n a imprimir en

la arquitectura la carga semAntica necesaria
podemos hacer de la edificaci6n un objeto
respetuoso, aunque no se nos impide ser osados y

mostrar nuestra opini6n crltica sobre el medio

circundante a traves de las potencialidades
entusiastas que proporcionemos a la obra.

Sin embargo, la importancia de todo lo antes

€xpussto uo radica en los conceptos que debemos

plantear, sino en el papel de significado que nunca

debe ausentarse y que asume la porci6n
imperecedera de tocia creaci6n.

56lo nos queda enfatizar sobre un s6lo asunto: la

urgencia rom6ntica que necesita nuestra expresi6n,

que mi{s que arquitect6nica es social. Este

romaticismo no proviene de las revistas ni los estilos

importados que anulan nuestra cultura urbana.

Proviene de las sugestiones intrinsecas de nuestro

pueblo, de los modelos referenciales de nuestro

pasado, de nuestras potencialidades populares.

Al abandonar esas sendas tan trilladas estaremos

buscando nuevas rutas en favor de la educaci6n

ciudadana, de la conciencia social de la arquitectura.

De esta forma lograremos una reivindicacidn
semi4nlica y asi nuestra arquitectura comunicar6, no

s6lo porque asume su papel de reveladora ante la

6poca, sino a su vez, porque se identifica con los '
sueios y las exigencias de la gente comtn (Fig. 10).

Al hacerse nuestro pfblico m6s oxigente

demandar6 un mayor esfuerzo creativo de nuestra

parte motivard una dindmica mucho m6s rica. Para

que haya grandes poetas, decia Walt Whiltman, ha

de haber grandes auditorios.

Para finalizar, es important€ que tomemos

conciencia de que la arquitectura de frn de siglo en
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Repfblica Dominicana no debe ser simple

construcci6n escueta o estructura funcional

organizada. Al contrario, somos depositarios de la

comunicaci6n y con ella a nuestro alcance podemos

hacer hincapie en signfficados que se escapan de lo

racional pero que de ninguna manera deben

presentar dificultades en su decodificaci6n.

Citando a Pedro Henr(quez Ureia:'El compartido

idioma no nos obliga a perdernos en la masa de un

ooro cuya direcci6n no estd en nuestra manos: 56lo

nos obliga a ascendrar nuestra nota expresiva, a

buscar el acento inconfundible."' Todavla nos

queda mucho que decir, y si desarrollamos la

habilidad para comunicarnos conforme a lo que el

objeto a crear nos 'susurre'entonces estaremos

siendo verdaderos modificadores de espacios vivos y

nuestros.
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FIGURANO.l

ELHOMBRE ES ELSUJETO DE TAARQUITESTURA
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FIGURA NO. 2

VISTA DE LA AVE. GEORGE WASHINGTON DESDE EL HOTEL V CENTENA.
Rlo
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FIGTJRA NO.3

VIVIENOA RURAL

FIGURA NO. 4
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ARQUT TESTURA FRIA Y REPENTIN A

sAN JOSE DE LAS MATAs
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FIGI.IRA NO. 5

DEBEMOS SABER INTERPRETAR IAS
EXIGENCTAS DEL USUARIO

FIGI-IRA NO. 6

C6mo se reflejan las diferencias de intereses

entre proyectivas y usuarios
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FIGURANO. T

FIGI.JRA NO. 8

PROYECTO DECONTRUCTMSIA Q T,IE

NOS I I.FGAll POR l,OS MEDIOS DE
COMTJNICACION

PARQI.JE DE IAVILLETE BERNARD TSCHUMI

CO NJ UNTO }IAB ITACIO NAL INVTVIENDA SANTO DO M I NGO

UBICADO EN IA PARTE ORIENTALDE tA CIUDAD
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FIGURA NO. 9

"De Nosotros Plaza", Arq. Gustavo Luis Mord

"Factoria 3", Atg.
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FIGURANO,lO

ES NECESARIO EDUCAR A NUESTRO

PUBUCO COMO PROTAGONISTA

DE I.AARQUITE TURA
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ENERGIA

|3

IA MUJER DOMIMCANA DENTRO DE I.A POLITICA ENERGETICA

Olga Luciano lJpez*t

t MAR@DEREIIERENCIA

La Reptblica Dominicana ocupa dos terceras
partes de la isla de Santo Domingo hacia el oriente,

lo que equivale a m6s de 48,0(X) kil6metros cuadrados

de superficie. La porci6n restante pertenece a la
Repfblica de Haitf.

La Repfblica Dominicana cuenta con 29 provincias

y un Distrito Nacional 5-1s psmingo, sede de la

capital del pais. Tiene ademfis W municipios y

distritos municipales y 656 secciones. El idioma

oficial cs el espaiol.

La poblaci6n dominicana se estima en unos 7
mill6ass de habitantes, de los cuales cerca del 51Vo

son mujeres. De acuerdo con el fltimo Censo

Nacional de Poblaci6n y Vivienda (1981), el48Vo de

la poblaci6n dsminican6 reside en las zonas rurales,

proporci6n que tiende 3 di5minuir en vista de la
migraci6n desde el campo hacia las ciudades.

Tal como lo establece el referido Censo y lo
confirman estudios recientes del Instituto de

Estudios de Poblaci6n y Desarrollo (IEPD), el

tamaio promedio de los hogares dominicanos es de

53 miembros y alrededor de una quinta parte de ellos
(mVo) est6 encabezada por mujeres.

I-a tasa de desempleo del pais es superior al30Vo,

aumentando en las zonas rurales y sobre todo entre

la poblaci6n femenina (cuadro I). Algunas
investigaciones recientes muestran que las mujeres

son las principales protagonistas de la migraci6n

hacia las ciudades, representando el 55Vo del total

rPonencla anto la )(Vl confercncia
slngcnlera Civil. Espccialiste en

(figura 1).

Esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres

est6n participando cadavezm6s en los mercados de

trabajo, porque su aporte al ingreso familiar es

determinante para la subsistencia.

En 1960 s6lo 2,690 mujeres participaban en la
fuerza de trabajo del pais, mientras que en 1981 el
nfmero sobrepasaba el medio mill6n. (Datos del
Censo corroborados por el IEPD).

El ingreso a los mercados laborales contribuye a

acrecentar la carga de trabajo que soportan las

mujeres, si se toma en cuenta que la Repfblica
Dominicana atraviesa por una crisis importante en la

oferta de servicios b6sicos, cuyas caracteristicas m6s

relevantes son las siguientes:

- cientos de miles de nifros se quedan anualmente

sin escuelas por falta de aulas;

-el servicio de transporte es deficitario o

inexistente, situaci6n que se agadiza con las crisis

ciclicas de suministro de combustible;

- la cobertura del servicio de salud pfblica es muy

limitada y la medicina privada es prohibitiva para

los sectores marginados;

- los sistemas de abastecimiento de agua potable

son obsoletos, deficitarios o inexistentes;

- el sistema el6ctrico nacional s6lo cubre a\67Vo de
la poblaci6n y atraviesa actualmente por una crisis
que reduce su cobertura real a menos del40Vo dela

, Anual de la Asociaci6n de Estudios del Ceribe. Cuba, 1991
Planificaci6n energ6tica.
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Luciano-L6pez: La mujer dominicana

dentro de h Polltica energ6tica

poblaci6n;

- elSlVode los hogares dominicanos utiliza lefra

o carb6n de lefra para cocinar sus alimentos, con lo

cual se contribuye a aumentar la tasa anual de

deforestaci6n;

- el d6ficit habitacional en la Rep(rblica

Dominicana para el periodo 1985-2000 se estima en

65,4m viviendas anuales en promedio.

I.o antes sefralado sine para mostrar el marco en

que se desenwelve la vida de los hombres y mujeres

dominicanos. Ahora nos adentraremos en las

particularidades del sector energia y su relaci6n con

las mujeres y la crisis.

IL ELSECNORENMGIA

DE IA REPTJBIICA DOMIMCAITA

I-a importancia de la politica energ6tica reside en

la relaci6n directa que existe entre el grado de

desarrollo social y econ6mico de una naci6n y su

disponibilidad energ6tica pata satisfacer las

necesidades directas de subsistencia y de confort que

definen la calidad de vida de su poblaci6n. El

oonsumo de energia de una naci6n es un importante

indicador de desarrollo.

Para entender la relaci6n que queremos establecer

entre la politica energdtica y la situaci6n de la mujer

dominicana es necesarip anotar algunas de las

caracterlsticas m6s relevantes del sector energla en

la Repfblica Dominicana.

Durante el decenio recidn transcurrido cl pais

conoci6 rrna crisis de desabastecimiento energ6tico

sin precedcnteE que ha obligdo a los tdcnicos y

planificadores a plantearse nuevas perspectivas de

an'lisis en la btsqueda de tecnologias que puedan

servir para satisfacer la demanda de energfu de una

poblaci6n en la quc las mujeres representan m6s del

50Vo.

Revista UNIBE de cienc y cult 1990 2 (2y 3)'.77-91

El Diagn6stico Energ6tico del pafs, efectuado en

octubre de L988 por los consultores Guillermo Perry

y Fernando Lecaros del Banco Interamericano de

Desarrollo, concluye en que las necesidades

energ6ticas de la naci6n se satisfacen en un ?3.8Va

con energ6ticos de origenvegetal, como lefla, bagazo

y carb6n con vegetal; enun64.8Vo con derivados del

petr6leo; enanZ.2Vo concarb6n mineral y en un

4.0Vo con recursos hidroenergdticos (cuadro II).

Seflala asimismo que las importaciones de petr6leo

crudo y sus derivados han adquirido una relevancia

tal para la economia dsminicana que pasaron de un

7 u 8% de las importaciones totales en L97L a una

participaci6n cercana a 4OVo en los primeros cinco

afros de la d6cada del 80, comprometiendo
porcentanjes similares de los ingresos por concepto

de exportaciones de bienes y servicios.

Los estudiosos del sector consideran que el centro

del problema energ6tico dominicano radica en la

fuerte dependencia que tenemos del petr6leo

importado y en la incapacidad hasta ahora mostrada

para buscar sustitutos que permitan abaratar los

costos de los energ6ticos que demanda la naci6n.

Otro problema iniportante es que eii la definici6n dc

la politica energ6tica de la naci6n no se ha tomado

en cuenta la necesidad de mantener un balance

adecuado entre lo urbanoylorural, como sever6m6s

adelante.

La estructura del consumo enerSdtico

La lefla y el carb6n satisface nelS1Vo dela demanda

domdstica de energtu para cocinar en la Repfblica

Dominicana y tambi6n representan el combustible

b6sico en los establecimientos pequefros como

panaderias, dulcerfus, etc.

En el aio 1.980, el consumo anual de madera

equivalia a un ?iVo deltotalen el balance energdtico.

En el 1982 habla pasado a constituit tn ?bVo y

recientemente se ha estimando en el orden deDVo,

Esto ocasiona un incremento de la deforestaci6n y
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unasecuela de problemas de deterioro ecol6gico que

afectan de manera directa la calidad de vida de la
poblaci6n de las zonas rurales del pais.

El uso de la lefra como energ6tico est6

estrechamente vinculado con el nivel de ingresos de

las familias. Es predominante en el Suroeste (55Vo);

en la regi6n del Cibao es de 44Vo, en el Sureste 357o

y apenas 4.4.Vo enel Dstrito Nacional.

De acuerdo con investigaciones realizados por la
Comisi6n Nacional de Politica Energ6tica
(COENER) en el 1984, sl volumen total de lefra y

carb6n consumido anualmente es del orden de 1.57

millones de metros cfbicos, que se obtienen
desmontando aproximadamente cien mil hectiireas

de bosque seco nativo, lo que equivale a tumbar 2,800

drboles por hora.

Las proyecciones de la Comisi6n NacionalT6cnica

Forestal estiman que al ritmo de crecimiento anual

del consumo de lefra y carb6n, para el aio 2,000 se

tendr6 una demanda anual de 4.67 millones de

metros c0bicos, lo que equivaldrfa a tumbar unos

8,329 Srboles por hora.

Como puede verse, existe una poderosa relaci6n

entre el consumo de lefra para energia dom6stica y Ia

deforestaci6n. Trataremos de establecer el impacto

de ambos fen6menos sobre la mujer de las zonas

rurales.

I.os poblemas dd sectrd6ctrico

En lo que respecta a la generaci6n de electricidad,

el81Vo delsistema de la Corporaci6n Dominicana de

Electricidad corresponde a combustibles
importados y el l5Vo a hidroel6ctricidad. La
participaci6n hidr6ulica desciende a menos de un

llVo cuando se toma en cuenta toda la electricidad
generada en el pais por productores pfblicos y

privados.

Un estudio realizado entre L984 y 1985 por el

lnstituto de Estudios de Poblaci6n y Desarrollo
(IEPD) con base en el censo de 198L indica que la

cobertura del servicio eldctrico alcanzavn60.TVo en

t6rminos globales. En las zonas urbanas esde89.4Vo
y en las rurales desciende a29.4Vo.

Si comparamos estos datos con los de Costa Rica,

en donde la cobertura general del servicio eldctrico

es de 85Vo y de 50% a60Vo en las zonas rurales, nos

damos cuenta de que la tasa de electrificaci6n de la

Repriblica Dominicana es baja, aun para los
est6ndares latinoamericanos.

Tal como ocurre con el consumo de lefra, los

porcrntajes de electrificaci6n varian de acuerdo con

la regi6n y con los niveles de ingreso. Asf se tiene que

en la regi6n Suroeste la cobertura total es de 4O.4Vo

y en el Distrito Nacional es de 93.8Vo. Para los

sectores de menores ingresos (entre 0 y 150 pesos

mensuales) la cobertura es de 46.7Vo y para los

sectores de ingresos superiores a los RD$450 por

mes se eleva a mds de X)dlo (atadroIJl).

Para comprender la magnitud de la crisis del sector

el6ctrico dominicano apuntaremos que mientras en

el 1985 las interrupciones del servicio su-naron 169

horas, equivalentes a unos siete dfas en el a.6o, en el

L987 aumentanron a 463 horas, es decir unos 19 dfas,

y en el 1988 totalizar6n 1,066 horas equivalentes a

unos 44 dias. No tenemos la cifra de horas de

interrupciones en el 1989 y el 1990, pero la
producci6n de energia para esos afros indica que

superaron a los anteriores,pues mientras que en el

1988 la generaci6n neta fue de unos 3,800 GWh, en

el 1989 descendi6 a3,616 G'vVh y en el L990 a3,L57.
(Tomando de las Estadisticas El6ctricas de la CDE).

IIL I,A FOLITICA M{ERGETICA, Y I.A MI.UER

Para la definici6n de un plan energ6tico existen

distintos enfoques de politica y se han desarrollado

t6cnicas simples, como los balances energ6ticos, y

t6cnicas muy complejas, como los modelos de

simulaci6n computarizados, los cuales permiten

anaJizar de manera simultiinea el impacto de las
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distintas variables que inciden sobre la poblemdtica

energ6tica.

Pero cual que sea el enfoque utilizado se pueden

diferenciar dos fases en el proceso de planificaci6n

energ6tica que son:

1.- la fase de recolecci6n, validaci6n y

procesamiento de informaci6n, para establecer el

nivel presente y futuro de la demanda y la oferta de

energ6ticos;

2.- la fase de definici6n de estrategias para el

desarrollo del sector y para la satisfacci6n de las

necesidades identificadas en la primera fase,

tomando en cuenta las restricciones tecnol6gicas y

financieras.

Para tratar el rol de la mujer dentro de la politica

energ6tica, la primera fase reviste una importancia

capital, porque es en el acopio y procesamiento de la

informaci6n b6sica donde se ponen de manifiesto las

necesidades energ6ticas de los distintos sectores que

conforman la poblaci6n y si la necesidades

particulares de las mujeres no son tomadas en cuenta

en esta fase tampoco serdn a la hora de producir

recomendaciones de polftica.

Tal como sefrala la Sra. Jacqueline Ki-Zerbo,

Coordinadora del Programa Regional de UNIFEM
en Dakar, Senegal, "Una politica energ6tica se define

a partir de la evaluaci6n de la demanda actual y

futura, de la estimaci6n del potencial energ6tico y de

la comparaci6n entre la demanda y la oferta de

energia.

A partir de esos elementos se pondr6n en marcha

las estrategias que determinan las prioridades de

inversi6n y que orientar6n los esfuerzos de

investigaci6n y de desarrollo necesarios". iY agrega:

"Solo el conocimiento perfecto de las necesidades de

las mujeres en materia de energfa puede otorgar

prioridad a las estrategias susceptibles de aportar

una respuesta riipida y satisfactoria para esas

necesidades". (Traducci6n libre de Ia autora).

i,Y qu6 tan perfecto puede ser ese conocimiento a

partir de los m6todos tradicionales de pronosticar la

demanda? Veamos: los mdtodos de pron6stico mds

utilizados hoyen dia son los cuantitativos ydentro de

ellos destacan los que se basan en extrapolaci6n de

tendencias, los de correlaci6n econom6trica y los de

entrada-salida (input-output). Los tres difieren en la

forma en que interrelacionan las variables que

inciden en el comportamiento de la demanda

energ6tica, pero todos se apoyan en el an6lisis

estad(stico de series hist6ricas de variables
predeterminadas.

Como sefralan Palmedo y Chatterjee en su trabajo

"lnformation Needs for Energy Planning", "Las

proyecciones energ6ticas m6s agregadas

simplemente basan la demanda de energia para el

futuro en proyecciones del PIB y en una elasticidad

agregada de la demanda, combinadatalvez con una

proyecci6n de precios y una elasticidad de precios'.

(Traducci6n libre de la autora).

Como se ve, estos andlisis traen como resultado

pron6sticos muy generales, que dificilmente recogen

las necesidades energ6ticas particulares de las

mujeres, sobre todo en los pa(ses en vias de

desarrollo, en donde el an6lisis estad(stico se

diliculta por las deficiencias de los sistemas de

informaci6n (cuadro IV). Al llegar a este punto es

necesario que nos preguntemos: tlse ha hecho alguna

vez et ia Rep0biica Dominicana el esfuerzo de

establecer cu6les son las necesidades energ6ticas de

las mujeres? Creo que no.

En nuestro pais se han realizado numerosos

estudios e investigaciones a cargo de instituciones

oficiales y privadas y de organismos internacionales

y a trav6s de ellos se han podido cuantificar, de una

manera bastante aproximada, los aspectos m6s'
relevantes del quehacer energ6tico.

No obstante, si bien las conclusiones de esos

estudios e investigaciones permiten hacer
generalizaciones sobre los problemas que

conf rontan las muj eres para satisfacer sus

necesidades energ6ticas, no es menos cierto que este

aspccto no ha mcrccido ia considoracirin adecuada

en las investigaciones efectuadas.
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Por esta raz6n, las nccesidades energ6ticas de las

mujeres dominicanag si bicn no son totalmente
de,sconocidas, al menos puede afirmarse que son

deficientemente conocidas y que deben ser objeto de

nuerios estudios para identficar correctamente el
problena.

IV E,IMPACTO DE IACnISIS
ENERGEIIA\SOBRE IAMIIER DOMINICAT{A

Al estudiar el rol de la mujer dominicana dentro de

la polltica energ6tica y c6mo la crisis de ese sector la

ha afectado durante la ddcada reci6n frnalizada es

necesario enfocar tanto la ;rrsprctiva de la mujer
urbana como la de la mujer rural.

Lr mqlcr ed zoDas urbrtras

semana, con una duraci6n promedio de 5 horas (en

el perlodo mds crltico de f988-1989) trajeron como
consecuencia una disminuci6n de clientes, con
pdrdidas de rentabilidad entre 10 y l5Vo; daio a

equipos el6ctricos de alto costo, aumento de costos
de energfa alternativa (generadores de emergencia)
y un estado de frustaci6n y reducci6n de los ingresos
marginales de las mujeres empleadas.

Un hallazgo significativo, con relaci6n a la
educaci6n, lo constituy6 el de la disminuci6n del
ufmero de personas alfabetizadas entre 1984-1988.
Las investigaciones arrojan uoa reducci6n
dramdtica en los programas de alfabetizaci6n, los
cuales funcionan en horario nocturno. Mientras que

en el 1984 se incorporaron 2d709 alfabetizados a Ia
sociedad, en 1988 el n[mero se redujo a 7,000

personas.

Aunque la reducci6n no puede atribuirse
exclusivamente a la crisis del sistema el6ctrico, la
contribuci6n de 6sta tuvo su impacto, ante la
incapacidad del gobierno de dotar de generadorcs

de emergencia a los planteles escolares donde se

desarrollan los programas de alfabetizaci6n. Como
se sabe, del total de a-nalfabetos del pals la mayorla
son mujeres, por lo cual una reducci6n de los
programas las afecta de manera directa.

Otra consecuencia negativa de los apagones es la
reducci6n del volumen de agua potable servido a la
poblaci6n. En el sistema de la ciudad de Sarto
Domingo, eu donde se concsntra una poblaci6n
cercanaalosdos millonesdehabitantes, lareducci6n
eu los aios 1988- 1989 fue de 20 millones de galones

diariosy cn el sistema de Santiago,la segunda ciudad
de importancia, con una poblaci6n superior al medio
milldn de babitantes, la reducci6n fue de 4 millones
de galones por dia.

Esta reducci6n, con toda la secuela de problemas
que ocasiona para la salud de la poblaci6n, es sufrida
mayormente por las mujeres y nifras, quienes deben
dedicar una parte importante de su tiempo al acarreo
de agua para uso domdsticoy cometcial. Enelsector
salud, en donde las mujeres son las principales
usuarias, los resultados de las encuestas indican un
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En lo que respecta a la mujer de las zonas urbanas
voy a tomar como matco de refereocia un estudio
desarrollado a mediados & 1989 por un equipo
multidisciplinario de profesionales para Eco-Caribe,

destinado a medir el impacto ecou6mico y social de
los interrupciones del servicio eldarico durante
los aios 1984-1988.

De las investigaciones de campo realizadas al
efecto, pudimos constatar quc en aquellas
actividades econ6micas en donde se @ncentran
mayormente las mujeres, la crisis del sistema
eldctrico cre6 impactos negativos de mucha
significaci6n, como puede apreciarse en los hallazgos

relativos a los salones de belleza, a las zonas francas
industriales, aI comercio, y, por otro lado, a servicios

b6sims ta.n vitales como el abastecimiento de agua
potabl€, la salu4 y la educaci6u.

En los salones de belleza encuestados, con un
promedio de siete empleadas por establecimiento, se

consider6 que las intemr;rciones, a raz6n de 2l pot



fuerte impacto negativo en las consultas, rayos x,

sonografias y en los laboratorios clinicos. Interesa

destacar a estos 6ltimos, ya que como se sabe, la

mayoria de las bionalistas son mujeres. Pero tambi6n

son mujeres las enfermeras que realizanlos servicios

nocturnos en clfuicas y hospitales y que se ven

obligadas a desempefiar sus labores en condiciones

de extrema'precariedad, sobre todo en el sector

ptblico.

En lo que respecta a las zonas francas industriales,

que absorven un l0Vo del consumo industrial de

electricidad del pa(s, el estudio realizado para

Eco-Caribe concluye en que "la falta de un

suministro confiable es uno de los limitantes mayores

que enfrenta la expansi6n de dicho sector, ya que no

s6lo ha desestimulado la instalaci6n de diversos

inversionistas en las zonas francas que se han abierto,

sino que eleva los costos de inversi6n atealizar para

los que se establecen".

Se puede afirmar, por tanto, que la crisis del

sistema el6ctrico contribuy6 a disminuir las

oportunidades de empleo para las obreras

desempleadas que acuden masivamente a las zonas

francas industriales y que para las ya empleadas en

ese sector de la econom(a el aumento de los costos

de inversi6n probablemente se manisfest6 en una

mayor explotaci6n de su mano de obra barata'

El impacto de las zonas francas industriales sobre

las mujires dominicanas puede medirse en el hecho

de qui mientras en el L9?0 ellas representaban el

tg.l% dela poblaci6n econ6micamente activa en la

industria manufacturera, en el L981 pasaron a ocupar

el 25.'t%o, (segirn datos del Censo), aunque algunos

investigadorei privados (IEPD) sit[an la cifra en

?2.LVo. lnvestigaciones recientes han concluido en

que la mano de obra femenina representa elllVo del

tttal en las zonas francas industriales, es decir, unas

48,600 mujeres para1:gST,cifra que estd relacionada

con la concentraci6n de estas empresas en la

confecci6n de tejidos, actividad que abarca m6s del

60% de las zonas francas.

Otro aspecto que provoca un impacto negativo

sobre las mujeres lo constituye el desabastecimiento

de gas propano, combustible utilizado masivamente

en las zonas urbanas para la preparaci6n de los

alimentos. A las ya molestosas situaciones que deben

encarar las mujeres con pl acarreo de agua y los

apagones se han agregado, a veces de manera

dramdtica, las colas ante las distribuidoras de gas, en

donde a diario se pierden cientos de horas que

podrian dedicarse al trabajo productivo.

La Mujer de las zonas rrrrales

Para referirnos a la posici6n de la mujer de las zonas

rurales dominicanas dentro de la politica energ6tica

del pais habria que partir de una visi6n global de la

problemdtica rural, en donde a la degradaci6n del

medio ambiente se suman los problemas
estructurales que impiden a los hombres y a las

mujeres de las clases populares el acceso a la tierra,

al cr6dito agrfuola y a los servicios bdsicos que

definen una adecuada calidad de vida.

Pero un andlisis de este tipo escapa a los alcances

del presente trabajo, por lo cual nos limitaremos a

senihr los aspectos que conforman la problemdtica

energdtica.

En la Reptblica Dominicana se han realizado

ourn"ro.o, istudios e investigaciones, orientados por

consultores extranjeros, en los cuales se han aplicado

los mdtodos cuantitativos de pron6stico a que

aludimos anteriormente. Pero estos estudios, aunque

han permitido cuantificar la demanda energ6tica del

pais en t6rminos generales, han subestimado el rol.

que le toca desempefrar a la mujer como recolectora,

usuaria y administradora de los recursos energdticos'

Un ejemplo muy elocuente lo constituyen los

enfoques-que han orientado los planes de

electrificaci6n rural de la Corporaci6n Dominicana

de Electricidad.

La cobertura del servicio el6ctrico nacional es de

89.4Voen las zonas urbanas y de apenas 29 '4Vo etlas

zonas rurales, segrin Io confirman los estudios ya
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citados en el presente trabajo.

El programa de electrificaci6n rural (PER) en la

Repfblica Dominicana se inici6 formalmente en el

1971, con la ayuda del gobierno del Canadd y del
BID.

Con su implantaci6n se electrificaron unas 383

comunidades rurales, entre 1971 y L9Tl. En vista de

sus alcances tan limitados, en el 1985 la CDE retom6
los estudios relativos a la electrificaci6n rural y

aprob6 el Plan de Electrificaci6n Rural L9{!6-?M,

cuya meta era la de proveer electricidad arn95Vo de

la poblaci6n rural del pafs, ascendente a mds de 3
millones de personas.

Para la definici6n del PER en el aio 1986 se efectu6

una encuesta que abarco a 16 comunidades rurales

de las distintas regiones del pais: ocho electrificadas
y ocho no electrificadas. En total fueron encuestadas
,164 viviendas rurales.

Las encuestas efectuadas en las comunidades
electrificadas demostraron que nmds 

de la mitad de

las viviendas electrificadas todavia dependen del
carb6n de lefla para planchar y para calentar el agua.

Asimismo, que "los electrodomdsticos para cocinar
no son utilizados en las zonas rurales en estos

momentos.n

Otra de las conclusiones de las investigaciones de

campo del PER es que la abrumadora mayoria de las

viviendas rurales utiliza lefra o carb6n de leia para

cocinru, lo cual confirma los hallazgos efectuados
por otros investigadores.

Si relacionamos estos resultados con la posici6n

social de las mujeres en nuestros campos, nos damos

cuenta de que los problemas energdticos en las zonas

rurales las afectan de manera determinante.

En efecto, en la ReptblicaDsminicssq al igual que

en otros pafses dcl tercer mundo, una gran
proporci6n de mujeres se ocupa de Ia provisi6n del

combustible dom6stico, de recoger y de transportar
lefra, de preparar los alimentos y de participar en las

demds actividades productivas de las que depende el

ingreso familiar.

La COENER estima que ontre el5 y el 20Vo del
ingreso familiar en los hogares rurales se gasta en
combustible.

Como seflala la Lic. Ivoune Garcfa, Subsecretaria
de Recursos Naturales de la Secretarla de Estado de
Agricultura" 'En la Repfiblica Dominicana el&J% de
la poblaci6n del pafs qonsume leia y carb6n para

cocci6n de los alimentos. Sin embargo, la
continuidad del abastecimiento est6 seriamente
emenazada actualmente. ("La mujer y el impacto de
la escasez de leffa y carMn', Dic. 190).

Y est6 ame nazada la continuidad del
abastecimiento porque nuestros bosques sc estdn
agotando a un ritmo muy acelerado. Ios estimados
de la FAO y otros organismos internacionales
seialan que el bosque seco dominicano, principal
fuente de lefla con fines energ6ticos,'se agotarfu en
unos doce o quince aios, debido al proceso de

sobree:rplotaci6n a que estd sometido.

Por esta raz6n es que consideramos que dado quc
no es posible pensar en un desplazerniento inmediato
en el uso de la lefra es conveniente que los programas

de electrificaci6n rural se lleven a cabo en el marco
de proyectos de desarrollo energ6tico integrd que

apunten a la preservaci6n de los bosques y rfog y en
los cuales la participaci6n de las mujeres deber6 scr

determinante.

Para desarrollar el Plan de Electrificaci6n Rural
por la via cldsica de la extensi6n de las redes

eldctricas se necesitan recursos que el pafs no posee

en estos momentos. La crisis que sacude a la
industria eldctrica es tal que la CDE no puede

brindar un servicio adecuado ni siquiera a los
usuarios ya conectados al sistema, como se vio mds

arriba.

Como vimos en la primera parte de este trabajo la
migraci6n de los campos a las ciudades es

protagonizada mayoritariamente por las mujeres y
nos atrevemos a afirmar que esto no est6 al margen

de la problemdtica energdtica.

La integraci6n de la mujer dominicana a lasoluci6n
de la misma podrla ser la 6nica r,[a de salvaci6n para
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nuestro pafs y ya existen experiencias muy

alentadoras en este sentido.

V IAS MUIERES Y E, DE-SARROIIO

DE FI]ENTES DE ENERGIA

NT]EVASYRENWABIrS

Soy de las que opinan que la poUtica energdtica

debe contener, entre otros elementos, una estrategia

de uso y preservaci6n de los recursos naturales que

apunten hacia un desarrollo sostenido. Por tal raz6n

entiendo que un progrrma de desarrollo de Fuentes

de Energia Nuevas y Renovables (FENR) podrfa ser

la via m6s expedita para llevar a cabo la
electrificaci6n rural.

La contribuci6n de las mujeres al desarrollo de

estos programas puede ssr enorme, pero necesita

para ello ser tomada en cuenta en las politicas que

orientan la planificaci6n energdtica del pais.

Como sefrala la Sra. K-7*rbo, citada arriba, "El

pr(rceso de planificaci6n energ6tica es en riltima

instancia la forma en que se asocian los distintos

actores para la concepci6q la puesta en marcha y el

seguimiento de las acciones que procuran el

desarrollo eneg6tico".

Y agrega, "cada actor se identifica en relaci6n con

un sector energ6tico dado. En este respecto la mujer

es la primera a tomar en cuenta en todo lo que

concierne a los sectores domdstico e informal".

Para que puedan jugar un rol activo en la definici6n

y puesta en prdctica de politicas energ6ticas es

preciso, ante todo, identificar las preocupaciones de

las mujeres dominicanas en materia de energia, sus

necesidades insatisfechas y sus potencialidades de

participaci6n en proyectos comunitarios de

desarrollo de FENR.

I-as mujeres de las zonas rurales, recolectoras y

usuarias delaenegfu domdstica, deben llevar la '''oz
cantante a la hora dc definir politicas relativas a la

gesti6n del patrimonio comunitario y de la foresta

rural, a la utilizaci6n racional de los combustibles

f6siles, a la sustituci6n de la lefla por nuevas fuentes

de energia, a la promoci6n de formas de energia

nuevas y renovables y a la selecci6n de tecnolog(as de

energia para uso dom6stico (cuadro V).

En nuestro pais se puede citar al respecto la
experiencia de dos proyectos de desarrollo rural que

se ejecutan con ayuda de la Cooperaci6n T€cnica

Espaiola, que son el de Yamas6 y el de manejo de la

cuenca de Sabaneta, en la provincia de San Juan de

la Maguana.

En ambos proyectos se ha trabajado con
asociaciones y clubes de madres con el fin de

desarrollar labores comunitarias tales como los

huertos, viveros, fincas energ€ticas y el uso de las

estufas de lefla mejoradas del tipo [.orena.

En el proyecto de Sabaneta-[.os Gajitos, en el cual

se deber6n producir 5.6 millones de plantas anuales

en vivero se emplear6n con cardcter permanente LL2

mujeres y el Ing. Juan Ignacio Fad6n, de la
Cooperaci6n T6cnica Espaflola, favorece la
participaci6n femenina debido aque "actualmente se

emplean 12 mujeres en las labores de vivero y se ha

observado un mayor inter6s y comprensi6n del
trabajo, lo que ha repercutido en un mayor
rendimiento en el mismo'. (Ponencia ante Encuentro

Cient(fico 'Humanidad y Naturaleza',22 de urarzo

de 1991, Santo Domingo).

Esto confirma una de las experiencias africanas en

lo relativo a la participaci6n de la mujer en el

desarrrollo de FENR y es que para el
establecimiento y desarrollo de viveros las mujeres-

representan un gran ej6rcito de trabajo, porque

tienen la paciencia, y la dedicaci6n que se necesita

para levantar una plantaci6n.

VL CONCLUSIONES

Las reflexiones planteadas aqui demuestran hasta
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qu6 punto la crisis energ6tica gravita sobre la
situaci6n de nuestras mujeres y nos hacen concluir
en la necesidad de que el movimiento femenino

organizado en la Repriblica Dominicana se vincule
de manera m6s activa a la brega por unificar los

criterios de polltica energetica, involucrindose en los

renglones siguientes;

- contribuir al establecimiento de una base de

datos socio-energ€ticos para facilitar los estudios e
investigaciones y enriquecer el sistema de
informaci6n energ6ticadel pais con mtas a cualificar
las decisiones de politica.

- Apoyar las investigaciones destinadas a establecer

con claridad las necesidades energ6ticas de las

mujeres dominicanas.

- Promover el desarrollo de programas de

capacitaci6n de personal femenino nativo
especializado, para que haya una representaci6n

directa de las mujeres en todas las fases del proceso

de planificaci6n energ€tica, desde la definici6n de

objetivos hasta la ejecuci6n y administraci6n de
proyoctos.

- Integrar a los grupos femeninos organizados para

enriquecer las encuestas destinadas a establecer la

demanda energ6tica, elemento esencial del proceso

de planificaci6n.

- Crear conciencia en las comunidades rurales

sobre la necesidad de reducir el uso de leia como
combustible, mediante el desarrollo de fuentes

alternativas, por el fuerte impacto de la
deforestaci6n y deterioro de los terrenos agricolas

sobre la condici6n de la mujer.

- Promover vfus concretas de capacitaci6n a la
mujer campesina pira que se constituya en un ente

activo como recolectora, usuaria y administradora
de energia para el mnsumo familiar y comunitario y
en la lucha por un desarrollo sostenido.

- Promover el desarrollo de microempresas que se

constil.uyan en fuentes de ingresos para mujeres en

las zonas rurales y que contribuyan a frenar la
migraci6n del campo a las ciudades.

- Proporcionar asesoria t6cnica a bajo costo para el
financiamiento y la ejecuci6n de los proyectos de
fuentes nuevas y renovables de energia.
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CUADRO I
TASA GLOBAL DE PARTICIPACION ECONOMICA, IND]CE DE ACTIVIDAD FEMENINA

Y TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACION DE 10 AfrOS Y MAS DE EDAD
ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGUN SEXO

POR SUBREGION

Tasas de Participaci6n Tasa de Oesemdeo
SUBREGION Muier Hombre Total Muler Hombre

lndice de

Actividad

TOTAL RURAL

Cibao Central

Cibao Oriental

Cibao Occidental

Valdesia

Del Yuma

Enriquillo

Del Valle

u
76

88

86

90

81

86

u

91

90

94

93

95

94

94

94

29

25

32

27

33

23

26

29

84

80

91

85

83

85

82

86

86

86

95

80

92

81

75

85

54

50

61

52

57

51

50

55

Tasa de partictpact6n - Pobhci6n de lo-qlos-LB€g 9go!.6!qigrlE-en!9 activa sexo 'x' (l oo)

lndice de aclividad - Mujeres actlvas de 10 afros y mas flOO)
Hombres activc de l0 aios y mas '

Tasa dr: desemoleo = Desocupado sexo'x' ,.-,' Pobbckin de l0 aios y mes 
':con6micamenle 

acliva sexo 'x' \ '*,

Fuente CIPAF, 1985

Donde 'x' = hombr€ o mujer
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CUADRO II

COMPOSICION DE LA DEMANDA ENERGETICA POR FUENTES

Fuente
Participaci6n

(%)

Energ6ticos origen vegetal

Derivados del pet16leo

Carb6n mineral
Hidroenerg6ticos

28.8

64.8
2.2
4.2

Total 100.0
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CUADRO III

PORCENTAJES DE VIVIENDAS CON ELECTRICIDAD 1981

AREA/NIVEL DE

INGRESO
(BO$-MES)

0.150

l%l
150-300

(%)
300.450 4s0.600

l%l
600.r,050

t%l
>1,050

t%)

TOTAL
(%)

BURAL 23.6 45.2 59.3 60.9 65.3 46.7 29.4

URBANO 82.1 93.3 96.7 98,8 99.5 100.0 84.4

TOTAL 46.7 75.9 88.2 92.8 95.4 99.2 60.7

FUENTE: EsI!d o IEPD.COENEB
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Horas lnterruPc. Afro Dfas/Afro

169

463

1,066

1 987
1 988

1 989

7

19

44

Generaci6n de

Electricidad (GWh)
Afro Disminuci6n

1 988

1 989
1 990

3,800

3,616
3,157

4.8%
12.69"/"

CUADRO IV

INTERRUPCIONES DEL SERVICIO ELECTRICO Y

GENERACION DE ELECTRICIDAD (1987-1990)
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lmpacto nsgativo de la crisis energ6tica en las actividades
socialss y econ6micas de las mujeres (1984-1988)

Salones de Belleza:

- P6rdidas de rentabilidad entre 10'/" y 15'/".
- Daffo a equipos olectricos de alto costo.
- Aumento de costos de energia alternaliva.
- Estado de frustraci6n y reducci6n de ingresos marginalos de

las empleadas.

Educaci6n:

- Reducci6n del n0mero de alfabetizados de 24,709 en '1984 a s6lo

7,000 en '1988 (la mayoria eran mujeres).

Suministro de agua potable:

- En la ciudad de Santo Domingo entre 1988 y 1989 se produjo

una reducci6n de 20 millones de galones diarios, mientras que

en Santiago Ia reducci6n fue de 4 millones de galones por dia.

Zonas Francas:

-Disminuci6n del empleo femenino a causa del elevamiento da los

costos de inversi6n.

Combustible dom6stico:

Cuadro v

9l

- Desabastecimiento de gas propano (mas agudo a final6s del

affo '1990). Esto hace mes penosa la labor diaria de las amas de

casa.
- En las zonas rurales: 80% de las viviendas utilizan lefra o

carb6n de leffa para cocinar y son las mujeres las responsables

b6sicas de su busqueda y acarreo (de la lsfia).
- > 50% de las viviendas rurales electrilicadas dependen del

carb6n de le6a para planchar y otros usos dom6sticos.





ANGIOSTRONGILIASIS ABDOMINAL:
un pmblema de salud pfblica

Pedro Morora '

INTRODUCCION

La angiostrongiliasis abdominal es una enfermedad

parasitaria causada por un pequefro uem6todo,

Angiostrongfus costaricensis Morera y C6spedes,

l9'1 l - (Morerastrongtlas costaricensri Chabau4

197!t . A pesar de que la enfermedad se empez6 a

observar en ni6os costarricenses desde 1952, su

ag6nte etiol6gico se describi6 hasta 1972.

Posteriormente se identfic6 el roedor que act0a

como hu6sped definitivo natural y los moluscos que

constituyen los hu6spedes intermediarios y se

dilucid6 su ciclo de vida3J.

El primer caso no costaricense se encontr6 en

Honduras en 1972 y actualmente sabemos que la

enfermedad se ha observado eu la mayor parte de los

paisbs del continente, desde M6xico hasta el trorte de

Argentina; sin embargo, la distribuci6a geogritrca

real no ha sido bien establecida debido al poco

conocimiento que afn exisle sobre esta parasitosis.

Recietrlemente se encontr6 el primer caso en Africa'
lo que parece indicar que la distribuci6a del par6sito

en sus hu6spedes naturales no es exclusiva de

Am6rica. Un poco m6s de 300 casos se observan

atrualmente enCosta Rica,lo que da una tasa de unos

12 casos/100,000 habitantes/ai^o, pero se considera

que esta tasa podria ser mayorr.

PARASITOLOGIA

una cola c6nica en la hembra; la boca tiene tres

pequeios labios. La hembra mide 32 mm y el a-no y

la lr.rlva est6n ubicados en la parte ventral de la
extremidad caudal. El macho mide 20 mm y tiene una

bolsa copulatriz medianamente desarrollada.

L,n el hu€sped det'initivo (roeciores de varias

especies) los vermes adultos viven dentro de las

arterias mesentericas de la regi6n ileocecal. Aqui se

realiza la oviposici6n y los huevecillos son arastrados

por la corriente sangu(nea hacia la pared intestinal,

en donde se inicia la embrionaci6n. Una vez

formadas, las larvas de primer estadio mig.ran a Ia luz

intestinal y llegar al suelo con las heces de Ia rata'.

El hu6sped intermediario (generatnente babosas

de la familia Veronicellidae) se infecta al comer la

materia fecal del roedor. En el molusco se realizan

dos mudas y a los 18 dias la larva de tercer estadio,

que es la forma infectante para el mamifero, estS

completamente madura; estas larvas pueden

permanecer vivas en la hahosa por varios meses o

pueden salir con la secreci6n mucosa del molusco,

La infecci6n del_roedor se produce al ingerir una

babosa infectadao

TRANSMISION Y EPIDEMIOITOGIA

MOf, I.OITOGIA Y CICIO DE VIDA

No existe evidencia de que las p€rsonas coman

El Angiostrongtus costaricensis es un nemftodo intencionalm ente babosas, pero ejemplares

filiforme, con la e*remidad cef6lica arredordada, y pequeios escondidos en vegetales pueden ser

i Escuela de M€dicina s lnstiluto de lnvostigaciones en Salud, Universidad de Costa Bica.
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Morera: Angiostrongiliasis aMominal

finamente picados en ensaladas y por Io tanto,
ingeridos crudos en forma accidental. Conocemos

tambi6n varios casos de ingesti6n de estos moluscos

por nifros de muy corta edad. Sin embargo, es

probable que la mayorfa de las infecciones se

produce por Ia ingesti6n de las larvas que salen con

la secreci6n de los moluscos y que eventualmente

contamina alimentos u objetos que eventualmente

son llevados a la boca. Se han encontrado babosas

sobre frutas maduras que caen al suelo y sobre

vegetales que comfnmente se comen crudos. l,a
costumbre de los nifros de llevarse cosas a la boca

podria explicar el por qu6 este grupo de poblaci6n

muestra los mds altos indices de infecci6n.

Las babosas de la familia Veronicellidae constituyen

los hu6spedes intermediarios mds importantes de

Angiostrongtlus c os taric e n si s.

En un estudio realizado en Z) comunidades de

Costa Rica, cuya altura vari6 desde el nivel del mar

hasta 2000 r! se encontr6 que el 50Vo de 6,025

babosas estaban infectadas; m6s de 10,000 larvas

infectantes se encontraron en un solo ejemplarl.

En Costa Rica, la rata algodonera Sigmodort

hispidus es el hudsped definitivo miis importante,

pero otras LL especies de roedores tambidn se han

encontrado con infecci6n natural. El coatimundi
(Nasua naica) en Costa Rica y marmosetas
(Saguinus mystax) de la Amazonia peruana tambi6n

se han encontrado coninfecci6nnatural. Es probable

que este panorama epidemiol6gico sea diferente en

Sur Am6rica debido a la variedad de especies que alli
existen2.

PAIOI./OGI,A

En las infecciones causadas por Angiostrongthts

costsnicensis se puede distinguir claramente dos

mecanismos patogen6ticos. 1ro. Los vermes adultos

que viven dentro de las arterias daflan el endotelio,

inducen la formaci6n de trombos y

Revista UNIBE de cienc y cult 199O 2 (2 y 3): 9196

consecuentemente, se produce necrosis de los
tejidos originalmente irrigados por el vaso
trombosado. 2do. Los huevecillos, embriones y
larvas, asf como los productos de
excreci6n/secreci6n del pardsito causan inflamaci6n.
Las combinaciones de estos dos fen6menos, la
susceptibilidad del paciente, el nfmero de pardsitos

y su localizaci6n, .van a determinar las diferencias

clinico-patol6gicas, que pueden variar desde
aquellos casos en que s6lo se observa una ap6ndicitis
hasta aqu6llos que requieren la resecci6n de srandes
porciones de intestino.

El examen macrosc6pico de las piezas quir0rgicas
muestra engrosamiento y endurecimiento de la
pared intestinal con manchas amarillentas en la
superficie serosa y en el mesenterio. El lumen
intestinal se reduce algunas veces, causando
obstrucci6n parcial o total. Las 6reas de necrosis

isqu6mica se pueden perforar causando peritonitis.
En muchos casos, a pesar de que s6lo se realiza una

apendicectomia, el cirujano observa lesiones en el
ciego cuya severidad no justffica la resecci6n.

El examen histopatol6gico muestra una reacci6n

infl amatoria granulomatosa con marcada infiltraci6n
eosinofilica, especialmente en la mucosa y en la
submucosa; la serosa y las capas musculares a
menudo estiin involucradas, pero en menor grado.

En los pequeflos vasos de la pared intestinal se

pueden observar huevecillos, embriones y larvas; en

ocasiones se pueden ver huevecillos inf6rtiles que se

degeneran f6cilmente y son m6s dificiles de
reconocer; estas estructuras asi como los dep6sitos

de antigenos de excreci6n-secreci6n se pueden

identificar mediante t6cnicas inmuno-qufmicas.

Tambi6n en los ganglios linf6ticos mesentdricos es

posible observar huevecillos y larvas junto con una

hiperplasia retfculo endotelial e infiltraci6n
eosinofflica'.

En ocasiones el pardsito se puede localizar
ect6picamcnte cn el higado. Las lcsioncs hcp6ticas

causadas por Angiostrongtlus costaricensis son
similares a aquellas causadas por Toxocara canis et
el sfndrome de larva migrans visceral. Sin embargo,
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el ballazgo de huevecillos, embriones, y a veces de
pardsitos adultos en el par6nquima hepdtico o una

serologia positiva con antlgeno hom6logo, establece

el diagn6stico correcto. Es posible tambi6n que los

pardsitos migren a las arterias del cord6n
espermdtico en donde causan oclusi6r y necrosis

hemon6gica del par6nquima testicularo.

MANITESTAOONES CLIMCAS

enfermedad. Generalmente el conteo de g.l6bulos

blancos varia de 15.000 a 40,000/mm'y la eosinofilia
de 2A a 50%. Se han observado 

-casos 
en que la

lcucocitosis fue de i69,000/mmr con 9l?o cle

eosin6filos. El estudio radiol6gico con medio de

contraste es muy importante, las lesiones
generalmente se observan en el fleon terminal, ciego,

ap6ndice y colon ascendente. Mediante este m€todo
es posibleobservar defectosde llenado e irritabilidad
del ciego y del colon; el lumen puede estar reducido
irregularmente por el engrosamiento de la pared

intestinal.

En los casos de localizaci6n hep6tica el pacieute

presenta dolor del cuadrante superior derecho, hay

hepatomegalia y el higado es suave a la palpaci6n. En
una laparoscopia es posible ver pequeflas manchas

amarrillsntas en la superficie hep6tica. En la mayoria

de los casos, las lesiones del higado son
concomitantes con angiostrongiliasis intestinal.

En Costa Rica se han encontrado varios casos de

necrosis del par€nquima testicular causada por este

par6sito. t-os hallazgos m6s importantes son dolor
agudo acompaiado por enrojecimiento de uno de los

testiculos. La eosinofilia y la leucocitosis
generalmente son altas en estos casos, Todos los

pacientes con estas lesiones fueron niios y el
diagn6stico fue de torsi6n deltesticulo; s6lo despu6s

del estudio histopatol6gico se estableci6 el
diagn6stico correcto.

DI{GNOSTICO

En las ratas infc,ctadas las larvas de primcr cstadio
se pueden identificar f6cilmente en las heces. Sin

embargo, esto no sucede en los seres humanos por lo
quc sc ha desarrollado una tecnica de aglutinaci6n

do particulas dc l6tcx que es barata, r6pida y tienc
una alta sensibilidad y especifidad.
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A pesar de que se observa en personas de cualquier

edad los niios son los mds comtnmente afectados

por esta parasitosis. En un esludio de 116 pacientes

de un hospital pedi6tricode Costa Ricar, sc encont16

\ne el53Vo eran escolarcs,37Eo pre-esnlares y ltVo
infantes; tambi6n se observ6 que los hombres
mostraron un mayor indice de infecci6t (64Vo) qle
las mujeres (367o), esta diforencia podria deberse a

los hibitos de juego de unos y otras.

En la mayor parte de los pacientes el par6sito se

localiza en las ramas ileocecales de la arteria
mesent6rica, como en el huesped natural. Cuando los

vermes se localizan en este habitat, los pacientes

presentan dolor, generalmente localizado en la fosa

iliaca y/o flanco derecho. La palpaci6n de esta zona

es dolorosa. El tacto rectal es tambidn doloroso en

cerca de la mitad de los casos. Casi siempre hay

fiebre raramente acompafrada d€ escalofrios. Eo los

casos cr6nicos puede persistir una febricula por

varias semanas. Anorexia, v6mito y constipaci6r

tambi6n pueden ser obs€rvados. En algunos casos,

un hallazgo muy importante para establecer la
sospecha cllnica es la presencia de una masa que se

puede palpar er el cuadrante inferior derecho y quc

debe ser diferenciada de un tumor malignor En

algunos casos se ha observado un sangrado profuso

que puede ser confundido con un diverticulo de

Meckel.

A pesar de que en algunos pacientes nose observarr

canbios hematol6gicos, la presencia d€ leucocitosis

y eosinofilia es muy importante para sospechar la



TRATAMIENTO

En los casos agudos la cirugia es el tratamiento de

elecci6n. Sin embargo, conforme se ha incrementado

el conocimiento de esta parasitosis, se han ido
identificando muchos casos no quir0rgicos, por lo
que se ha planteado la necesidad de un tratamiento

m6dico. Se ha reportado una remisi6n de los

sintomas despuds del uso de dietilcarbamazina y

tiabendazol. Sin embargo no existe evidencia

cientffica que pruebe que la mejoria se debi6 al

tratamiento con estas drogas. De hecho, estudios

experrmentales in vivo e in vitro demuestran que los

pardsitos no se mueren con estas drogas, sino que se

excitan, migrao a vasos mds pequeflos y producen

necrosis isqu6mica que eventualmente causa la

muerte de los animales. Por lo tanto, la quimioterapia

no se recomienda hasta que se hagan nuevos estudios

para encontrar una droga que sea realmente eficaz.
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EL MITO DE I,A CIGUAPA

Uc. Tony Guti6oez '

Si buscamos en el Diccionario Manual de la Real

Academia' Espafrola el significado de la palabra

"Ciguapa", encontramos lo siguieqtei "CIGUAPA". f .

Cuba. Ave de rapiia nocturna, semejante a la
lechuza y menor que ella; de pico corto azulado;

color pardo con maachas amarillas, el pecho y el

vientre m6s claros, con pintas rojizas.. Luego se nos

da und segunda acepci6n: "C. Rica. Arbol que

produce una especie de zapatillos de carne color de

yema de huevo y semilla semejante a la del mamey''.

Hasta aqui lo que nos refiere este diccionario acerca

del t&ntno Ciguapa. En cambio como sabemos muy

bien los dominicanos, dicho t6rmino trasciende lo
expresado por la ReaI Academia y alrededor de 6l

existe toda una leyenda, vigente todavia en la
memoria de nuestros campesinos.

ITOS ORIGENES

ARTE Y LITERATURA

Habla el personaje Jacinto:

"Se dice que desde antes del Descubrirniento de

esta isla existe una rivil cuya residencia ha sido

siempre el coraz6n de estas monlaias; pero que se

conserva en toda su pureza, durmiendo en las

coronas de los cedros, y alimentAndose de los peces

del rio, de p6jaros y frutas. La Ciguapa, que tal es el

nombre con que se conoce, es una criatura que s6lo

levanta una vara de talla; sin que por tanto se crea

que en sus proporciones hay ta detbrmidad de los

llamados enanos en Europa, yafn en otros putrtosde

la Am6rica. Lejos de eso, existe una exacta armonla

en todos sus mfsculos y miembros, una belleza

maravillosa en su rostro, y una agilidad en sus

movimientos tan llenos de espontaneidad y de gracia

que deja absorto al que lave. Tiene la piel dorada del

verdadero indio, los ojos negros y rasgados, el pelo

suave,lustroso yabundante, rodando el de la hembra

por subellisimas espaldas hasta la misma pantorrilla.

La Ciguapa ro tiene otro lenguaje que el aullido, y

corre como una liebre por las sierras, o salta como

un piijaro por las ramas de los rirboles luego como

descubre a otro ser distinto de su raza; porque es

sumamente tftilida e inofensiva al mismo tiempo. En

general se le atribuye una sensibiliciad sin cjemplo, y

se aflade que, habi6ndola capturado algunas veces

por medio de trampas abiertas en los bosques, se le

ha visto morir a pocas horas de dolor anegada en su

mismo llanto; pero sin exhalar ula sola queja ni

menos revelar indignaci6n. Por riltimo, caballero, la

Cigupa es et su naturaleza id6ntica a nosotros; y en

cuanto a las manifestaciones del amor infinitamente

superior, porque raya en el delirio. Sus celos

terminan con la muerte, y es en este setrtimiento tan

*Licenciado en Sociologia de la Universidad Aut6noma de Santo Oomingo. Prolesor de la Universidad lberoamericana.

Como todo mito, el de la Ciguapa, tiene un origen

remoto. La fecha de su aparici6n afn no ha sido

establecida muy claramente, si partimos de los

documentos escritos que se disponen. A medida que

ha pasado el tiempo algunos elementos del mito han

ido sufriendo variaciones. Por ejemplo, de acuerdo a

la narraci6n que hiciera Fracisco Xavier Angulo

Guridi en su texto la Ciguapa, escrito en la d6cada

de los sesenta del siglo pasado, dicho personaje no

poseia la caracteristica de tener los piesvirados hacia

atr6s. Veamos qu6 dice textualmente la obra de este

escritor dominicano, cuyo documento es el m6s

antiguo que se dispone en materia de conocer la

estructura de la leyenda.
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Guti6rrez: El mito de la ciguaPa

intolerante y egolsta, que el cuadro de dos seres que

se aman y acarician le arranca gritos de desolaci6n

que s6lo se apagan en el sepulcro. Pero no es esto lo

m6s admirable, sino que cuando es hembra la

Ciguapa qu,e sorprende esos coloquios, muere a la

misma hora que ella el joven enamorado' y cuando

es var6n muere la amante, como muri6 mi pobre

Marcelina..." (Ver Tradiciones y Cuentos
Dominicanos de Emilio Demorizi, Santo Domingo,

1969, pp. 85 y ss.).

Al tlla de hoy a mds de un siglo de haberse escrito

el texto de Angulo Guridi, la imaginaci6n campisina

dominicana sigue hablando de ciguapas; de mujeres

pequeiitas, de pelo largo y piel india; que prefieren

las noches de luna llena para, al lado de un rio o de

un lago, peinar sus bellas y largas cabelleras. Se habla

de que se encuentran a los hombres y se los llevan

para sus cuevas cuando quieren quedar paridas

porque, segfn algunos relatos, no hay ciguapas

machos; se habla de que algunas ciguapas han sido

atrapadas mediante perros cinqueios y de color

negro que no hablan cuando son acorraladas y

que s6lo expresan. "Ak-perro, Ak-perro"; que tienen

el calcafrar donde debiera tener los dcdos de los pies;

y asi...

Al incursionar en esta bellisima leyenda popular

(ampliamente difundida en toda nuestra geografia),

se nos ocurri6 ir un poco m6s lejos en la matriz del

mito. En su libro Palabras Ind(gcnas, de Emiliano

Tejera, se asocia el t6rmino Cigtapa como

"Corruptela" de ciguayo, por aqucllo dc quc los

ciguayos eran indios que, segrin el Padre Las Casas

en su obra Apolog6tica, "traian los cabcllos muy

Iuengos, como en nuestra Castilla las mujeres". Como

nos par€ce un poco d€bil tal argumcntaci6n, nos

inclinamos m6s a la idea de su hijo, Emilio Tcjcra,

segrln su obra Indigenismos, publicada por la

Sociedad Dominicana de Bibli6filos en 1977. Dicc cl

autor: "En Palabras Indigcnas se dijo quc la voz

Ciguapa podia ser corruptela dc ciguayo, aplicada a

seres de abundante cabellcra, pcro ahora creo que cl

vocablo viene del azaeca chilruq lt o dcl rrulutull cilwa,

que signihca 'mu.icr'". Existen evidencias dc quo

pueda haber una vinculaci6n entre ol mito como se
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ha desarrollado en nuestra isla y otras regiones

(Mdxico, Am6rica Central, Colombia, Ecuador,

Venezuela). Y no ser(a extraio de demostrarse la

matriz del mito en esas culturas mesoamericanas.

Es innegable el origen taino del t€rmino y lo
regional del mito. iQue c6mo ha llegado hasta

nosotros? Por transmisi6n oral en principio, de

boca en boca; sufriendo cambios en su contenido

debido al aporte que realiza la imaginaci6n popular

en cada momento y lugar determinados. Pero ello es

s6lo una hip6tesis y como tal merece ser demostrada

con los datos de la historia. Sc tropieza con la

dificultad de un gran vacio documental que va desde

que Fray Ram6n Pan€ escribiera sobre La Espanola

(Siglo XVI) el primer tratadod€ antropologia escrito

en el Nuevo Mundo hasta mediados del siglo XIX,
cuando Angulo Guridis a conocer el texto que vimos

al principio.

Lo hermoso del mito (o lo que podria hacerlo

muchisimo miis hermoso) es que puede trascender la

gcografia nacional dominicana, para convertirse en

una leyenda de una sola tierra que se llama Am6rica.

Mienlras tanto est6n las siguanaba de Am6rica

Ccntral, la nwpiipana de Colombia, la seiiora del

a6ua del Arroyo Mahotiere, en Haiti...

Bienvenidas sean todas Ciguapas, indiecitas

celadoras de lagos y rios. Las sierras est6n solas, y

huyen nuestros campesinos hacia los centros

urbanos, y con cllos sus suenos y tradiciones. Hoy las

Ciguopas atdan desnudas por las capitales, robando

flores de los jardines por las noches y mirando a la

historia desde lo alto de los campanarios.
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Traslaci6n de ciguapas. cuadro de Ram6n Oviedo.

Tomado de la obra Oviedo 25 aflos. Autor Efrain castillo
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RESEfrAS

ADMTNISTRACION DE EMPRESAS

Bibliot€ca pr6ctica de administraci6n de la
pequeia y mediara empresa/pdte. Jos6 Luis
Mouea! dir. gral Jos6 Ma. Marti.- -Barcelona:

Oc6ano/Centrum, 1992. 4 v. : il.

v.l El Marketing y las ventas; v.2 Organizaci6n y

dirtcci6n; v.3 Personal y asesoramiento externo; v.4:

Contabilidad y Administraci6n econ6mica.

La distribuci6n de los temas en sus cuatro
voltmenes resulta ser bien explicita: mercadeo,

organizaci6n y direcci6n de esos negocios, su

personal, asi como sus sistemas contables y

administrativos; ilustrada en blanco y negro, al hnal

de cada capitulo presenta secciones de evaluaci6n y

sus respuestas.

Santo Domingo y sus monumentos coloniales =
Satrto Domingo and its colonial monuments/Editor

Luis Scheker Ortiz; Textos Salomd Frias; Trad.

l,arissa Veloz. - Santo Domingo; Ediciones Pasado,

7992.127 p.: il. a colores.

Nuestros monumentos y calles coloniales cobran

vida din6mica con estaproducci6n editorial apoyada

por UNIBE y debida al esfuerzo conjunto de

estudiosos y amantes del arte de nuestros
antepasados, encabezados por su editor Dr. Luis

Scheker Ortiz y otros.

DERECHO

Alburquerque, Rafael. Estudios de derecho del

trabqio. - Santo Domingo: Taller, 1992.524 p.

El presente libro recoge numerosos trabajos y

ensayos preparados por el Dr. Rafael Alburquerque

en ocasi6n de congresos internacionales y eventos

celebrados en distintos pa(ses sobre la disciplina del

trabajo. En 5 partes, su autor enfoca: I. Pasado y

futuro del Derecho del Trabajo. IL t-os sujetos del

Derecho del Trabajo. III. La relaci6n del Trabajo.
IV. La estabilidad en el Trabajo. V. Derecho

LIBROS

colectivo del Trabajo.

DISENO Y DECORACION

Idea textit decoraci6n = idea fabrlcs: decorrtion/
productor Juan Lorente Herrera; redacci6n Pilar
Baigol; diseio gr6fico Lluis Llad6. - Barcelona: Idea
Book, 1991.6 v.: il. a colores.

Continente: v.l Dormitorios. - v.2 Cortinas.- v3
Tejidos . -y .4 Aobiente Tapizados. -- v.5 Alfombras.
-- v.6 Complementos de tapicerfr.

Profusamente ilustrada a todo color, esta belllsima

obra deslumbra y entusiasma a los profesionales y
estudiosos del arte de la decoraci6n deinteriores. [.a
distribuci6n del contenido a trav6s de sus 6
volimenes, destaca las fueas y ambientes en las que

hace gran 6nfasis.

INGENIERIA DE SISTEMAS

Gorz6lez de Sdit4 N€stor. Comunicaci6n y rcdes

de procesamiento de datos,Nestor GonzAhz de

Sdinz; revi. tec. Alberto Jaime. -- M6xico:
McGraw-HilJ, 

,l992. 
xiii,3,1)6 p.: figs.

Segln confesi6n de su autor, "el objetivo bdsico de

la presente publicaci6n es servir como texto de

estudio bdsico en las careras relacionadas con las

ciencias de la computaci6n". A trav6s de sus

capitulos usted encontrarf:1.- Conceptos y

definiciones b6sicas; 2.- Elementos de un sistema de

comunicaciones ; 3.- Medios flsicos de transmisi6n ;

4.- Disciplinas de comunicaci6n ; 5.- Redes Locales

LAN (Lncal Area Netlvork). 6.- Etc.

LITERATURA

Senci6n, Viriato. Los que falsilicaron la lirma de

Dios. 2 ed. -Santo Domingo: Taller, 1992. 323 p.: il.
-- (Biblioteca Taller; 288).
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Rese as

Esta es tal vez la obra miis pol6mica de los tltimos

tiempos en nuestro pais, Ganadora del "Premio

Nacional deNovela" en un concurso literario celebrado

por la Secretaria de Estado de Educaci6n, Bellas Artes

y Cultos oue fue anulado por decisi6n de la titular de

dicha secretaria, quien declaro desierto el premio a esc

g6nero, producicndosc las mds diversas reacciones

entre varios sectores culturales y politicos.
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MEDICINA

Siinchez Alvrirez-Pedros 4 C. Diagn6stico porimagen:

compendio de radiologia clinica/C6sar Srinchez

Alviirez-Pedrosa, Rafael Casanova G6mez. - Madrid:

Interamericana, 1992. - xiv, 805 p.:il.

La obra es un compendio del tratado en dos voltmenes

dcl mismo autor, concebida para el estudiante y el

mddicogeneral, queolrece de una manera clara, concisa

e ilustrativa gran cantidad de informaci6n sobre los

mdtodos mis modernos de imagen sin obviar los

procedimientos convencionales, pero siempre denho

del contexto general del diagn6stico
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La obra oscila entre la realidad y la ficcion, y no hay

dudas de que algunos personajcs son, por descripciones

fisicas, expresiones y textos, f6cilmente identificables.

Esto hallevado amuchos scguidores de uno de nuestros

lideres politicos a considerar la obra como insultante y

ofensiva. Lo cierto es que luego de su rechazo oficial y

las poldmicas que desat6, su autor pas6 a un primer

plano publicitario y el libro a ser el m6s vendido y

solicitado en la actualidad.



CONFERENCIA

RESUMEN CONFERENCIAS SOBRE NUEVAS TECNOLOGIAS Y MANEJO DE INFORMACION

Con los auspicios de la Asociaci6n Dontinicana de

Rectores de Universidades (ADRLI) y de la Asociacion

de Bibliotecas Universitarias Dominicanas (ABUD),

fue desarrollada el dia 23 de abril de 1993 cn la
Universidad Iberoamericana, la CONFERENCIA

SOBRE NUEVAS TECNOLOGIAS Y MANEJO DE

INFORMACION. Esto en el marco de Ia "SEMANA

BIBLIOTECAS, INFORMACION Y DESARROLLO"

que se realiza con motivo del Dia Internacional dcl

Libro.

La apertura del eventoestuvo a cargo del Ing. Abraham

Hazoury, Presidente de la ADRU y Rector de UNIBE,
y cont6 con una nutrida pafiicipaci6n de acaddmicos de

diferentes universidades, asi como responsables de

Unidades de Informaci6n y Bibliotecas de todo el pais.

El Sr. Daniel Pimienta, Asesor Cientifico del proyecto

REDALC y Director dc REDID, trat6 el tema: "La

comunicacion mediante computador: una espcranza

para el sector acad6mico y de investigaci6n del tercer

mundo"; y el Lic. Flavio Monci6n, encargado de los

sistemas computacionales de la PUCMM-RSTA, sobre

la "Red Universitaria Dominicana Acad6mica y

Cientifica (RUDAD)".

La segunda parte de la conferencia sc concretiz6 a

ofrecer DEMOSTRACIONES DEBASES DE DATOS

COMPUTARIZADOS que estriLn siendo ulilizados

exitosamente en elmanejo de informacion bibliogr6fica

en algtrnos Centros de Documentaci6n del pais, entre

las cuales cabe destacarel caso de LILACS y MEDLINE

en el 6rea de Ciencias de la Salud, cuya exposici6n

estuvo a cargo de la Lic. Rosario Guzmin de Pezzoti,

Encargada del Centro de Documentacion OPS/OMS.
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3er: CONGRESO DE TURISMO INTERNO UNIBE'93

El 16 de abril fue celebrado en el auditorio de

UNIBE el 3er. Congreso de Turismo Interno
UNIBE'93, organizado por estudiantes de la carrera

de Administraci6n de Empresas Turfsticas y

Hoteleras. El evento form6 parte de las actividades

de la asignatura Congresos y Convenciones que

imparte el Prof. Gabriel Zeballos.

Participaron como oradores el Lic. Luis Taveras,

Secretario de Estado de Turismo; Dr. Juan Biaggi,

escritor e historiador tur(stico; Dr. Pedro Garrido,
Secretario Ejectutivo de ASONAHORES y el lic.

William Liriano, ex-Subsecretario de Estado de

Turismo. Los temas desarrollados por los panelistas

ACTIWDADES REATIZADAS

fueron: 'El turismo interno en Rep0blica
Dominicana y sus proyecciones desde la 6ptica
oficial", 'El turismo en Reptblica Dominicana y la

inversi6n privada", 'El turismo interno como factor

vital complementario en el desarrollo del turismo

dominicano', y "El fen6meno turlstico como factor

de desarrollo econ6mico y de preservaci6n del medio

ambiente y del patrimonio social y cultural del pais".

Esta actividad de los estudiantes de turismo se

realiza todos los afros con el prop6sito de crear

conciencia de lo importante que es el desarrollo del
turismo interno en la Repfblica Dominicana, el cual

se puede considerar como nuestro verdadero reto.
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TEATRO UNIBE

El teatro UNIBE fue fundado en 1988. En sus

inicios el grupo difundla actividad teatral dentro del

recinto de la Universidad; en la actualidad las

activdades se han incrementado con la puesta en

escena de m6s de 10 obras de autor€s nacionales e

internacionales. El Dr. Victor Vidal es el director

del mismo.

El teatro UNIBE ha representado a la Rep0blica

Dominicana en los festivales de Mdxico D' F,

Monterrey y Arub4 obteniendo criticas favorables

de la prensa internacional Est6 en el proceso de

montaje de la obra 'Tambores y Castaiuelas', del

dramaturgo dominicano Franklin Dominguez, para

su participaci6n en el pr6ximo mes de agosto en el

festival mundial de teatro "M6naco '93".

La Universidad Iberoamericana (UNIBE) tiene en

su grupo de teatro ula excelente oportunidad para

contribuir a formar los l(deres que necesita la
sociedad dominicana, puesto que cada miembro del

mismo tiene un compromiso con su mundo
circundante. Sedebedestacar que€l grupo de teatro

es una instituci6n cultural que cada dia escala nuevos

peldaios en el 6mbito teatral mundial.
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INFORIIACIONES

LI"AMADOA CONCURSO

La Universidad lberoamericana (UNIBE) a trav6s

de su Escuela de Disefro y Decoraci6n
Arquitect6nica convoc6 a un concurso de DISENO
DE SILI-AS en el cual podrdn participar todos los
disefradores de interiores dominicanos, asicomo los
extranjeros residentes en el pais y estudiantes de
disefio.

Entre otros aspectos las bases contemplan que los
temas, los estilos, las tdcnicas y los materiales sean

libres.

I.a Universidad nombrard el jurado correspon-
diente que estard a cargo tanto de la selecci6n como
de la premiaci6n de Ios disefros participantes.

La fecha limite de recibo de los trabajos es el jueves

9 de septiembre del 1993 a las 5:00pm. Para m6s

informaci6n los interesados deberfn dirigirse a:

Universidad Iberoamericana ([IMBE)
Escuela de Diseio y Decoraci6n Arquitect6nica
Av. Francia 129

Santo Domingo

Rep0blica Dominicana

@TW]RffiS

Habr6 diversos premios, 5 de los cuales ser6n
otorgados a profesionales y 3, a estudiantes de
diseflo.
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lnformaciones

La Asociaci6n Odontol6gica Dominicana, Inc. in-

vita a los odont6logos nacionales y extranjeros, asi

como a los estudiantes de odontologia, a participar

en el X Congreso Odontol6gico Dominicano (CON-

AOD X), el cual se celebar6 del30 de septiembre al

3 de octubre de 1993, en el Hotel Dominican Fiesta

en Santo Domingo, Rep6blica Dominicana.

En este congreso participardn invitados de

Reptblica Dominicana, tanto como de Costa Rica,

Argentina, E.U.A., Mdxico, Puerto Rico y Brasil. El
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DI,a,NIOS

mismo estar6 organizado en dos tipos de actividades:

cursos pre-congreso, los dfas 29 y 30 de septiembre,

y el Congreso propiamente, del 1 al 3 de octubre. Se

tratar6n temas acerca de operatoria dental,
diagn6stico y patologia bucal, pr6tesis, endodoncia,

rayos l6ser e implantes, entre otros.

Para mayor informaci6n dirigirse a:

Asociaci6n Odontol6gica Dominicana, Inc.

Apartado L002

Santo Domingo

Repfblica Dominicana

CELEBRARAN X CONGRESO ODONTOLOGICO DOMIMCANO
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GUIA ABREVIADA PARA I"A PREPARACION DE ARTICULOS

Estainformaci6neinstrucciones a los autores paralapresentaci6n de manuscritos

describe los detalles sobre los temas especificos y el tipo de trabajos que pueden ser

considerados por el Comit6 de Investigaciones y Publicaciones para su publicacion.

Se distribuyejunto con el primer nirmero de cada aflo; tambien se encuentra disponible

a quien lo solicite a nuestra direcci6n:

Revista ?/?r%t ao @ 7 futuw,
Av. FranciaNo. 129

Santo Domingo

Reptblica Dominicana.

Podrin someterse a consideracion trabajos de investigaciorq revisiones, estudio

de casos, monografias, restmenes de tesis u otros de car6cter acad6mico y que no

hayan sido publicados. Tambi6n podrin someterse trabajos presentados en eventos

cientificos, asi como, cuentos y poesias, entre otros.

Los trabajos a ser publicados en esta revista deben guardar las siguientes

indicaciones:

l. Ser in6ditos, escrito a m6quina y/o computadora en una sola cara, a doble espacio

en papel Bond tamaffo (8Yz x I 1) con marg6nes laterales de 2.5 cms. El original se

acompaffar6 de dos copias. En el caso de trabajos traducidos, en parte o totalmente, se

anexar6 una copia del material en el idioma original.

2. Laextensi6n del trabajo no deberi sobrepasar las 25 p6ginas, salvo casos especiales

en que el Comit6 de Investigaciones y Publicaciones lo juzgue pertinente.

3. El titulo del trabajo seri lo m6s breve posible. Los nombres del autor y de los

coautores se pondr6n a continuaci6n del titulo del trabajo. Luego se anotar6 el nombre

de la instituci6n a que pertenecen. Debe proporcionarse asimismo la direcci6n del

autor principal ylo de la instituci6n patrocinadora.
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4. Los articulos que aporten datos originales sobre investigaciones deben seguir el

formato "IMRYD": introduccion, materiales y m6todos, resultados y discusi6n y si

fuera del caso, conclusiones y recomendaciones.

5. Los articulos relativos a revisiones bibliogrificas deben tener el siguiente formato

introducci6n, desarrollo te6rico y conclusiones.

6. Todo manuscrito debe incluir, al inicio, un resumen en espafiol e ingl6s no mayor

de 250 palabras. Al final del resumen incluir 2 6 3 palabras claves.

7. Los trabajos bobre aspectos literarios tendr6n las caracteristicas propias de su

naturaleza.

8. La lista de referencias bibliogr6ficas se incluiri en pfginas aparte, al final del

articulo, en orden de aparici6n.

Ejemplo de revista:

Santana M. Matem6tica y Logica. Rev. UNIBE cienc y cult 1990; 2 (l): 55-58. pp

Ejemplo de libro:

Subero-Isa J.A. Tratado prdctico de responsabilidad civil dominicana, Zda ed.,

Santo Domingo: Editora Taina, 1992 246 pigs.

9. Las figuras y los cuadros con sus titulos y leyendas respectivos se incluir6n'

numerados consecutivamente (en aribigos las figuras y en romanos los cuadros),

agrupados al final del texto en p6ginas aparte; en el cuerpo de 6ste se indicar6 el lugar

en que se deben incluir.

10. Los simbolos y abreviaturas se usar6n al minimo posible. Unicamente se pueden

utilizar los t6rminos aceptados internacionalmente.

I I . Los originales no se devolver6n en ningirn caso. Al autor se le remitir6 un ejemplar

del nirmero en que aparece publicado su articulo y l0 separatas.
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soltctruD DE lNscRtpctoN A rA Relritta, AlylBg & eaurcao ? eril.lt-

Recibir la Revista UNIBE de ciencia y cultura significa tener la ventaja de mantenerse al dfa en las diversas Sreas del

quehacer profesional y la satisfacci6n de colaborar, junto a otros colegas, en el desarrollo y la divulgaci6n de la ciencia,

la tecnologfa, la cultura y las artes, especialmente de la Rep(blica Dominicana.

Para recibir la Revista, llene la solicitud adjunta y envfela a:

Revista UNIBE de ciencia y cultura

Av. Francia No. 129

Santo Domingo

Rep0blica Dominicana

(Por favor, escriba en letra de imprenta)

No.br"

Calle casa / apto. no

Pais tel6fono

Apartado de correos / P.O.

Deseo recibir la Revista UNIBE de ciencia y cultura para el afro 19 

-Precio (franqu i cia i ncluida):

en Reptiblica Dominicana para el extranjero

anual RD$90.00 

-US920.00
n0mero suelto RD$35.00 

-USg 

8.00

lncluyo: cheque giro postal efectivo

hago el pago directamente en UNIBE

(Los cheques y giros postales deben hacerse a nombre de Universidad !beroamericana).

PARA REMITIR LA SUSCRIPCION, CORTE EN LA LINEA DE PUNTOS Y DOBLELA.
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Rutata ?/2rfAe dc Or:ctaa. f &ltaaa.
Av. Francia No. 129

Santo Domingo
Repriblica Dominicana
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