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ACTTVIDADES

Seorma del Ambimte "Dr. fuan Bautista P€rc2 Rancier"
Prlebags inuoducoias, Uc. lorye Ruiz, Vbe-Raltor Acdbnieo dc IINIBE.
Seorblanza de luan Bautista P€rez Rancier, Dr.lulio Gaurc Conpfu Pha,
Ir defor€st ci6n m la Repriblica Dominicara,Iwmu Ma.
,om.da de reforestaci6n.

Prnel obre Peligros lmportaci6n de Bazuras

La basura: aspectos generales , Lic, lc$tu Gna.
los sistemas de disposici6n de desechos, Lic, Willbm Guti&ra.
Generaci6n energ{a el&Eica a partir de la basura, Ing. Bolfoar Rodr{gua..
Efecbs de lag sustancias t6xicas en el medio arnbietrte, Uc. Zoila Gonzdla,
Efectos de las sustancias t6xicas sobre la salud humana, Dm. Milagrw Rotligua.

Conferencia: Aspeetos Legales sobre el SIDA: la experiencia extraniem
como indicativo para la instauraci6n en la Repriblica Dominicana
de un estudio legal sobre el SIDA, Dr, lorge A. Subero Is,,.

Foro Ciendfico y Cultural: Sociedad, incomunicaci6n y drogadicci6n.

ARTICI.JLOS

lv{altrato y abuso infarrtil, Lic. Alina Mata,
El ei'rnplo del Colegio de Mineria de M$icr:, lorge l. Melenda Ofuilat*
Educaci6n continuada: una estrategia para el aprendizaF $ ll), Muling A. Sang Ben,
Mucocele de ap6ndice: a prop6sito de rm caso, Dres. E. Piclurtlo, A,Iglaias, A, de Piclurilo,
Pasado y presente del clncer en la boca en Repdblica Dominicana, Dr. R. F. Marttna Pefia.

NOTICIAS

UNIBE agasap autoridades UASD.
UNIBE va muy bim, Martha Sepllveda, (El Nacional, 15 de octubre de 1988)
Tecnologfa de Laboratorio Dental: nueva canera de UNIBE.
UNIBE e ICI abrirln escuela de enfermeras.
Acdvidades de Educaci6n Continua (Oct.-Dc. 1988).

CI,'LTURA

Libros, Palabras e Im6genes.
Elestacan labor Biblioteca UNIBE.
Vkercctor UNIBE resalta importancia adquirir libros
El Tetno de UMBE, Osuldo Afiez.

DEPORTES

UNIBE triunfa en Juegos Universitarios.
AF&e4 Atbdsmo, Automovilismo, Baloncesto, Ciclisrno
Rtrbol, ,udo, Ifuate, Nataci6n, Polo Acuttico, Softball, Tenis, Tenis de mesa, Volleyball
Prhu Cenpammto de Verano de UNIBE.
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UNIBE celebra Semana del Ambiente
Dn fuan Bautista Pdrez Rancier

A continuaci6n presentamos las
palabras introductorias del
lictnciado forge Ruiz, Vice'Rector
Acad6mico de UNIBE:

Para UMBE esta semana es de
gran importancia, pues se refiere a la
vida, no a la calidad de 6sta, sino
dmplerrcnte a la subsistencia de
nuestra foresta, nuestros rios y
lltoyotl, nuestras aves, nuesEo
futurc.

la Universidad Iberoamericana
&de 1986 introduP corro
aipatura parte de todas las
crrcras de nivel de licenciatura la
Luroducti6n a la Gencia Ambiental,
yesto sehizo por la preocuPaci6n
qrr derrpre hemos tenido a que la
idr termine simdo un gran desierto,
6m su escasez de alimentos, de

ryiorltura, ganaderfa, desarrollo
rvlcole.

Entre la deforesaci6n Por el mal
o de nuestros 6rboles,la ala no

orbvarillaycemento.
Ye hey zonas donde no llueve, el

&crda aito es mds llgido,la no

tnr €n las plumas de las viviendas
yhoo se hace sentir cada vez
*.

b faltr de energia nog recuerda
p hl t€ptesao tampoco Seneran
Glr. anffdene por la falta de
tF y €roeEo de sedlmmto en su
E.

lo qre tmsnos en UMBE esta

-r 
roesndsgue unos5 dias

E dOE a rcCprdarnqi que
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Semblanza
de ]uan Bautista
Pilrez Rancier,

ooq Dt. lulio Genaro
Campillo P€tez,
Abogado e Historiador

fuan Bautista P6rez Rarrcier,

= 
graduado de Doctor en Derecho de

'===la Universidad de Paris, promoci6n
1914, Presidente de la CorE de
Apelaci6n de Santiago desde 1916
hasta 1931, naci6 en Santiago de los
C-aballeros el 24 de |unio 1883 y
fdleci6 en I a laguna, Islas C-anarias,
el 13 de Febrero de 1968. Sus r€sbs
fueron traslados al pals m 198{ para
descansar definitivarrrnE en la
tumba de la familia ubicada m el
Cementerio principal de su ciudad
natal.

AdemAs de ser un reconocido
poliglota, pues dominaba varias
lenguas, P6rez Rarrcier e destac6 en
el curso de su vida por el anpr a la
libertad humana, por el respeb al
derecho aFno y por la
independanci,z ilel Pdq luilicial.
Por m don Emilio Rodriquez
Demorizi le califica conp un
dominicano simbolo de civilidad y
de carActer, dada su actitud firrne e
invariable frenE a los reglrrrnes
politicoo de su tiempo: frenE al
ocupante norEarnericano; frente a la
descomposici6n latente del Cobiemo
de Horacio Vdsquez y frente a la
f6rrea dictadura de Rafael L. Truiillo,

, YLAooo

A5r
plmificada,la agricultura sin g^ DEL AuaiEIUrE DR'

ffiil"xi*xr*m- @uNI*qE-

IASIFA
LTEAT

JUAf, E. PEREZ RAiCIER

FECI{A DEL 6 AL 10
oE Jlrilp DE ttrt

nuestro cuerpo en un 557o es agua,
que nuestros bosques necesitan agua
y 6stos de ella, que nuestros
biznietos,los nietos y nuestros hiirs
puede que no encuentren vida si no
nos hacemos conscientes del hoy y
entre todos hacemos algo y
logranros cada uno con un granito
de arena hacer una gran playa de
drboles frutales, para energia, para
uso dom6stico, pam conservaci6n
futura, pero drboles de hoy para el
mafiana.
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El D. Ilzlb C*noo Campillo Ptra.

posici6n 6sta riltima que le ocasion6
el exilio durante mds de treinta aftos.

La temiitica de la presente
reuni6n y su denominaci6n ponen
de relieve otra gmn virtud de P6rez
Rancier corrp lo fue su ardorosa
defensa de nuestros recursos
forestales. Para ello y cofiro parte
final de esta semblanza nos vamos a
permitir leer el editorial del
prifiilico La Infomucidn de la
ciudad de Santiago, en su edici6n
del23 de Abril de\929, titulado
Sobre la destrucci6n de nuestros
bosques, y que dice textualmente asf:

"El Doctor don |uan B.Pdrez,
celoso deftnsor de nuestros bosques,
lliama nuevamente la atenci6n hacia
el despiadado azote de hacha que
6stos reciben en las inmediaciones
de los rios Daiao y Rio Crande. En
su excursi6n de marzo riltimo por
aquellos paraies surefros, advirti6 6l
quince grandes tumbas de lado de
conucos a medio cercar que s6lo
datan de un aflo, los cuales han sido
abandonados sin Ia explotaci6n del
suelo para seguir adelante la
despoblaci6n forestal.

Alude tambi6n el ilustre viaiqro
a su anterior lamentaci6n a la vista
de lo que ocurre en todo el territorio
comprendido entrc Monci6n y Pinar
Sucio, m donde la explotaci6n del
piro es tan intensa, que arbolitos
que apsus tienen ocho pulgadas de

diiimetro caen al filo del hacha, y
esto se hace sin que se repongan, con
la siembra previsora de otros
nuevos, los pinos destruidos. Llueve
poco en esos lugares, al decir del
ilustre abogado, por cuya raz6n es
menos fdcil que en otras regiones
montaflosas la repoblaci6n
espontinea del pino, como 6l lo
advierte.

Con inter6s hemos seguido la
lectura de estas interesantes cr6nicas
del viaie en las que el Doctor P6rez
pone de manifiesto su amor a la
naturaleza y con este amor a la
Repfblica. En 6l se funde
admirablemente estos amores. Cada
vez que su eiercicio en la
magistratura se suspende por efecto
de las vacaciones de Navidad y de
Semana Santa,6l se va a Sierra
adentro, ganoso de extasiarse en la
magnificiencia de nuestras montaflas
y de observarlo todo en esos sitios,
con lente de economista y de
soci6logo,.para apuntar ideas y
medios prdcticos en relaci6n con la
ciencia administrativa, atento
siempre al porvenir de la naci6n.

En sus viaies anteriores a 6ste
que nos ocup4 habl6 el Doctor P6rez
de la devastaci6n de grandes zonas
de pinos a causa del incendio y dio
consejos oportunos que fueron
considerados por la Secretaria de
Agricultura.

Con raz6n dice 6l: '1os
gobiernos debieran someter a
riguroso control la tala de iirboles y
de bosques; dividir estos en zonas
explotables y ordenar la inmediata
reposici6n de uno o mis iirboles por
cada eiemplar que sea talado; asi
como procede a la plantaci6n de
extensiones baldias con 6rboles
apropiados a cada clima y a las
necesidades miis inmediatas del pais
respectivo".

Como se advierte por todas estas
noticias, P6rez Rancier fue uno de
los primeros dominicanos en
abordar seriamente un problema

nacional que hoy en rlie resulta ser
uno de los mis graves que confronta
la sociedad dominicana y mis que
nada, el porvenir de su habitabilidad
y su ambiente natural.

La deforestaci6n
en la Repriblica
Dominicana
Ivonne Garcia, Directora
Comisi6n T6crtica Forestal

El intenso proceso de
deforestaci6n de las tier:ras forestales
del pais registrado duranE las
fltirnas ddcadas, unido a destruir el
funcionamiento regrrlado de los
ecosistemas forestales: en los
manglares, las cuencas
hidrogr{ficas, el bosque seco
subtropical, y l,as iireas silveshes en
que se refugia la fauna, ha
empeorado simultAneamente las
condiciones de vida de los
pobladorcs rurales. En efecto, la
mayoria de los campesinos
itinerantes, son expulsados hacia
otras ireas una vez que han
labilitado las tierras forestales,
cuyos propietarios destinan a la
ganaderia extensiva. Aquellos que

It lic.nciade lurw C*rcfa, Directora dc le
Comisida Tlcnica Forcstel,
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permanecen miis tiempo en las dreas

desmontadat usan intensivamente
estas tierras pobres Para sus cultivos
de subsistencia.

[,a evoluci6n de este Proceso se

ve dinamizada por: el incremento
de la poblaci6n rural sin tierra,la
progresiva esc.rs€z de materia Prima
forestal, y el limitado apoyo hacia
iniciativas de reforestaci6ry maneio
de cuen@s, financiamiento de
proyectos, extensi6n y asistencia
t6cnica a la poblaci6n rural forestal,
etc.

Ios resultados de este Proceso,
se resumen a continuaci6n:
- 2.3 millones de hect6reas de

tierras forestales desmontadas.
- Degradaci6n de todos los

sistemas hidrogrdficos del Pais,
destacando la critica situaci6n de

las cuencas de montafla.
- Agudo proceso de

desertificaci6n en unas 600,(X)0

has. de zonas de bosque seco

subtropical y de bosque
espinoso subtropical, localizados
en la regi6n occidental del Pais,
en su lruyor parte de relieve
accidentado, de concentraci6n
estacional de las lluvia+ y sobre
suelos pobr€s.

- Agotamiento casi total de los
bosques productivos de
latifoliadas, mixtos y de
coniferas.

- Reducci6n extrema de las Areas

conservadas conm muestras de
ecosisterras forestales
exclusivos.

- Extinci6n de especies de flora y
fauna.

- Agotamiento de la materia
prirna para la producci6n de
carb6n vegetal (s6lo restarla
insumos disponibles para dos
afros segrin un eshrdio
encargado en octubre de 1985,

porlaCOi.IATED.
Adem{s de estas consecuencias

drcctag, se reconocen una serie de
fflc a la agriorlrura por efecto de

la sedimentaci6n,la erosi6ry y la
salinizaci6n de tierras cultivables, a
causa del proceso de desmonte.
Tambi6n la poblaci6n urbana se ve
afectada por la alteraci6n del
funcionamiento normal de los
sistemas fluviales, que se originan a
causa de las crecidas que inundan
los sectores baps de las ciudades, y
frecuentemente por la dificultad de
proporcionar un suministro regular
de agua potable.

Una proyecci6n de las
tendencias actuales indica la
probabilidad de:
- Una intensificaci6n de la

destrucci6n de los bosques y de
los recursos forestales y 6reas
silvestres de la naci6n;

- Una grave escases de madera
para consumo como combustible
dentro de tres afros;

- Una continuaci6n de los
problernas de erosi6n del suelo y
sedimentaci6n de las represas
importantes que reduce la vida
ritil de las instalaciones y
disminuye la productividad de
los cultivos;

- Un increrrento de las
importaciones de productos
f orestales, necesitando montos
cada vez superiores de divisas.
El sector forestal puede y debe

suponer una qcntribuci6n al
desarrollo econ6mico y social,
mucho mds significativa que la que
actualmente desempefia, mediante
una politica de fomento e
integraci6n de los necursos forestales
que, por otra parte, se considera la
rinica posible para detener,
invirtiendo los procesos de
deforestaci6n que hist6ricamente se

vienen sucediendo en el pais.
La experiencia ha demostrado

que una politica purarrente
conservacionista no permite
conseguir los resultados
pretendidos, mientras no se superan
las causas que determinan aquellos
procesos de deforestaci6n.

Conriente de ello, el gobierno
dominicano ha decidido formular
una Plan de Acci6n Forestal, que
permita el desarrollo de dicho sector
para el beneficio, presente y fututo,
de su poblaci6n.

El Plan de Acci6n se ha
formulado a un t6rmino de 25 afios,
para ser implementado mediante
planes sucesivos de 5 afros, y se basa
en las siguientes prioridades:
1. El rnaneio de los recursos

forestales de acuerdo con el
principio de rendimiento
sostenido con el fin principal del
nrepramiento de las condiciones
de vida de las poblaciones de
rrcnores ingresos con 6nfasis en
la poblaci6n rural.

2. El rnaneio de los terrenos
forestales dentro de las cuencas
hidrogrdficas para producir al
miiximo nivel sostenible, los
beneficios de agua para riego y
consumo humano; eneqgfa;
alimentos; productos forcsales y
habitat humano.

3. I-a producci6n de rnateria prima
para industrias forestales, con el
fin de crear empleo, aprovechar
los sitios adecuados y rreprar el
balance de divisas.

4. I-a protecci6n de ecosisternas
valiosos y de recursos biol6gicoo
raros, cpn el fin de conservar la
riqueza ger€tica del pais.
Para responder a estas

prioridades se han identificado los
siguientes programas operacionales
por efectuarse durante los 5 altos
del Plan de Acci6n Forestal:
1. Reforestaci6n y manep del

bosque productivo. Este
programa contempla
subprogramas de reforestaci6n
con especies coniferas de 3,(I)0
ha. por aflo; un 6rea creciente de
2,000 ha. hasta 8,00 ha. por afto
con especies latifoliadas de
rdpido crecimiento; rnanep de
25,0m ha. debosque natural de
Pinos Octidentalis; y maneir de

5
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200,0m ha. de bosque seco. la
contribuci6n de estas metas a la
oferta de rnadera combustible
para el afto 2,fl)0 seria del orden
deSA% de la demanda
proyectada sobre la base de la
estructura actual del consumo
de enelg6ticos.

2. Reforestaci6n y maneio del
bosque protector. Bajo este
prograrna se prev6la
reforestaci6n de unas 72,7ffi
hect6reas (207,9n tareas) en
zonas degiadadas de las cuencas
altas de los rios Isabela, Yaque
del Norte, Nizao-Las Cuevas y
Yaque del Sur.

3. Reforestaci6n social. Este
programa contempla
subprogramas de reforestaci6n
con campesinos y la instalaci6n
de proyectos agroforestales. El
ritsno eventual llegard a 3,000
ha. por afio de reforestaci6n y la
adopci6n de t6cnicas
agroforestales por 5,000
productores anualmente.

4. Manep de {reas silvestrcs
protegidas. Este programa
contempla la planificaci6n y
maneir de parques nacionales y
relrryas especificas.

5. Manep integral de cuencas.
Este programa contempla la
formulaci6n de un plan nacional
de orencas,la planificaci6n de
maneio de cuencas prioritarias y
la ejecuci6n de acciones de
emergencia.
Para realizar los programas se

han identificado los siguientes
proyectos de inversi6n, con sus
posibles fuentes de financiamiento:
- Plantaciones con Pinus

Ocridentalis;
- ManeF de plantaciones de pino

qistentes;

zona carbonera;
- Maneio sostenido de bosque

seco;
- Plantaci6n de bosque

deprotecci6n;
- Recuperaci6n de un 6rea modelo

sobrepastoreada;
- Recuperaci6n de un drea modelo

con sistemas agroforestales;
- Desarollo de cinco parques

nacionales.
Al finalizar deseamos hacer

nuestras las palabras de exhortaci6n
del Seftor Presidente de la Repriblica,
Dr. ]oaqufn Balaguer, con motivo del
Dfa Mundial del Medio Ambiente:

"En ese diia exhorto a todos los
dominicanos a que sumen sus
meiores energias al esfuerzo en que
estd empeftado el Gobierno Nacional
para restaurar los dafros sufridos en
nuesfio rnedio ambiente y para
preservar los recursos que nos
prodiga la Naturdera, y extiendo un
saludo y las seguridades de mi
permanente respaldo a las
organizaciones nacionales e
internacionales dedicadas a la
protecci6n del medio ambiente.

Considerando que la adecuada
provisi6n de alimentos y de bienes
necesarios para la conservaci6n de la

vida, factor crucial de toda sociedad,
estii ligada al conveniente balance
entre los sistemas naturales. Por
tanto, una buena ecologiia es
condici6n esencial para el desarrollo
sostenido de la economfa y para que
el ser humano lleve una existencia
acorde a su eminente dignidad
personal, lo que permite el uso
racional y eficiente de los recursos
naturales de que disponemos."

]ornada
de reforestaci6n

la Universidad Iberoamericana
realiz6 el pasado mes de junio su
primer ensayo de lo que serd su
programa de reforestaci6n de ambos
nruirgenes del Rio Isabela a su paso
por la secci6n Higtieral en el Distrito
Nacional.

En este operativo participaron
estudiantes de distintas carreras que
tienen en comrin la asignatura
Introducci6n a la Ciencia Ambiental,
sembriindose unas 2,000 plantitas de
las variedades acacias, guarna y
cedro, en los mdrgenes del rio.

- Manei, de bosque natural de
Piru
Plantaciors
yofiosproducOs;
lfu-p de rm drea modelo en

para lefla y carb6n

Estudienbs prticipnito crt opruti@ ilc reforestacifn.
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En ta futo dc la
i4ubrila, uru
rattida ihl C-omitl
Ambictttd de
UNIBE. Ea la futo
cctrttd, prte de la
I,tIc* Dircctiu tlcl
Acto buugwal ib la
Seruru ilcl
Ambicntc.

Se pretende que en esta zona
cada egresado de UNIBE deie
plantado un drbol y convertir la
misrna en un modelo de
reforestaci6n en coordinaci6n con la
Comisi6n Nacional T6cnico Forestal.

La desprada explotaci6n a que
ha sido sometida esta zona ha hecho
que el Rio Isabela, que es fuente
importante de abastecimiento de
agua Para la capital, se extinga
lentamente.

la deforestaci6n, cultivo de
terreno en la misma orilla, pastoreo
de animales y desprada o<plotaci6n
& la fauna entre otros, han tenido
ffiD consecuencia la alteraci6n de
la ecologh del lugar por lo que
UNIBE, acorde con su filosoffa, ha
emprendido rescatarla.

En la actividad estuvieron

Fsmtes entre otros la Lic.Ivonne
Grd1 Drectora Eiecutiva de la
C-crbi6n Nacional T6cnica
futsal) el Uc. Lucas Vicens,
Csdinador de Educaci6n Continua
yHgrado en Ciencias Sociales; la
Xb- }{ihgros Rodrfguez,
lCsdinadora del Area de Biologia y
dGmdt6 Ambiental de UNIBE.
bCaordinaci6n de los trabaios en el
h&derrbra estuvo a cargo del
li Ib.{ Castillo de la Comisi6n
kirl de Politica Energr6tica.
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PANEL

UNIBE celebra Panel sobre
Peligros Importaci6n de Basuras

La basura:
aspectos generales
Lic. ]osefina G6mez

Aunque de manera general
reconocemos como basura los
desechos dom6sticos o de cualquieer
clase, en realidad el t6rmino se
refiere a uno de los componentes de
los residuos s6lidos.

Sego. Chalett (19751, residuos
s6lidos es aquello que "no es capaz
de ser arrastrado por un fluido en
fluio libre, bien en una corriente de
aire o en una corriente liquida...,
independientemente de cual sea su
contenido de humedad.

Si bien la contaminaci6n por
rcsiduos s6lidos no es cosa nueva, la
magnitud del problema en la
actualidad es considerable. Asf
como la contaminaci6n atmosf6rica o
del agua es rnayor o mds arreciante
en los pui*t industrializados,
tambi6n lo es alli la contaminaci6n
por residuos s6lidos, llegdndose a
extrcmos de que esos paises nos
quieran regahr sus residuos.

El problema deriva de la
cantidad enorrne de cosas que
desecharnos, algunas de las cuales
tienen como atributo su durabilidad,
corno los plisticos, por ejemplo.
Enbnces sucede que se acumulan en
algrin sitio con la esp€ranza de que
la naturalez- se encargue de ellos.

almac6n y hay que desintegrar, y lo
que se desintegra, sin embargo, el
hombre con su excesiva producci6n
de bienes de consumo ha alterado
este equilibrio. L^a naturaleza no
posee mecanisrnos tan rdpidos de
degradaci6n para la cantidad de
desechos productivos.

;Cu6les son las cosas que
exigimos que destruya la naturale-
za? I,os componentes de los resi-
duos s6lidos son: basura (el material
putrescible), desperdicios (material
no putrescible), cenizas, residuos de
gran tamafto como autom6viles,
residuos de plantas de tratamiento,
animales muertos, residuos
industriales, mineros y agricolas.

El posible efecto contaminante
de los residuos s6lidos depende de
su origen y de la cantidad que exista.
No causa el mismo efecto un residuo
municipal que contenga los desechos
de un hospital, que uno comercial.

En este aspecto es en los paises
industrializados donde los residuos
solidos son mis contaminantes en
primer lugar; en segundo lugar por 

l

lo que contienen; la industria 
I

norteamericana desarrolla i

anualmente entre 1,000 y 6,000 
i

productos quimicos nuevos, de los 
i

cuales menos delT%o son estudiados 
I

y por lo tando se desconocen sus 
.

efectos nocivos. eQu6 decir de los
residuos radioactivos?

La cantidad de desechos que se
producen en Estados Unidos se 

]

En la naturaleza los elementos
act(an en forma de ciclo, el carbono,
nitr6geno, f6sforo, etc., se

encuentran depositados en grandes
almacenes y movilizados desde alli a
trav6s de los productores (como las
plantas). Asi se transforman en
compuestos orgdnicos que pueden
ser asimilados por los derniis
organismos. Los desintegradores
devuelven a los dep6sitos iniciales
los compuestos orgdnicos,
transformiindolos en inorgiinicos.
Asi, los materiales se reciclan y, en
condiciones naturales, hay un
equilibrio entre lo que sale del

\;
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estim6 en 320 millones de toneladas
en 1985, la Comunidad Econ6mica
indic6 una producci6n de 500
millone en 1975. Se ha estimado
qye la ciudad de Santo Domingo,
produce de manera similar entre
580,000y 650,000 toneladas por aiio
y todos los habitantes de esta ciudad
tenemos bien medido lo que
significa esta pequefra cantidad.

Esta cantidad monumental de
desperdicios s6lidos es muy dificil
hacer desaparecer, en los pafses
desarrollados. Esto asf por su
misrna enormidad y ademis por las
regulaciones exisEntes, para hacerlo
no es de extraflar que la exportaci6n
de estos residuos signifique una
alternativa importante para esos
palses.

Nosotros tambi6n tenemos
desperdicioe de Ios cuales tenemos
que deshacernos. lEs justo entonces
rcsolver los problernass de otros
deiando los nuestros sin resolver?
1Qu6 representan estos desperdicios
para la salud humana y nuestro
ambiente? Estas preguntas se
tratar{n durante las siguientes
orposiciones.

Los sistemas
de disposici6n
de desechos
Lic. William Guti6rrez

A medida que en los paises se
acelera el proceso de urbanizaci6n e
industrializaci6n y a la par
disminuyen los rccursos naturales y
energ6ticos, se hace necesario y de
primordial importancia una gesti6n
de manep adecuado de los desechos
s6lidos.

En Am6rica t atina y
particularrrrcnte en nuestro pafu, la
poblaci6n est{ creciendo
progrcsivamente,
fundamentalmente en las dreas
urbanas, contribuyendo al aurnento
de los desechos y al problema de
buscar alternativas tecnol6gicas para
su disposici6n.

Ios paises desarrollados, como
los Estados Unidos, producen una
elevada cantidad de desectros y han
creado nonnas y regulaciones
ambientales, por lo que han estado
buscando en los palses
subdesarrcllados lugares para
depositar srs desperdicios de
diversa fndole.

En la d6cada de los 7Q el
problema delos residuos t6xicos

para las industrias norteamericanas
se hizo mds acuciante. Se puede
sefralar a modo de elemplo,las
diferentes negociaciones que se
realizaron en 1979 y 1980 con los
gobienios de Haitf, Antigua,las
Bahamas e inclusive pafses como
Libia, Senegal, Sornalia y Nigeria no
parecian demasiado distantee para
sus fines. A medida que las
reqtricciones se hicieron rnayores,
aurnentaron los casos de orportaci6n
ilegal de desechos a varios paises de
Amdrica Latina.

En el pafs, son muchos los
intentos que se han realizado para
inhoducir desechos. Podernos citar,
el caso de la Compaflia Agrofomento
Forestal, C.por A., zubsidiaria de la
Atlantic Colporation de
norteam6rica que realiz6 en l9&i
amplias gestiones para instalar un
dep6sito de lodos cloacales
(compost) en Oviedo.

Las acrciones nacionales m
ocntra de eete pro)recb culminaron
con la elaboraci6n y p,romulgaci6n
dela LeyNo.218 del28/5/U. Esta
ley prohibe la intrroducri6n d pals
de basuras domiciliarias,
municipales o s;us derivados, Iodos
doacales, desechos t6xicos
provenientes de procesos
industriales, o(cr€ment$ hurnanos
o anirnales, adrrnro otros desechoE
que puedan afutar, contaminar y/o
degradar el medio ambienE.

Desptr6s de Oviedo, no obshnre
la victoria ecol6gica que se logr6 m
este terreno, la empresa
norteamericana Franklin Enerry
Resourses Inc., (FER) a prirrcipios de
este afio prcmueve un poyecto de
esta naturaleza, aduciendo que la
basura importada senrirfa para
producir electricidad. De nuevo, el
obFtt o era introducirbasura
rechazada por aubridades estatales
y municipales norEanrericanas. Iv{es
rccientemmte afn,la empresa W.T.
Associates, [nc. se inslalarfa en
Santiago y se dedicarh a traer
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basura al pafs para luego procesarla

I y corvertirta err erugia el6ctrica
t9sle fue redrazaao por la SaIa

Capituhr dd AYuntamimto de
San$age.

En d Usttn Diario del dia 7 de

irmb dd prcsre aio, se seflala la
qis*€ncia de un proyecto de relleno
de desedrc (eaterramiento) en un
{rea despoblada para trasladar los
desechos de Guaricano'

M6todos de disposici6n
de desechos

Los motivos ecol6gicos Y
econ6micos han sido los
impulsadores de las diferentes
t6sricas de residuos solidos. Estas

han ido desarrolliindose con el fin de
minimizar el impacto al medio
ambiente. Entre otros tenemos, la
descarta abierta, vertido controlado
(land filling), el comPostage, la
incineraci6n y el recidado o
reutilizaci6n. Se describen en forma
resumida a continuaci6n.

Los vertederos abiertos son la
simple disposici6n de basuras en
terrenos yermot dan Por resultado
la contaminaci6n del agua y del aire
y se mnstituyen en foco de infecci6n.
La t6cnica del vertedero controlado
consiste en colocar los resultados en
el terreno, extenderlos en caPas

delgadas, compactados o triturarlos
pari reducir su volumen y cubrirlos
al final de cada dia de trabap'
Permite la recuPeraci6n del terreno y
su ordenamiento Priblico. Debe

obedecer a normas muY Precisas de
protecci6n del medio ambiente.
Entre ellas cabe destacar la
protecci6n de aguas superficiales y
subterreneas. [,as desventaias que

tiene este procedimiento est6n
relacionadas con los controles de
movimientos de gaset lexiuradot
asentamientos, etc. Ademis, en
paises como el nuestro no se han
desarrollado tecnicas de tratamiento
preciso (neutralizaci6n,
precipitaci6n, etc.) lo que constituye
un problema real Para el suelo Y las
fuentes de agua.

El comPactate, es el nombre
dado al proceso de transformaci6n
de materiales orgdnicos por acci6n
bacteriana de tiPo aer6bico. El
proceso da como resultado un
producto llamado corrrPos, de tiPo
hrimico, color negro y asPecto
granuloso. Su emPleo es
fundamentalmente agricola, como
regenerador de suelos, sobre todo en

tierras de baio contenido de rnateria

orginica. El problema de este
procedimiento es que el tratamiento
biol6gico no Puede resolver
enterirnente el problema porque los

desechos contienen materias no
zusceptibles de descomPosici6n
biol6gica que han de ser incineradas
o eliminadas por otros rnedios.
Segrin los componentes de los
desechos, los abonos PreParados
pueden tarnbi6n liberar sustancias
potencialmente dafrinas Y de
ionsecuencias imprevisibles para la
agricultura.

Ia incineraci6n es el
procedimiento que permite reducir
el volumen de los residuos en un
9070, y ademas recuPerar metales,
vidrios, etc. Consiste en intsoducir
los residuos s6lidos al horno Para
transforrnarlos. Cuando se implant6
la incineraci6n, las normas sobre la
contaminaci6n del aire se referian
solo a las cenizas visibles en
suspensi6n en la atsn6sfera; hoY, en

cambio, el conocimiento de los
peligros que entrafla la emisi6n de
gases ha llevado a la adoPci6n de
otros pro(€sos, como la Pir6lisis'

El ugumento
de la forrraci6n de suelo

Los deseclps son una fuente de

maEriales utilizables Y suPone
ap,roveclur aI mixinp los recursos
arrancados a la naturaleza. Uno de
los argunnntos mds utilizados para
apofar la imPortaci6n de basura de

paises desarrollados, es el de su
capacidad de contribuir a la
formaci6n o mriquecimiento del
suelo. Se debe indicar, que el
oroceso de formaci6n del suelo ha

inrrrido a trav6s de la coniunci6n de

varios factores geonnrfol6grcos y
Beol6ticos (clima, organismos,
rclieve, tiempo) que han actuado
sobre el medio fisico (roca madre)
durante millones de afros. Se ha

sefialado, como el cao de Oviedo,
que loa deechoe Podrlan funcionar
conro abono y convertir tierras
esErilee, en Productiv.re Y que no
o<istir{a ningnn riesgo para el drea,

ya que en este caso s6lo existia roca
madre. Sin efibar8o, en un
docurnento interno de la ComPafiia,
se s€flalaba que los metales pesados

tendrian efecros negativos sobre el
curgrido & la tierra,

I curamiroci6n de las aguas del
i obsrdo y aurrurtaria la incidencia

I Fb#nb cn cl616.
' h.rede Pu€s Preguntarse ZPor

qo6 i ese magial era tan milagroso

. D 3 d.Pait.b. etr la zonas
I Htcb Esaa.i6 Unilc? Ia
lpcroUvt+dinter{sesrE&bbrtotErD
FrhdtFdEen sr Pair

Conclusi6n
Hasta ahora, a los Problemas de

disposici6n de desechos se le han
dado soluciones que, Por desgracia,
han ereado a su vez nuevos
problemas: el relleno sanitario
contamina el agua, la incineraci6n
contamina el aire y la limpieza de los
gases de combusti6n medianE
depuradores puede engendrar la
contaminaci6n del agua. FIa llegado
el momento de dar un nuevo
enfoque a la disposici6n de
desechos, evaluar el Potencial de
contaminaci6n del rellenado, de la
preparaci6n de abono comPuestos Y
de otros metodos y compa.rar las
ventaias efectivas de esos distintos
sisternas de tratamiento.

Por otra parte, es imPortante
sefralar que se debe estimular la
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redrrci6n de la eliminaci6n en la
arya de producci6n industrial Y del
reuso de los desperdicios, en vez de
enfocar de s6lo el problema de la
disposici6n de los mismos.

En firu no se resuelve el
problema bdsico (como lo estiin
haciendo ya algunos paises) sino que
se mitigan. Este enfoque le resulta
miis barato a las industrias Pues no
tienen que buscar ahora las
soluciones verdaderas, pero a largo
plazo nos va a salir mds caro a todos,
pues tendremos que encarar Y
remediar el riesgo a nuestra salud,
medio ambiente y la limPieza que
conllevard (cosa muy costosa y
dificil) los lugares usados como
vertederos.

Teniendo en cuenta estos

seflal,amientos es ya una necesidad
para el pais tomar conciencia de que
l,as basuras, lodos y residuos
for6neos tienen desperdicios que
pueden ser considerados peligrosos
y que los daftos ecol6gicos causados,
pueden ser impredecibles Y en

algunos casos irreversibles e
irreparables, para el ambiente
biol6gico y la salud humana. Es

hora de que comencemos a buscar
soluciones al problema de la
disposici6n de desechos en el pais.

Generaci6n
energia el6ctrica
a partir de la basura
Ing. Bolivar Rodriguez

Introducci6n
Las basuras o desperdicios

s6lidos municipales estiin
compuestos por una variedad
inmensa de materiales de desechos,
cuya acumulaci6n gigantesca por las
grandes ciudades ha impactado
tanto al medio ambiente, que los
gobiernos han decidido dar
incentivos y subsidios para
promover su conversi6n en energfa
el6ctrica; a fin de evitar el
ahogamiento o envenenamiento de
los campos y zonas aledaffas a las
ciudades.

En los E.U.A. se ofrecen
subsidios de varios d6lares por cada
tonelada de basura a compaflfas que
se encargan de eliminar o convertir
en energia esos desperdicios. Es una
batalla de fuerzas encontradas muy
grandes, porque por un lado esLi el
progreso, que quiere decir para esas

grandcs ciudades de E.U.A. rnyor
produccirin y consurno, y por el otro
lado sc opone la degradaci6n del
medio ambiente, que si no se

controla puede llegar a destruir todo

el progreso que la causa. Este
proceso est6 gobernado poruna
contradicci6n dial6ctica como todo
en la nafuraleza.

En los fltimos 10 aflos se han
instalado varias plantas
procesadoras de basura para
producir energi,a alEctrica y gas de
estufa en varios paises del mundo.

Producci6n de energla
elEctrica y de uso directo

L^a producci6n de energia a
partir de la basura se logra por dos
m6todos que son:
1. Producci6n de gas metano a

trav6s de la biodiggsti6n de los
materiales degradables.

2. Quema directa de la basura, a
kav6s de calderas especiales
para producir vapor de agua y
luego energia el6ctrica.
El primerm6todo ha sido muy

usado para producir gas, que luego
de filtrado y procesado por
procedimientos muy sofisticados, es
comprimido y alimentado a las
lineas de Bas para uso don€stico en
las grandes ciudades de los E.U.A.

Por eiemplo, la planta de biogas
a partir de rellenos municipales m6s
grande hasta el 1980 (segfn Bio-
Enerry Drcctory, 1980) situada en
Monterey Park, California, era capaz
de procesar 8 millones de pies
c(bicos de biogas por dia, para
luego obtener 4 millones de pies
cribicos de gas rnetano de cdidad,
para enviarlo a las llneas de la
compaflia de gas de California. El
gas se extrae de,15 pozos baF ,n
vacio producido por dos
compresones de 1600 HP cada uno,
los cuales comprimen luego el gas
para enviarlo a atender la dernanda
de cerca de 15,000 casas, cuando estl
en 6ptimas condiciones de
producci6n.

Otro eiemplo en Sun Valley,
California, produce tas metano que
se alimenta a un sisterna de
generaci6n de electricidad, como

,:
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alt€rnativa orando no hay gas
natunl disponible etr la planta. El
{rea del tellmo sanitario es de
aproximadancnte 260 tareas, y
produce alrededor de 2.8 millones
de pies oibicos por dia, que se

compone de 507o de metano y 50%
de CO2. Segrin la misma referencia
anterior, este gas es suficiente Para
generar cerca de 28 millones de
KWH de electridad anualmente. El
costo fue de 2.5 millones de d6lares
y tiene 14 pozos de gas entre 80 Y 90
pies de profundidad y una longitud
de casi 3 kms. de tuberia hasta la
planta de teneraci6n.

los rellenos sanitarios tienen
una producci6n estimada de 50 m3
de biogas/toneladas de desperdicio
s6lido, cuyo valor cal6rico es de
5,800 Kcal. por nf.

El segundo m6todo de Producir
energla ha recibido mucha atenci6n
riltimamente en los E.U.A. y Europa

Quemado de la basura

Para Producir vaPor
y energia eldctrica

Ia tecnologla de convertir la
basura en energfu se est6
desarrollando muy rrPidamentee en
los E.U.A., y realmente estd
resolviendo en tran Parte el
problema de los desechos en aquel
pais. Aunque la capacidad instalada
queda corta frente a la sobre'
producci6n de basura, cre6ndose
problemas serlos en muchas
ciudades, porque cada dla son
mayores los rechazos de gruPos
ecol6gicos y vecinos que no
permiten que les instalen vertederos
de basuras en la cercanfu; obligando
a muchos estados a buscar esPacio
e1r oEos pais6 cDn menos conciencia
del problema. En los E.U.A. tienen
un btal de 195 instalaciones de
recuperaci6n de basuras en

I operaci6n o m proceso de
] curstnrcci6o con una caPacidad

cantiada de 155,ffi tons/dia

En los E.U.A. los gastos
operacionales y de mantenimiento
ascienden a cerca de US$20 por
tonelada del material procesado en
plantas trandes productoras de
energia al6ctrica.

Para enfrentar las cr€cientes
exigencias de la comisi6n del contnol
ambiental, se ha desarrollado
recientemente la tecnologfa de
calderas de techo fluidizado
circulante (CFB en ingl6s) que es lo
meior para asegurar el control de los
niveles de emisi6n y dioxinas (de

azufre y de nitr6geno).
Por eiemplo, una planta de 1,000

a 1500 TPD costard entre 60 a 100

millones de d6lares en North
Carolina, usando esta tecnologia.

En esta tecnologia, la basura cae

en un chorro de atre (e fluidiudal
para entrar al hogar de la caldera,
pero antes se prepara la mezcla con
polvo de piedra caliza para absorber
el SO2 y NO,. La basura que no es
quemada en la combusti6n inicial, ea

luego capturada en el tope de la
caldera y recirculada a la cinrara
hasta que sea completamente
quemada.

(TOD). (Aproximadamente 107o del
total producido en los E.U.A.)

Varios ejemplos

1. La Planta Savannah, Georgia,
con capa.cidad de 500 TDP entr6
recientemente en operaci6n.
Cost6 US$55 millones de d6lares
y genera un toPe de 5,500 kilos
electricos y 12Q ofi) libras de
vapor por hora. Esto da un
costo sanitario de 10, 000 d6lares
por cada kilo el6etrico instalado.

2. La planta de Westchester, New
York, procesa 2, 25() TDP de
basura para luego producir
energia en calderas de vaPor' Se

inaugur6 en 1984. No hay mds
datos disponibles.

3. En Texas se empez6 en 1987 el
diseflo y construcci6n de una
planta de conversi6n basura-a-
energia con capacidad de 11,000

kilos el6ctricos a un costo de
US$28.5 millones y se Proyecta
terminar en 1989 (dos aflos y
medio). Tendri capacidad Para
procesar 500 TDP. Esto da un
costo sanitario de 2,600 d6lares
el kilo el6ctrico instalado.

4. En Puerto Rico se aprob6la
construcci6n de una Planta Para
procesar 1040 TPD de basuras
municipal; es, con un PresPuesto
de US$109 millones. Serd
construida por Westinghouse
Electric Corporation y utilizard
tres quemadores de rrursa que
podrin producir 25,000 kilos de
electricidad, costo sanitario es

igual a US$4/fi) el kilo el6ctrico
instalado.
Como podemos observar, esta es

una tecnologia muy costosa Y muy
arriesgada en cuatro asPeclos:
- Cuestiones politicas y adi!6
- Fallasoperacionales;
- Caidas de producti6n de

energia, y
- Caida en la capacidad de

materiales procesados.
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Efectos de las
sustancias t6xicas
en el medio
ambiente
Lic. Zoila Gonzilez

Ias consecuencias de la
importaci6n de basuras no Pueden
ser medidas por sus efectos
inmediatos, ya que en la maYoria de

los casos, las causas y los efectos,

tanto en los sistemas sociales como a

los ecosistemas Pueden estar muY
separados en el tiempo.

A medida que avanza la
civilizaci6n hu[ulna, se Producen
nuevos tipos de desechos derivados
del desarrollo-industrial Y de la
aplicaci6n de nuevas tecnologias. la
contaminaci6n crece
inintermmpidarnente, en tanto que
el sistema autodepurador del
ambiente sigue una evoluci6n
inversa.

En la historia reciente del Pais,
se le ofertan Proyectos que le son
vendidos a trav6s de los grandes
beneficios que pueden Producir al
pais, en t€rminos de generaci6n de
merglao aumento de
productividad, sin embargo, la
realidad es que ell esos Paises
donadores existen restricciones y
una cpnciencia priblica Para
rcgularizar las disposiciones de
basttra y buscar pafses con
aigencias ecol6gicas menores que

caigfi con sus desechos.
Debe sefialarse, que esas basuras

procedentes de paises desarrollados,

)ra sea en su forma s6lida, en
compost o li,quida, contienen
cantidad de desechos dom6sticos,
industriales, agricolax de hospitales
*., que pueden resultar peligrosos.

Entre los princiPales agentes de
csrtaminaci6n que pueden llegar en

csc desechos se encuentran nretales

que llegan al entorno, debemos
conoc€r los ciclos ecol6gicos:

Uno de los miis importantes
ciclos, es el rrpvimiento de los
alimentos y la energia de un
organismo a otro por los caminos
que a veoes, se llatnan cailenas

alimenticias.
Tales cadenas empiezan con las

plantas, que utilizan la energia solar
para sintetizar materia orgdnica, de
6stos se alimentan los animales
herbivoros, y los carnivoros pueden
tambidn constituir niveles
adicionales que se alirrrentan de
estos herbivoros y asi
sucesivamente.

Esta cornpleiidad es uno de los
principales factores que debemos
considerar cuando investigamos
c6mo las sustancias t6xicas pueden
distribuirse y concEntrarse en las
comunidades vivientes.

Otros factores bdsicos
importantes se encuentran en l,a

naturaleza del proceso metab6lico.
Por ejemplo, de la energi,a que una
poblaci6n de organisrms recibe
como alimento, menos del 50% se

usa para constituir nuevos teiidos y
el resto s€ gasta m la resPiraci6n.
Esta circunstancia funciona cpmo un
mecanismo de concentraci6n: una
sustancia que no tiene que veren la
respiraci6n y no es expulsada
eficazmente, puede conctntrarse en
los teiidos en doble cantidad o mAs,

cuando se pasa de una Poblaci6n a

otra.
Este proceso de magnificaci6n o

concentraci6n biol6gica es el que
determina que estas sustancias se

vayan corrcenhando cada vez m6s
en las cadenas tr6ficas.

A trav6s de este efecto, los
rrctales pesados y sustancias radio'
activas pueden pasar a las cadenas
alim€ntarias y en riltima instancia, al
encontrarse en los alimentos, Pasan
al ser ingeridos, a forrnar parte de la
constituci6n de los tefdos de los
seres hurnanos. Y afectar la salud,

pesados como el plomo, mercurio,
zinc, cobre, etc. que pueden
infiltrarse al suelo y llegar al agua.

Estos contaminantes no
degradables se magnifican a trav6s
de las cadenas tr6ficas y llegan a los
humanos produciendo efectos
fisiol6gicos inmediatos o a nivel del
material gen6tico, evidencidndose en
el fuhrro.

Hay que tener en cuenta la
posibilidad de la presencia de

sustancias radioactivas procedentes
de las centrales de energia nuclear,
plantas de procesamiento de
combustible y de radioisotoPos
utilizados en pruebas m6dicas. Son

bioacumulables y pueden tener
efectos metagdnicos y
carcinog6nicos.

Estos agentes de Poluci6n, si
desaparecen, se inmovilizan o
convierten en sustancias inofunsivas.
Otros duran, a veces en forma t6xica,
por largo tiempo. Hemos aPrendido
en afros recientes que la difusi6n de
agentes persistentes atin a niveles
detectables tan solo Por t6cnicas
refinada+ no es una garantia de
seguridad. La nahrraleza tiene
medios de concentrar sustarcias que
frecuentemente sorPrendan Y
ocasionalmente son desastrosas.

Para entender lo que le Puede
pasar aon los desperdicios t6xicos
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cuan{to gus conctntraciones
soUrepasan ciertos limites criticos.

Por otra parte, la contaminaci6n
atmost6rirn tambi6n puede ocurrir si
se utiliza [a incineraci6n Para el
p'rocesar iento de los desechos,

pudi6ndose generar contaminantes
como el mon6xido de carbono, el
di6xido de azufre,los icidos de
nitrogeno y otros gases, cuyos
efectos son altamente nocivos para la

vida de plantas, animales Y el
hombre.

Generalmente, las comPaflias
exportadoras seflalan que existen
tecnologias conocidas para eliminar
estos contaminantes, se sabe sin
embargo que al final del Proceso
muchas de ellas Permanecen en el

ecosistema, arrastrando las
consecuencias que hemos seflalado.

Debe existir entonces, una
constante oPosici6n de que los
paises expoftadores de residuos
i6xicos y peligrosos utilicen nuestro
territorio, en raz6n de que los
desperdicios industriales que alli se

entieren tarde o temPrano se

infiltran al ambiente. Aunque
aduzcan numerosos beneficios los

efectos secundarios irreversibles
sobre el ambiente Y la salud humana
pueden llegar a ser costosos.

Efectos de
sustancias t6xicas
sobre la salud
humana
Dra. Milagros Rodrigluez

Los efectos de sustancias t5xicas
sobre la salud humana es de sumo
inter6s y el caso de Love Canal
ilustra de manera dram6tica la
magnitud del problema, cuando las

personas quedan exPuestas a estas

sustancias depositadas en el
ambiente.

El Love Canal fue construido el

siglo pasado cerca de las Cataratas
del Nidgara en Estados Unidos,
posteriormente en esta zona fue
ionstruido un complejo habitacional
luego que una comPafria, The
Hookes Chemical, dePositara unas
20,000 toneladas m6tricas de

desechos quimicos. Como resultado
de las quejas de los habitantes se

encontraron mds de 80 quimicos
diferentes en la zona. Muchos de
ellos con efecto carcin6geno, por lo
que fue necesario que el gobierno
ccmprara las propiedades Y
relocalizara las familias.

Se report6 entre las muieres del
6rea un aumento de50Vo en el indice
de abortos. De 17 embarazos en el

6rea durante el 1979 solo dos nifros
nacieron normales, nueve tenian
defectos, dos murieron al nacer Y
cuatro terminaron en abortos. Los
neur6logos determinaron en 37
residentes que fueron examinados,
que la velocidad del impulso
nervioso era mds lento que lo
normal y ademiis se detectaron en
un estudio realizado en 1980 que 35

residentes tenian roturas en las
cromosoruts de sus cdlulas que
estaban ligados a c6ncer y a defectos
cong6nitos.

El caso de Love Canal ilustra
solo parte del problema que los
desperdicios t6icos y Peligrosos
causan al ser depositados en el
ambiente porque es imPortante
seflalar que muchos de los efectos de
los residuos industriales sobre los
oganismos en general son
desconocidos y ademiis que ciertos
contaminantes no necesariamente
tienen efectos de inmediato.

las basuras importadas
provienen principalmente de
residuos de industrias quimicas Y
hay entre sus comPonentes desechos
peligrosos, particularmente:
quimicos sint6ticos, metales pesados

y desechos radioactivot a los cuales
nos vamos a referir.

Se calcula que en los Estados
Unidos hay unos 30,000 quimicos
sint6ticos diferentes, muchos de los
cuales son una verdadera calamidad
porque presentan gran estabilidad
quimica que hacen de ellos
contaminantes persistentes y ademiis
porque muchos son t6icos.

Depositados en el ambiente,
estos contaminantes pueden entrar a

nosotros por el agua de bebida, a

trav6s de la cadena alimenticia por
medio de las plantas y animales,
hacerse cada vez mds concentrados e
interferir con la estructura celular y
la reproducci6n. Algunos se

acumulan en los organismqs y
pueden producir alteraciones en el
material gen6tico, c6ncer y fracaso
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la rcproducci6n de estos,
idtryendo el hombre.

los metales pesados como
uaturio, berilio, ar#nico, plomo y
cadmio, son t6xicos. Cuando son
liberados al ambiente entran en la
.rdena alimenticia y se hacen miis
cgrcentrados. En los humanos, esos

metales pueden producir des6rdenes
en el higado y rifiones, rotura en los
huesot dafros al sistema nervioso
curEal, ceguera y en muchos casos

incapacidad o muerte.
Finalmente los desechos

ndioactivos que resultan
p,rincipalmente de plantas nucleares
gerreradoras de energia producen
enfermedad por radiaci6n como
consecuencia de la exposici6n a

grandes cantidades de radiaci6n.

Los sintomas incluyen
enroprimiento de la piel, perdida
del pelo y fatiga general. En varias
sernanas disminuye el nfmero de
c6lulas rojas y gl6bulos blancos en la
sangre; hay tambiEn una
disminuci6n de las plaquetas
necesarias para la coagulaci6n de la
sangre y finalmente, puede producir
lia muerte.

Otras reacciones retardadas
incluyen anemia, des6rdenes
cardiovasculares, cataratas, p6rdidas
de fecundidad y ciincer.

Las reacciones tienen ademiis
efecto directo sobre el material
gen6tico de las c6lulas, cuyas
consecuenciaq si se trata de c6lulas
reproductoras, se medirdn en las
futuras generaciones las cuales

incluyen deformaciones, alteraciones
cromos6micas, mutaciones letales, es
decir, periudiciales a losorganismos.

Es importante sefralar que cual-
quier contaminante depositado en el
suelo puede fluir al agua o al airc,
por lo tanto, estos desechos peligrc-
sos pueden eventualmente contami-
nar el aire y el agua, y afectar bdos
los ecosistemas alll existmtes.

Por todo lo expuesto
considerarnos que es de suma
importancia que cada ciudadano
conozca la I*y 218, que la defienda;
porque con su aplicaci6n
protegeremos el pais de la
introduci6n de sustancias que
pongan en peligro la ecologia y
salud de nuestros habitantes.

Ifr a ta ht granlrres dcl Perul rallulo ar IINIBE sbrc ls Pdigrlal irc b bnqfi cidtr ilc Baswes.
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LEY NO.218

CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

COISIDERANDO: Que es pr€ciso proteger el pais de la introducci6n a su territorio de sustancias que Pongan
en peligro la vida y la salud de sus habitantes, asi como de su flora y fauna;

CCTNSIDERANDO: Que en el pais se expenden y se usan libr€mente farmacos y plaguicidas, que por su- alta

peligrosidad han sido prohibidbs, no apiobados o descontinuados para su uso en los que fueron originalmente

PaEntad06;

COVSIDERANDoI Que muchos de esos productos y sustancias pueden causar a la poblaci6n enferrnedadee

graves o incurables, epidemias, lesiones permanentes en los sistemas vitales y defuctos Sendticos;

VISTO: El pdrrafo 17 del ardculo 8 de la Constituci6n de la Repfblica;

vISTA: :Ia ley nrimero ,1471, del 29 de mayo de 1956, que instituye el C6digo de salud Priblica;

VISTA: La ley nrimero 311, del 22 de mayo de 1958, que regula el manejr: de plaguicidas'

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1. Se prohibe la introducci6n al pais, por cualquier via, de excrementos hurnanos o animales, basuras

aorr,iafatls o muniapales y sus deivad6s, cienoi o lodos cloacales, tratados o no, asi como desedros t6xicos

pr"r"*""te" a" ptocdos industriales, queconte,ngan suslanclas.qre-pu$an inf€ctar, contaminar y/o
iesradar el rr€dio ambiente y poner enpeligro la vida y la salud de los habitantes, induyendo entre ellos

me?Aas o comUinaciones quinricas, rest6s d; metales pi:sadoq residuos de materiales reactivos, icidos y dlcalis

no determinados, bacteriai, virus, huevos, larvas, eporas y hongos zoo y fitoPat6Senos'

Art. 2. eueda prohibida la fabricaci6n, importaci6n y comercializaci6n de productos farmacol6gicos y

ff"griai"r, *jro uso est6 vedado, no aprobado o descontinuado, en raz6n de su peligosidad, por los
'o.S;ni*ro, *itt"rios y de protecci6n ambiental en el pais donde se haya registrado la Patmte origtnd.

Art. 3. Los farmacos y plaguicidas cuya venta y uso est€n restringidos en los Paisesde origen, por ser

fitencialmente pefidobsis6fo poarin ser comercializados bai) estricto control de las S€cretarias de Estado de

3hlud ftibtica y lsistencial Social y de Agricultura.

p{rrafo: Queda prohibida la importaci6n de f{rrnacos elaborados a base de sangre hrrmana procedentes de

paises quJest6n afectados por enfermedades que sean susceptibles de ser transmitidas al Paciente rccePtor,

iomo en el caso del uso de Gamaglobulinas.

Art. 4. El Poder Eiecutivo queda encargado de elaborar el rcglamento cor€sPondiente PaIa dar cabal

cumplimiento a lo que dispone esta ley.

Dada err la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Con$eso Nacional, en Santo Domingo de

Cr"aa", Oirtrito Nacional, Capital de la ReP(blica Dominicana, a los trec€ dias del mes de marzo del aflo mil

novecientos ochenta y cuatro), afros 141 de la Independencia y 121 de la Restauraci6n.

Hugo Tolentino DiPP
Presidente

Tony Ratull Teieda
Secretario

Carlos B. Lalane Martinez,
Secretario

Promulgada por el Presidente de la Reprlblica, el 28 de mayo de 1984'



Aspectos Legales sobre el SIDA
(La experiencia extranjera como indicativo

para la instauraci6n en la Repriblica
Dominicana de un estafuto legal sobre el SIDA)

Dr. forge A. Subero Isa

Introducci6n
Expondremos sobre la gran

allrenaza que rcpresenta el SIDA
para la humanidad y la
preocupaci6n que en tal sentido ha
manifestado la comunidad mundial.

I. La respuesta legal
en el extranjero

Expondremos sobre cu{l ha
sido, m el marco legal, la respuesta
que la rnayorh de los paise le han
dado al SIDA; haciendo la aclaraci6n
reesaria de que la prirripal fuente
de informaci6n ha sido la tabla de
instrumentos iurfdicos reLativos al
SIDA y a la infecci6n HIV, publicada
e iunio de 1988 por la Organizaci6n
Mundial de la Salud.

II. La respuesta legal en
le Repriblica Dominicana

Expondremos en esta parte
orrl6 son los instrumentos legales
que actuaknente poseemos en

'r'est!o pals como una nespuesta
prra combatir el SIDA.

C-onclusiones
Establecerenros si nuestro pais

GErta actualmente con
irctsumentos leg"les adecuados para
dtrrtar el SIDA. Y anunciaremos
L elcbrao6n de un simpooium
tre aspectos rfi ico-legales-

-.irtes sobre el S!DA, en ocasi6n ded.lirr= el dia 1ro. de diciembre

del presente af,o el Dia Mundial del
SIDA, el cual culminaria con
recomendaciones id5neas a las
autoridades correspondientes.

Introducci6n
[^a hurunidad siempre ha sido

abatida por calamidades originadas
en ocasiones por la naturaleza y en
otras ocasiones por el propio
hombre, siendo las mrs catastr6ficas
las producidas por el propio
hombre: las guerras y las
enfermedades de transmisi6n sexual
avalan este aserto. la mayoria de las
veces el hombre ha impuesto su
destreza y su invenci6n y ha sabido
sobreponerse a esas calamidades.

Sin embargo, nuestro siglo )O(
llamado fulgurantemente como el
Siglo de las Luces, al darnos su
postrer adi6s, nos lega la tiniebla
macabrarrente representada por el
Sindrome de Inmunodeficiencia
Adquirida, aterradoramente
conocida cun las siglas SIDA.

Segin la Organizaci6n Mundial
de la Salud, su Programa contra el
SIDA ha sido notificado de la
exisEncia al 1ro. de agosto de 1988
de 1(ts,175 casos de SIDA,
r€portados oficialmente por 140
paises En la Repriblica Dominicana,

segin fuentes del Programa de
Control de Enfermedades de
Transrnisi6n Sexual y SIDA
(PROCETS), se han deEctado hasta
septiembrc de 1988 la cantidad de
506 casosde SIDA. El Secretario de
Estado de Salud priblica dip el t7 de
octubre de 1988 que en la Repriblica
Dominicana existen rMs de 7(tr
casos de SIDA y una poblaci6n
infectada de rn6s de cim mil
Personas.

[a preocupaci6n universal por el
SIDA ha sido de tal magnitud que el
asunto ha sido llevado al seno de la
Asamblea Gmeral de las Naciore
Unidas (ONLD, quien adop6 la
Resoluci6n A/42l8 en el sentido de
que se apoye la lucha conEa eI
SIDA' de conformidad con la
Estratqlia Mundial de la
Organizaci6n Mundial de la Salud
tal como ha sido definida en su,O
asamblea mundial.

De igual manera, la Cumbre
Mundial de MinisEos de Salud sobre
Progranus de Prevenci6n del SIDA"
organizada coniuntanEnE por la
Organizaci6n Mundial de la Salud y
el gobiemo del Reino Unido, vot6 el
28 de mero de 1988Ia Declaraci6n
de londres sobre Prevmci6n del
SIDA, de donde se o<trae:
- Que el SIDA es un problerna

mundial que entraita una trave
amenaza para la humanidad;

- Que a falta sobre todo de una
vacuna o cura para el SIDA, el
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codpors$e mrg imPortanE de
tos p,rogramas nacionales contra
esr enferrnedad es la labor de
iniormaci6n y educaci6n, toda
vez que pu.ede Prcvenirse la
tnnsmid6n deMH nrediante
un comportamiento resPonsable
v bien errbcado;
bue la disciminaci6n Y la
eotigmadzri6n de los suietos
furfectadosPoreMH Ylog
enferrnoe de SIDA socava la
salud priblica Y debe evitarse;

Que los m€dios de inforrnaci6n
asrrran 3u imPortante
reeponsabilidad sooal de
orooorclonar informaci6n
lqitit y 

"q,riuut"da 
aI P(blico

€n gm€ral $br€ el SIDA Y sobre

loa m€dios de evitar 9u
psopapci6n.
En el mlgno te'nor de esa

le urid6n del SIDA ee que tue

a&ro*caaa Por Prirnera vez m el

.tb-lgtt entrc las comunidades de

luwoales erl Nueva York Y los
An3d€s-

En h RePriblica Dominicana
(Edn un ttabap de investigaci6n
reaizdo Por Emesto Guerrero, E'

Anbnb de MoYa, Dominic Annes e

lvdi- Garris, con Yarios

coLba.dd€t Y $rc fue Presentado
rr d Etr. Ernesb Guerrcro en la IV
thrfutrrdrMurdinl sbredSIDA,
cdchrdr en Estocolro an iunio de

preootpaci6n, los cimdficos han
rruldolirdo gug eduerzog en la
ttsorieaa ae aomUatir el SIDA Y
amrio de eeos efuerzos 9e inscriben
ba ogerlrnmtoe realizadoe
rededternene Por un asEonauta de
la triouled6n del tran$ordador
owiiul. u**rY' el esPecialista

Ciorge O. Neboo quim orltiv6 a

bodo oeoueltos crigtal€8 de
omtdrier'oon la ffnelidad de burar
l-hrrcs para comUatir el SIDA, segrin

fue urilicdo m ta Prensa nacional
v ftihado el lm. de lo3 corrients en
'"t C-t- f"P.al de Houston'

h verd6n mis socorrida sobre

1988) la aparici6n del Sindrome de
Inmunodefi ciencia Adquirida
(SIDA) a partir del aiio 1983, hac€

suponer que el mismo debi6 haber
sido introducido alrededor del aio
1978 por turistas homosexuales
norteamericanoq teniendo en cuenta
que los primeros casos r€Portados
ocurieron en hombres horrp o
bisexuales que Practicaban el sso
por dinero con aquellas sin conocer
la existmcia de la ePidemia
silenciosa de transrrisi6n del VIH.

Los 606 casos de SIDA
detectados al 30 de sePtiembre de
1988 en la Repriblica Dominicana es

indicativo de que su crecimiento m
nuestro Pals se ha ido Produciendo
con una progresi6n Eeorn6trica. Esto

es mds que suficiente Para que
enlrmtemos de manera decidida el
problerna del SIDA Y que nos
crrestionemos sobre si en la
Repriblica Domini@na estanos m
capacidad de darle una rcsPuesta

leial a tan grave mfermedad. to
{ftrno preterdemos en el (utenido
de esta confer€ncia.

I. La reePuesta legal en
la Reptblica Dominicana

Como enEndemos que la
legislaci6n extraniera contiene

Drevisiones sufi cienEs Para
Lnfrmtar el SIDA desde el Puno de
vista legal, es Preciso que
enurriernos las disposiciones letales

oue existerr en nuestro Paig,
jrincipatmene tas relativas al lrea
de la salud Pribtca, a fin de
determinar si nuestsos instrumentog
legales son igualmente suficimtes
para combatir dentto de un marco
lesal el SIDA." Segrin !o establece el articulo 8,

inciso i7 de la Constiruci6n de la
Repriblica, corresPonde al Estado

estimular el desarrollo progresivo de
Ia seguridad social, de manera que

toda persona llegue a gozar de
adecuada protecci6n contra, mtre
cosat las enfermedades; Y velar Por

el rneiJramimto de los s€rvicioe
saniarios y las condicioneo
hig6nicas..- 

En el orirvrr Cotsitlaa o dd
C6digp de'Salud Priblica flry t{o.
,1471 del 28 de iunio de 1956) se

establece en la letra a) que es funci6n
fundarnental del Estado velar Por la
salud priblica rnediante la adopd6n
de rnedidas sanitarias Y sociales

adecuadas
Si bien es cierto que las

supraindicadas disposiciones legales

ponen a cargo del Estado velarPor
la salud priblica, no es menoo cierb
oue de conlormidad con las
Jrevidones del articulo 9, lelra h) de

L Constiruci6n de la RePfblica, toda
per:ona esd en el deber de cooPerar

con el Estado en cuanto a la
asist€ncia y seguridad socid, de
acuerdo con sus Podbilidades'

El principal instrwrrno kgal
que desde el Punto de vista de h
salud poseerros en nuestro PaIs €a el

COaigo ae Saua Riblica det 28 de

iunio de 1956 y sus rnodificaciones, y
es en base a 6l furdarrE-ntaltnimte,
que debenrc estableer si sus
prevbiones son suficieartes Para dar
una resPuesta al SIDA.

Conlorrne al artkulo lro. de
dicho C6digo 6ste regula los asrnos
relacionados con la salubridad e
higiene priblicas del PaIs Y
determina las norrnas Para el
furcionami€nto de los organisnos
del Estado que se ocuPan de la
proecti6n, pronoci6n y reparacitin
de la salud de la Poblaci6n.

Siendo el SIDA una mfermdad
transrnisible, ee preciso que
examinedros nuestras dispodciones
legales relativas a ese tiPo de
enfermedades.

El articulo 213 del C6digo de
Salud Priblica define una enferme
&d transmisible como cualquier
enlermedad que Pueda proPagpr:e
directarnente de Persona a PeEona,
de anirnal a animal, de Persona a
anirnal o de animal a Persona.

CONFERENCIA
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En el rdgimen del C6digo de
9lud Priblica se distinguen las
srfermedades transmisibles de
declaraci6n obligatoria y las que no
son de declaraci6n obligatoria. El
articulo 213 dice que una
enfermedad transmisible de
declaraci6n obligatoria es la que
etablezca la autoridad sanitaria.

En el articulo del mencionado
C6digo se destaca la importancia
que el legislador le atribuy6 a las
enfermedades transmisibles de
declaraci6n obligatoria, y de ahi que
el articulo 48 dispone de manera
imperativa, que dichas
mfermedades deber6n ser
notificadas, dentro de las
veinticuatro horas situientes a su
diatn6stico, cierto o probable, a la
autoridad sanitaria m6s pr6xima

Por:
a) el m6dico que asista al Paciente;
b) el duefro o encargado de la casa

o establecimiento en que est6
alojado el enfermo;

c) el representante legal, los
famiiiares o las personas
responsables del enfermo.

d) la persona encargada del
laboratorio que contribuya al
diatn6stico de la enfermedad
respectiva;

e) toda persona que tenga
conocimiento o sospecha de la
existencia de alg{n caso de tales
mlermedades.
Segrin lo dispone el mismo

articulo 4& en ningrin caso la
rotificaci6n de enfermedades
transmisibles de declaraci6n
obligatoria constituiri una violaci6n
&l secreto profesional. Esto iltimo
tisE la importancia de que segrin el
erticulo 37 del C6digo Penal, los
Eadicos, ciruianos y denuis oficiales
& sanidad, los boticarios, las

Fteras y todas las demds personas
qa, en raz6n de su profesi6n u
o6cio son depositarias de secretos

frc y que, fuera de los casos en
g h ley los oblita a constituirse en

denunciadores, revelaren esos
secretos, seren castigados con
prisi6n correccional de uno a seis
meses y multa de diez a cien pesos.

El articulo 50 del C5digo de
Salud Priblica dispone que toda
persona que padezca de una
enfermedad transmisible de
declaraci6n obligatoria, asi como los
portadores o contactos, podran ser
sometidos a observaci6n,
aislamiento o cuarentena por el
tiempo y en la forma que lo
determine la autoridad sanitaria de
acuerdo con las disposiciones del
Reglamento respectivo. Esta misma
disposici6n establece que en caso
necesario se podrd disponer la
internaci6n del enfenno en un
hospital autorizado para recibir esta
clase de enfermos o en otro
establecimiento especial de
aislamiento vigilado por la
autoridad sanitaria, que garantice la
efectividad de la medida.

Al tenor de lo que establece el
arHculo 175 del C6digo de Salud
Priblica los funcionarios del
oficialato civil tienen la obligaci6n
de notificar, por la via miis rd,pida y
confirmada por la autoridad que
autoriza la inhumaci6n, la defunci6n
por alguna enfermedad
cuarentenable o de declaraci6n
obligatoria, en un formulario
especial confeccionado por la
Secretaria de Estado de Salud
Priblica.

1A quien corresponde establecer
cu6les enfermedades entran en la
categoria de enfermedad s

transmisibles de declaraci6n
obligatoria? El articulo 47 del
C6digo de Salud Priblica pone con
exdusividad a cargo del Presidente
de la Rep(blica detex'minar las
enfermedades de declaraci6n
obligatoria, lo cual harri por vh
reglamentaria, dictando a propuesta
del Secretario de Estado de Salud
Pfblica un reglamento especial el
cual contendrd ademds, las normas
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para su notificaci6n, asi como
tambi6n las medidas y
procedimientos t6cnicos para el
control de dichas enfermedadee.

El Secretario de Estado de Salud
Priblica esti investido con la facultad
legal correspondiente para dictar las
normas tendientes a unificar las
pautas de aislamiento y tratamiento
de los enfermos de proc€sog
transmisibles, las que serin
adoptadas por todos los hospitales y
establecimientos similarcs, pdblicos
o privados; todo de conlormidad
con el articulo 53 del referido C6digo
de Salud Priblica.

Segin el articulo 58 del mismo
C6digo, la S€cr€taria de Estado de
Salud Priblica mantendri un relJistro
de portadores de g6rmenes de
enfermedades hansmisibles y
determinar6 las profesiones que
podrin desempeflar dichas
personas, previa orientaci6n
ocupacional, para evitar un peligo
para la salud de la colectividad.

ta misma Secretaria de Estado
estd facultada por el articulo 59 del
C6digo, cono medida prcventiva,
cuantas veces las circunstancias lo
aconsejen, practicar exlmenea
mddicos a la poblaci6n del paG o a
determinados gmpos o sector€s de
la poblaci6n del pa{s, con el obito
de impedir la aparici6n de
enfermedades ya extinguidas o el
desarrollo de nuevas mfermedade .

Es obligaci6n de la Secretada de
Estado de Salud Ptblica intmsificar
y difundir los concEptos de
educaci6n sanitaria antiven6rea y de
6tica sexual, en todos los medios
sociales, establecimientos
educacionales, cuarteles, f{bricas,
industrias, carceles, etc; todo de
conformidad con el articulo 71, letra
b) del mencicrado C6digo de Salud.

Segin los dispuesto por el
articulo 108 del C6digo de Salud
Priblica, se faculta a la Secrctada de
Estado de Salud Priblica a asesorar al
Poder Ejecutivo en los aspecbs



sanitarios de la polltica sobre
inmigraci6n y someter al Presidente
de la Reprlblica un proyecto de
Reglam€nb para fiiar los r€quisitos
sobre las condiciones minimas de
salud de las personas que deseen
mtrar al pab en calidad de
inmigrantes. Todo inmigrante
debed ser sometido a un examen
rn&ico clmpleto antes de
autorizars€ su entrada al pais. En
ningrln caso se permitir{ radicarse
en el paG a personas afectadas de
enfermedades transmisibles.

La poblaci6n escolar es una
marcada preocupa.ci6n del C6digo
de Salud Pdblica y es asi como su
articulo 149, letra b) pone a cargo de
la Secretaria de Estado de Salud
Iliblica controlar la salud de los
escolares por medio de eximenes
m6dicos, de ingreso y peri6dicos, a
fin de, entr€ otras cosas, evitar la
difu si6n de enfermedades
tnnsmisibles en el medio escolar.

En el caso especifico del SIDA,
las autoridades dominicanas no han
tomado ninguna disposici6n que
haya recibido la sanci6n del
Congrcso Nacional. Sin embargo, si
se han adoptado algunas medidas,
unas por el Pr€sidente de la
Repriblica en virtud del articulo 55
de la Constituci6n de la Repfblica, y
las mis por la Secetaria de Estado
de Salud hiblica y Asistencia Social.

Mediante el Decreto No. 283-87
del 28 de nuyo de 1982 el Poder
Eiecutivo creo una Comisi6n ad-
honorem con cardcter Perrunente
que se denomina Comisi6n Nacional
para el Esrudio del Slndrome de
lnmuno Defi ciencia Adquirida
(SIDA), cuyas atribuciones son:
a) Recopilar la informaci6n Y

o<periencia cientlfica nacional e
internacional actualizada sobre
la etiologla y ePidemiologia del
referido Slndrome y de todos los
progranras y medidas
t€mpardcas y de diversa indole
qtr * hubiererr exP€rimentado
.1fu.

b) Promover y participar en el
estudio, disefro y eiecuci6n de
proyectos de investigaci6n
cientificos para conocer la
magnitud y aspectos mds
relevantes del problema de
nuestro medio.

c) Recommdar el establecimiento
de un sistema adecuado de
vigilancia epidemiol6gica, que
comprenda la participaci6n de
instituciones, servicios y
profusionales de la salud
relacionados con el estudio y
control sanitario del Sindrome.

d) Proponer las normas, pautag y
procedimientos administrativos
para prcvenir, atender y
controlar el problema en
referencia.

e) Contribuir a la formaci6n de
planes y programas para la
atenci6n integral de los
infectados con el virus.

fl Prornover y estimular la
educaci6n para la salud en este
camPo.

g) Pronnver el desarrollo de
eventos cientificos para la meix
difusi6n de los conocimientos
m6dicos sobre esta patologia.
El articulo 5 de dicho Decreto

establece que las condusiones y
recomendaciones de la Comisi6n
ser6n sometidas a la consideraci6n
del Secretario de Estado de Salud
P(lbica y Asistencia Social.

Los motivos que tuvo el
Presidente de la Repiblica para
crear la referida Comisi6n, son los
sigui€ntes:
- Que las infe(iones con el virus

de la Inmuno Deficiencia
Humana (HIV) y su
manifestaci6n mds grave el
Sindrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida (SIDA) han creado
una seria amenaza a la medicina,
a la salud priblica, y a la
sociedad misma;

- Que los conocimientos
epidemiol6gicos y dinicos que

se disponen inducen a pensar
que estarnos en los albores de
una gran epidemia, y que para
prevenirla se requiere unir
recursos materiales e
intelectuales de todos los
sectores de la sociedad.

- Que las armas de que se
para enfrentar esta situaci6n,
estdn basadas principalment€
la educaci6n pa.ra alentar
cambios de actitudes en la
poblaci6n, modificaciones en el
servicio de sangr€, cambios en
las pr6cticas rn6dicas y
param6dicas, asl como abodaje
agresivo para controlar Ia
Eansmisi6n perinatal.

- Que la responsabilidad y las
acciones que sean tomadas en
los siguientes afios van
indefectiblernente a infl uir
la suerte de las futuras
generaciones.
Ia Secretarla de Estado de

Priblica y Asistencia Social, dentro
del Programa Control de Las

Enfernredades de Transmisi6n
Sexual y SIDA, resolvi6 mediante
circular de fecha 3 de abril de 1982
declarar de notificaci6n oblitabria
las enfermedades o muertes en las
que se diagrrostique el Sindronp de
Inmuno Deficiencia Adquirida
(SIDA), y pone a cargo de la
Direcci6n General de Epidemiologia
a trav6s de sus departamentos
especializados, la srpervisi6n y
cumplimiento de esa disposici6n,

Desde el punto de vista letal
resulta cuestionable la facultad de la
Secr€taria de Estado de Salud
Riblica y Asistencia Social (SESPAS)

para declarar de notificaci6n
obligatoria las enfermedades o
muertes en las que se diagnostiquen
el SIDA, pues a pesar de que la
Circular del 3 de abril de 1987 se
fundamenta en los capitulos 45 y 47
del C6digo de Salud Priblica (debe

entenderse articulos 46 y 47 ya qtl:e
dicho C6digo no tiene capitulso 45
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47), esos articulos en modo alguno
facultan a la referida Secretaria de
Estado a tomar tales medidas, sino
que, como lo he seflalado
pr€cedentemente, solamente un
Reglamento especial dictado por el
Presidente de la Republica a
propuesta del Secretario de Estado
de Salud I'riblica, puede delermirur
cu6les son las enlermedades de
declaraci6n obligatoria. Esa falsa
interpretaci6n dada por la SESPAS
debe ser enrnendada, a 6n de evitar
que los que notifiquen el SIDA se
vean expuestos a la -nci6n que
establece el artfuulo 32 del C6digo
Penal como reos de violaci6n al
Secreto Profesional. Pues solamente
no s€ viola el Secreto Profesional,
segtn los dispone el articulo 48,
cuando se hace la notificaci6n de
una enlermedad que haya sido
declarada regularmente de
notificaci6n obligatoria. Pero la
mmimda procede, tambi6n para
evitar que el loable prop6sito
perseguido por nuestras autoridades
sanitarias quede sin la fuerza
obligatoria correspondiente y
susceptible de ser impugnada por
cualquier interegado.

OEa circular dictada el 13 de
abril de 1987 por la SESPAS y
dirigida a los propietarios, adminis-
tradores, de peneiones, hoteles y
nDEles de paso, bares, rcstaurantes
y caffias con servicios de carna,
luego de seflalar que despu6s de la
abstinencia el rredio mds efectivo
para rcducir la transmisi6n del virus
HIV ec rnediante el buen hdbito de
usar preservativos o crcndones,
dispone que esos establecimientos
deben disponer, mtre los servicios
que ofrecen, iabones, toallas limpias
y preeervativos, los cuale deberin
colocarse en un lugar visible, sin que
sea necesario que el cliente los
solicite.

Mediante Resoluci6n de la
SESPAS del 21 de abdl de 1987 6sta
decidi6:

1) Que todos los Bancos de Sangre
de l,as instituciones
dispensadoras de salud, tanto
priblicas, privadas, asi conn del
Seguro Social, realicen con
careder obligatorio las pruebas
de laboratorio que identifiguen
Ia presencia de anticuerpos a los
virus de la Hepatitis B y de la
Inmuno Deficiencia Humana
(HIV) en todas las porciones de
sangre que van a ser utilizadas
con fines terap6uticos.

2) Los resultados de dichas
pruebas deben ser enviados al
Departamento de Bancos de
Sangre de la SESPAS a trav€s de
la Regi6n de Salud
correspondiente.

3) La sangre en que detectm
anticuerpos de los virus de la
Inmuno Deficiencia Humana o
de la Hepatitis B debe ser
desechada y el donante
infectado sometido a una
investi gaci6n epidemiol6gica, en
funci6n de su propio beneficio y
de la colectividad.
Ia Circular del 29 de abril de

1987 de la misma Secretaria de
Estado, al considerar el riesgo de
transmisi6n de mferncdadee
infecciosas tales como la hepatitis B,
SIDA y otras, a trav6s de
ins'trurrsrbs que perforcn las
rnembranas y mucosas, prohibi6 a
todos los directores de los
establecimientos de esa Secretarfu. el
reuso de ieringas y aguias de las que
se denominan desechables o
descartables; favore<iendo la
reutilizaci6n de feringuillas y aguirs
no descartables, en los lugares
donde se crrmten con los
instrurrEntos y d personal que
aseguren su efectiva Bterilizci6n

Debenns sefralar que de
conlormidad con los ardculos 1382 y
1383 del C6digo Civil, oralquier
persona que de manera interrional o
por negligmci4 impruderrcia o
inobcervancia de los rqllamentos

causa a otra persona un daio, -
encuentra obligada a reparar e-
dafro. De esto se deriva qrr u
persona afectada por el SIDA q-
por cualquier via transdritr o c-a
virus VIH, al causar rrirri
un daflo, comprornete st
responsabilidad civil y est{ obligada
a reparar los dafros y pciritts
causados.

Finalmente, es imporCnte
destacar el papel que vier:
realizando el Programa de C-onhol
de Enfermedades de Transrnid6n
Sexual y SIDA (PROCETS),
dependencia de la Seoetarh de
Estado de salud Pdblica y Adstencia
Social, pues ha elaborado una sie
de formularios relativos a inJomEs
de notificaci6n sobre el SID.A" a
inlormes mensuales de vigilancia de
la infecci6n HIV; asi corro ha
eFtutado prograrnas de mcuestas
entre las prostitutas; campanas
educativas, etc. El PROCETS tiene
reBistrado el nfmero de casos
oficialmente detectados m el pais.

Conclusiones
A la luz de las disposiciones

legales que poseemos actualflErE
en nuestrc pais y que h€lrDs
sef,alado en el discurrir de esta
confercncia, entenderDs que
estamos en capacidad de darle una
r€spuesta legal aI SIDA Poseenos
instrun€nbs iurldicc adecuados e
id6neos sobre los cuales se prede
estructurar toda una politica de
prevenci6n, informri6n y
educaci6n en cuanto al SIDA,

Las previsiones legales
contenidas en el C6digo de Salud
hiblica, aunque no se r€fier€n
especlfiGrEnte al virus HIV y al
SIDA, pueden ser l€itbnamente
aplicable a €stos

La rnayorh de las dispciciones
legales adoptadas por lc paises
extranierDs o se encuentran
igualrnente consignadas por el
C6digo de Salud I\iblica o puedm
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rnr?kEtr* an d maro de dicho

cfib.
Goctrahlamgran

rredidt ce ge d Poder Eiecutivo

dicrt odc bo Reglarentos a que se

r&t d C6tliP de Salud hlblica Y

que lE rubridtd6 -.
cr'rtmndigtEs aPlrquen

elediraEnte l,as disPosiciones
lerales vieentes, induYendo las

5"i,r=,"Pt"ri"t"s Por el CaPirulo

Itr d:t C6digo de Salud Pfblica'
Sin erbargg, existen asPectos

rdativoe al SIDA que no Pueden

bs oroblemas arriba
olanteados, la revisi6n de nuestrag

iisoosiciones legales y otros asuntos
qu6 nos sugier,an, se'r6n obpto de un

dimposium que celebrar{ esta

Unliersidad-durante loe dias 1, 2 y 3

de diciembre del PresenE aito, en

ocasi6n de c€lebrarse el prdxino 1ro'

de diciembre el DIa Mundial del

SIDA, dectarado como tal Por la

Organizaci6n Mundi'l de la Salud'
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Dr. Ram 6n Er ancisco M artine z P efi a
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Wra hacd c-recer a la naci6n'

Tus cdtedros sofl tauilr nanafltialcs

n 'rient6 d.e la ducaciin
cascadas del conoamiento

y antto ile orientacidn

Hiciste ile tu claustto un solo lana
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u mcendista la antorcha iberoamoicana'
'iluminando nuestros pueblos de cultura

y witndolo baio un rnisfio ill'

Dlantearse Y mucho menos

iesolverse en base a las actuales

disoosiciones legales, entse los

cuales tenemos que seflalar: el

problenu que en las iireas de trabaio

ionfrontamos o pudieren confrontar

los afectados del SIDA (ingreso Y

esreso en los medios de
oioducci6n); la madre embarazada

Lue se encuentra afectada del SIDA

J hs reperorsiones en cuando a la

iriarur,i concebida; la responsabili-

dad oenal en que pudieren inorrrir
las plrsonas aiectadas por el SIDA'

lJn canto a la LINIBE



Foro Cientffico y Cultural:
Sociedad, Incomunicaci6n

y Drogadicci6n

En el rnes de julio fue
debrado en UMBE el Foro
Chntifico y Cultural: Sociedad,
hrcomunicaci6n y Drogradicci6n
&rrle se tr:ataron temas de gran
rdevancia para la comprensi6n
& la drogradicci6n. Al foro
edstieron reconocidos
especialistas de la conducta
lnrmana.

En el orarto dh de
o<posiciones, dedicado a los
.spectos psico.sociales de la
drogadicci6n y el alcoholismo,
participaron los doctores
Segundo Imbert Brugal,
psiquiatra; Huberto Brugal,
pdc6logo clinico ycomo
panelista, el licanciado Holando
Cresualdo, psic6logo.

Con una asistencia bastante
Ermerosa de estudiantes, se
discutieron los factores
psicosociales que inciden
directamente sobre la iuventud
&minicinay su tendencia al
elcoholismo y la drogradicci6n.

Al inicio del Foro, el rcctor de
UNIBE, doctorforge A. Flazoury,
crlific6 a la familia como el
nicleo en donde se origina la
droga. Por su parte el doctor
Imbert abog6 por la misma,
frene al desamparo instihrcional
ge padece.

a.Io es totalrnente cierto que
h familia sea la rinica

de la drogadicri6n
ilvenes, en un pafs donde

entidad social no puede
strs funciones Msicas, la

lucha por la vida es tan fuerte que
no resta energia psicol6gica para
criar a los hiios, es una familia de
subsistencia".

Imbert atribuy6 el problema de
la drogadici6n y alcoholismo a la
comunidad; para 6l '1a presi6n
grupal del adolescente es mds fuerte
que la presi6n familiay''. La no

familia es una regla en nuestro pais,
donde el 65 por ciento de los hogares
son despadrados.

El psiquiatra denunci6
fuertemente el desamparo de la
familia, "su parte lo hace a rnanos
peladas, no hay apoyo del cuerpo
policial, ni de las autoridades".

Atribuy6la tendencia a la
adicci6n a los patrones culturales y
publicitarios que imperan en nuesEa
sociedad, donde desde que el nifio es

pequefto recibeun s6lo nnnsaje:
"para disfrtrtar la vida hay que
depender del alcohol". "Enbnc€g
gPor qu6 no las drogasT', plante6 el
especialista.

En la opini6n del docbr Bogaert,
la ausencia de una raz6n para vivir
es la causa primordial de la adicri6n.

Frente a una comunidad
afectada principalrrnnte por el
fen6meno migratorio que divide a la
familia y disocia al individuo de su
culhrra y h6bitos sociales, y donde el
fen6meno de una comunicaci6n
distorsionada incide negativarnente
sobre sus miembros; Bogaert
concluye que la prevenci6n esun
trabap que debe partir dela
comunidad de la cual el individuo es

, s6lo una variable.
"El dinico en su trabair

terap€utico, leps de discriminar al
joven, busca entenderlo y acercarlo a
su realidad individual aplic& en
cualquier familia normal se dan
conflictos que pueden propiciar la
introducri6n de uno de sus
miembros a las drogas y esto no
implica que hay que buscar
culpables".

El licenciado Holando Gesualdo
por su parte present6 ante el
auditorium interesanEs dabs
estadisticros sobre conzunp de
&o9"", obtenidas en estudios
realizados por eshrdiantes de la
UASD donde se determin6 el
amplio uso de una diversidad
inmensa de psicof{macos, aparte de
las drogas habitudes: cocafna y
marihuana.
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ARTICULO

Maltrato y abuso infantil

En el mes de sePtiembre del
corrimte aflo fue celebrado en Rio

de Janeiro, Brasil, eMl Congreso
Intemacional sobre Prevenci6n del
Abuso en la Infancia.

Psic6logos, psiquiatras, P€diatras,
abogados, educadoret asistentes
sociales y personas interesadas en

general, se dan cita en este tiPo de

eventos, para tratar de buscar
soluciones a un grave Problema
mundial: la infancia rnaltratada'

Son debatidos temas tales como:

- Efectos de los conJlictos culturales
en el desarrollo de los niflos.

- El nif,o que trabaia.
- tos niflos de la calle'
- Consecuencias del abuso Y

negligencia familiar.
- Tratamiento de los Padres que

maltratan.
- Legislaci6n en defensa de los

niflos.
- Movilizaci6n social Para la

prevenci6n del abuso Y
negligencia a los nifios'
Cantidad de infantes en todas

oartes del mundo son sometidos a

iodo tioo de mattrato, Ya sea flsico,

psic6logico, negligencia o abuso

sexual.
: Cudndo un niflo es sometido al

abiso? Toda vez que la conducta
del adulto Por acci6n u omisi6n
interfiere negativamente en su sano

desarrollo fisico, Psicol6gico o

sexual. (Ruia Val dez Y Caxcia,
1985).

El sin&ome del niflo maltratado
ha sido also tan frecuente en

nr""tt". i.i"d"des, que ha llevado

a incDrPorars€ esta materia en el

Lic. Alina Matos

curriculum de las facultades de
Medicina y Psicologia en
universidades de Brasil.

Se han establecido tel6fonos
qrah.ritos en varios paises del mundo
iara denunciar los maltratos. 5610

ln un afro de actividad, el Telifono

r{zul en Italia recibi6 en 1987- 5,000
llamadas; de 6stas s€ detectaron
3,Q0. El47Vo erande maltrato fisico,

277o abuso Psicol6 Eico,z|qo srlia
negligencia o descuido Y un 57o

abusos sexuales'
Se considera abuso fisico cuando

se causa lesi5n fisica no accidental,
ocasionada a un nif,o Por una
persona en condiciones superiores a

6ste. (IDEFA)
Se habla de abuso Psicol6gico

cuando hay una actividad verbal
exc€sivam€nte violenta o agresiva o

cualquier otra actitud que exiia al

nifro una actuaci6n superior a este.

0{c?A, 1980)
En general, se ha asociado el

conc€pto de abuso Psicol6gico o
emocional con situaciones como:
amenazag insultos, humillaciones,
rechazos, burlas, etiquetamientoss y
chantaies. Esto fltimo es muy
frecuente en hogares inestables o en

padres divorciados.
La negligencia consiste en no

darle al fufto lo que necesita cuando
lo necesita para su etaPa de
desarrollo. (Fontana, 1979)

A veces los padres Pasan del
descuido al abandono, siendo
considerado por algunos la Peor
forma de rnaltrato.

El abuso sexual es la utilizaci6n
de un niflo por un adulto Para su

propia gratificaci6n sexual, sin
tomar en consideraci6n el desarrollo
psico-sexual del nifro. (Mrazek Y
Kempe,1981)

En ocasiones el adulto es el

propio padre, consider6ndose
incesto.

Estas situaciones de abuso
pueden presentarse no s6lo en el
medio familiar' Tambi6n Pueden
ocurrir en instituciones, ei: la
escuela, o en el entomo social en el

cual se desenvuelve el niilo.
Pueden darse de rnanera

circunstancial, (como resPu€sta a

frustraciones de un suctso
desencadenante), o biery
estructurales (forrMndo ParE de las

estructuras sociales viSentes).
ODEFA)

En relaci6n a los Padres, un
n€dico frarr6s sefralaba en su
ponencia en el Congreso lo
sicuiente: "El acto del abuso
dJnuncia los fallos y deficiencias del

funcionamiento mental del Padre Y
su dificultad para resolver sus

conllictos y satisfacer sus
nec€sidades intemas Por otros
mediot reconociendo al hiio el
derecho a su autonomfu fisica Y
psiquica."

De acuerdo a un estudio realizad(
por doctores artentinos, el circulo dr

violencia familiar se Podria romPer
si se modifican los siSuientes items

:{



tes en grupos de padres
tratadores que asistian a terapia:

Aislamiento
Baia estirna
Desesperanza
Escaso control de impulsos
Poca confianza en recibir ayuda
En un habai: presentado tambi6n

por argentinos, de 222 menores
maltratados entre 7987 y"1988,el
69370 registraba antecedentes de
ludre maltratada.

Asimismo, nifl os maltratados
estudiados durante af,os,
presentaban entre otras
caracteristicas baia autoestima y
conductas antisociales (es decir,
tambi6n tenian pobre control de sus
impulsos). Historiales de menores
delincuentes revelan con frecuencia
maltsato por parte de los padres.

Vemos que es un patr6n de
conducta que se repite y se va
cosechando lo que se ha sembrado,
como nos advierte la Biblia.

Un punto muy importante dentro
del abuso infantil es que la agresi6n
rD aparec€ corro un fen6meno
aislado, sino que se enmarca dentro
de un contexto de oiolencia
nofi*tica. Se encuentra que en la
mayorfu de los casos el padre o
compaftero maltrata fisicamente a la
madre. La misma puede convertirse

e\ agresoru pasizn kente a los hiios
por temor a ser tolpeada o a no
recibir el sustento.

Otro estudio realizado en Buenos
Aires arroi6 que el mayor florcentaie
de agresiones provenia del padre, en
segundo lugar agredian ambos;
luego la madre en tercer lugar y por
riltimo, los vecinos, familiares o la
pareia de la madre.

Es importante observar que en
este tema, la ingesta de alcohol es
uno de los factores que inciden.

El Instituto de la Familia (IDEFA)
en Santo Domingo, en su trabaio
presentado en 1985 en el Ler
Seminario sobre el Maltrato y Abuso
Infantil, seflal6 que el 87% de los
padres (figura marulina)
consumian con frecuencia alcohol.
(La muestra fue de 893 encuestados.)

Asimismo, en el 67 .7Vo de los
casos el agresor era el padre,
existiendo en varios de estos hogares
situaciones de violencia de alto
riesgo para los hips.

En un pais como el nuestro,
donde por estadistica se consume
m6s ron que leche;qu6 podriamos
decir?...

Las tensiones aumentan dia a dia
y las personas buscan mitigar su
ansiedad de alguna rnanera, aunque
no sea la adecuada. Los niflos,

inmersos en 6sta vor{gine, en lugar
de eiemplo y correcci6ry son
v(ctimas del rnaltrato.

El obietivo perseguido es la
disciplina; sin embargo, el resultado
es una sociedad minada de
drogadictos (incluyendo alcoh6licos)
y delincuentes. Como diiera el
profeta ]eremias, rcfiri6ndose al
alfarero: 'Y la vasija de barro que 6l
hacia, se ech6 a perder en su
mano..."

Ya lo advirti6 el sabio Salom6n al
decir: "Castiga a tu hip en tanto que
hay esperanza, rruis no se apresure
hr alma para destruirlo. El de
grande ira llevard la pena y si usa de
violencias, aiiadird nuevos males."

]am{s debemos confundir la
correcci6n con el maltrato. Es
necesario reflexionar en las palabras
finales de un doctor brasileflo al
concluir su ponencia en el congreso,
hablando sobre la prevenci6n al
maltrato infantil: 'T.,lo tenemos
soluci6n m6gica. El camino es la
aceptaci6& el afecto y el amor
dedicado a tsav6s de la familia."

Aunemos nueatros esfuerms y
seamos multiplicadores, rro s6lo de
los conceptos sobre el abuso infantil,
sino de este amor que necEsitamos
para proteger a la infancia, por un
mundo meior.
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Cualquier evaluaci6n relevante de
la historia del conocimiento
humano, tiene que tomar m
congideraci6n a uno de sus Pilares,
Plat6n y el papel de la Instituci6n
que tund6 en el 387 A.C.,La
Academia. El prop6sito de la
Academia fue formar una fuerza de
cuadros politicos, una 6lite mediante
el oltivo y fomento de la raz6n.

'Tanto 6l como los dem6s Plat6nicos
y neoplat6nicos -asi conro los iSnicos
que le precedieron- ttconocieron en
el esplritu una facultad creadora
completarEnte ilimitada, cuya
actlvidad caracter{stica es la
gmeraci6n de 6rdenes superiores de
organizaci6n de la naturaleza, no
obetante, dicha capacidad s6lo da
fruto cuando se la crrltiva con
cuidado. ...Plat6n re(onoca tres

trad$ del alma que coresPonden a

9u grado de cultivo. Estos tres
grados o niveles -correspondientes
al infierno, el purgatorio y el Paraiso
de la Comedia de Dante -son el de la
certeza sercible, el del
mtmdimimb y el de la raz6ry el
logo+ o la capacidad creadora". o)

Mencionamos este Punto Por que
es el aord6n umbilical clave de las
formas que deberr tener las
instih,rciones educativas y su papel
cnrcial en la forp de nuevos lideres y
la clnstrucci6n de Proyectos
D€amanente de desarrollo de las
i*i"a"ao El C.olegio de Mineria
& M€iico, es la continuaci6n de la
obra de Plat6n, de los neopladnicog

El ejemplo
del Colegio de Minerfa

De acuerdo a Velizquez y
Lassaga, El Colegio o Seminario de
Minerh debia ser una esuela de
Gencias, en donde ademis del
estudio y desarrollo de las tGcnlcas
mineras, se estudie y desarrolle Ia
ciencia en general. Con la crcaci6n
del Colegio de Miner{a se preteadi6
tambi6n terminar con la educaci6n
de castas que habla prevalecido en
toda la colonia. C-on este pro,p6sito
el Colegio estableci6 una planta
Msica pernunente de 25 alumnoe,
totalnEnte subvencionadog (!n
becas que inclulan la rnanqpnci6n y
los estudios.

Segrin el reglamento del coledo,
estas becas se degtinrban a loe hips
de mineros, espafioles pobres y de
indios caciques , los orales "ser{an
runtenidos de cDmer y vestir con la
decencia correspondimte". Ai1o9
despu6s, Humbolt expres6
admirado. (0 'Gn la Academia todas
las dases son tratuitas... m elLa se
rEzalan todas las clas sociales, loe
individuos de color y las razas
humanas totakrEnE. E9 rcaltnente
consolador observar que el culdro
de las ciencias y las artes inducr
en todas las zonag cierta igualdad
entre los tndividuos". El colegio se

abrc en 1792. Desde un principio
funciona corno un proyecb
continerrtal, ya que se estableae que
el Colegio de Miner{a de M&ico
deberla irradiar sug beneftdoo a bdr
la Am€rica Espailola, asf que s
disef,a corrn el c€lrtro de educaci6n
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que traducian ante sl un gran
proyecto de humanismo Para el
Nuevo Mundo.

Este gran proyeclo se lleva a cabo
con la llegada al poder en EsPafla de
la Casa Borb6n con Felipe V (1700) Y
que alcanz6 el perlodo del m{s
grande florecimiento m todas las
ramas del conocimiento con C:rlos
m (189 - 1U8). A este rcnacimiento
borb6nico tambi6n se le conoce
conro El Siglo de las Luces, t6rmino
sin6nimo de los Illuminati de
Baniamin Frankliry o que se rerronta
a la ancetral concepci6n plat6nica
segrin la cual la luz es la raz6n
humana y la srstancia motrfu
invariante r€diante la cual
evoluciona el universo fisico. [as
ideas de las lucts fueron exPortadas
por Carlos III a la Nueva Espafia y
en elLas se form6 la generaci6n de
cientificos y pollticoo que ParticiP6
en las prinrras fases de la
independmcia de M6xico. El centro
de difusi6n de estas ideas
republicanas fue el Colegio de
Mineria, cuyas redes de influencia se

extendian hasta su hom6logo, la
Sociedad de Cincinatti, diridda por
Beniamin Franklin y el nurqu6s de
Lafayette; vinculado tambi6n en este
proceso el ciendfico y humanista
Aleiamdro de Humbolt. o



los educadores del resto del
te. Cuando emiti6 la

a promoci6n de alurmos, urur
Orden estableci6 que los

s del Colegio de Mineria de
debian hac€r su practica

no solo en la Nueva
, sino tambi6n en los

tos de Peni y Buenos Aires,
en Las provincias de Guatemala,

to y Chile
El primer director fue Fausto

Ehriyar o, que iunto con su hermano
que luego irfu a Peni a formar

prcyecto similar, llegaron a la
Espafia m 1785. Ambos

hbfun estudiado en Freiberg, el
GErtso de estudios minerol6gicos de
rlc prestigio mundial y eran
csrsiderados entre los mds
pominentes Minerol6gicos de
hropa en esos momentos con ellos
vi=ren al Colegio once miner6logos
y el peninsular Manuel del Rio.
Entse los alemanes egresados de
Faiberg figuraban Federico
Smneschmidt, Ludwing Lidber y
Federico Moyhes. Esencia del
orrriculum establecido buscaba
oan ciendficos de formaci6n
ilegral antes que meros t6rminos o
a+ecialistas mineros. Se di6 6nfasis
e las eiencias b6sicat partiendo del
pirripio de las ciencias y

exduyendo explicitamente toda
fragrnentaci6n del conocimiento
cientifico. A esto se sum6 una
disciplina casi militar en la
ensefranza, lo que buscaba generar
una disciplina casi mental y una
elevada moral de los estudiantes. El
rechazo al pragmatismo era total,
aun en la enseflanza de la
minerologh como meta prdctica del
colegio se abandon6 cualquier
perspectiva reduccionista. El colegio
se convierte en la primera instituci6n
del continente para la formaci6n de
verdaderos cientificos, para lo que se
establecen ademiis dos gabinetes de
experimentaci6n: un laboratorio de
Fisica y Quimica y otro para la
clasifi caci6n de minerales. Contaba
con una biblioteca que lleg6 a ser la
m6s importante del continente en
materia cientifica. Cuando Humbolt
llega a la Nueva Espafra se encuentra
con que cuatro compafreros de
estudios en Freiberg eran
catedrdticos en el Colegio de
Mineria. Es importante anotar que
la c{tedra donde estudi6 Humbolt
estuvo compuesta por ocho
alumnos, cinco de ellos, todos
prominentes sabios. estaban en
M6xico en ese nnmento. Despu6s
de conocer personalmenE algunas
instituciones cientificas de Estados

Unidoq Humbolt reconoce que
"ninguna de todas las ciudades del
Nuevo Continente, induidos los
Estados Unidos, estA en posici6n de
instituci6n cientifica mds grande y
mrs f irmer€nte fu ndadas".

El papel del Colegio de Mineria
en el desarrollo de las cienciag en el
continente Iberoamericano fue
principalGimo, el nivel acad6mico
estaba a la altura de los mds
desarrollados del mundo.

Fue crucial su papel en la
independencia de M6xico. Este tipo
de instituciones son las que debor
volver a florecer m esta 6poca de
pesimismo cultural en Iberoarn6rica,
como factor fundammtal para la
integraci6n.

1. Zoakos Crit6n, "El Veneno de
Arist6teles" Vol, l, 1984.
Benengeli. M6xico.

2. VSsquez M. Luis. El
Mercantilisrno Mexicano versus
El Liberalismo Ingl6s" 2da
Edici6n, 1985, M6dco.

3. Op Cit. pig. 7.
4. Aleiandro Humbolt, 'Ensayo

Politico sobre la Nueva Espana".
Ed. M6xico, 1953.

5. Vdsquez, Luis'El Mercantilisrn
mejicano", pdg. 8.
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Educaci6n continuada:
una estrategia

Para el aprendizaje (y II)

En la Primera Parte e$ozamos
qu6 es la Educaci6n Continuada,
Dennanmte o recurrente en una

instituci6n a nivel superior, delamos

clato, de que esta modalidad no es

educaci6n formal ni s€ Pr€tende
sustituirla, sino m5s bien la
complementa.

L segunda Parte de 6ste

tratarelllos:
a) Ia rnetodologia a seguir en los

programas de Educaci6n
Continuada
Crigrios Para el ingreso Y la

politica educativa que no facilita la

innovaci6n ni la creatividad en los

progralrvl s.

3. t-as ventaias de un Prograrul
que facilite el ing€so al mercado

laboral, que elimine las

desigualdades enre los gmPos'
El desarrollo de los Prograrnas

debe abarcar:
a) Unos obietivos Precisos

donde se tomen en cuenta las

habilidades, aPtihrdes Y
necesidades.

, b) Unas t6cnicas que Permitan
su aplicaci6n en la Pr6ctica'

i) Un material que est6

siempre referido al camPo de trabaio

del individuo. Anilisis de casos'

d) Uno de los medios

audiovisuales.
e) Utilizaci6n de t6slicas de

gruPo.
Por todo lo anterior es que

creemot que Para diseiar lo que

hernos denominado educaci6n
Dermanente o continuada como

llemento de estsategia Para el

aorendizaie, debe estar basado en el

*r,."pto P..ao*l de que en la

medida de que Pueda Presentarse
como elenrento de cambio en todos

los niveles (sociales, econ6mico,
politim) del individuo, Y que Pueda
proveer igualdad Y contribuir al

b)

I

il

evaluaci6n
El planeamiento en educaci6n

confnua
Consecuencias sociales Y
econ6micas

a) Metodologia
Para el diseilo de los Programas

oara educaci6n continuada en

hepriblica Dominicana, debemos

tener m cuenta tres cntenos:
1. Definici6n clara Y Precisa de

a ouienes estar6n dirigidos los

p-gt"*t, *t 
"rPeriencias 

de

trabab, asi como Presentar la

distribuci6n de las facilidades (costo,

horario, rnaterial de aPoYo, lugar,

etc.), que permita que el programa o

bs pn3grirnas llegue(n) a todos los

irdividuos donde Y cuanclo los

rEcqiten
2. Tomar cPmo base, una

I m[tica de igualdad donde la

i 'rekiftn universidad -individuo -

| "r.,",ia.a P.*,ita rtvaluar la

Muling .{- Sang Ben

desarrollo econ6mico del pais, podrl
considerarse como una estrategia l

La creencia oPtimista, es que I
nodamos ser Parte del individuo, d{
que 6l sea capaz de ParticiPar en losl
diferentes programas que se llevan I
cabo, esto se lograra a Partir del I
momento de que las Politicas I
educacionales sean eficacesY I
ouedan coordinarse y planificarse t
con los otros factorcs imPortantes dl
la sociedad, de no darse esta uni6+l
se reduct la capacidad PoEncial de I
la educaci6n Permanente de no ser I
un instrurrento de creatividad y del
ernacipaci6n del individuo' 

I
b) Criterios Para el ingreso 

I
y la evaluaci6n I

Para definir la Politica de I
ingreso y evaluaci6n en educaci6n I
D€-rmanente o continuada, y lograr I

una buena relaci6n entre ellas, es I
necesario tomar en cuenta el marcq

acad6mico y la experiencia laboral 
I

del individuo que se interesa m dl
Drogralrur. Este conc€pto contribui
i va'iorizar la decisi6n del individ(
a participar en la educaci6n 

I

continuada y verlo como un nhiq
per*nnl, esto romPe con la idea {
los encargados de la unidad o 

I

departamento de Educaci6n 
I

Continuada de que el individuo q
un n(mero mAs. 

I

Debemos tomar en cuenta Paq
una politica de ingreso: 

l

1. Formar los gmPos de das!
lo m6s variados Posible Para el 

i



to de cada
pante, con esta idea, s€

el criterio de rechazar
no cumplan con los

establecidos.
2. La admisi6n debe estar

drionada con el tipo de evaluaci6n
tipo de certificaci6n, aspectos que

muy ligados con la educaci6n
qrtinuada.

En una pa.labra, el ingreso o
&risi6n no debe ser obstdculo para
qarle a un individuo participar en
bs programas de educaci6n
crtinuada, al contratrio debemos
cstimular a las personas a que se
tarcfician de este tipo de programa,
+c hemos valorado el tianpo libre
7 ab ile cada indfuiiiluo m algo

Voiluctioo,
En relaci6n a la evaluaci6n de

hc programas de educaci6n
prnarrente, debemos considerar
qge sa:

1. Una evaluaci6n pragmiitica
qle esrd dirigida a valorizar la
habilidad del individuo para
rtsolver un problema, por tanto, la
traluaci6n no estar6 orientada a
sredir los conocimientos adquiridos,
sino de aplicarlos adecuadamente y
en el monrento preciso.

2. El t6rmino gmpal, m6s que
una evaluaci6n competitiva e
individual, serii aquella donde se
desarrolle la cooperaci6n y la
solidaridad.

3. Una evaluaci6n que no
otortue cr€denciales para la
competencia profesional, sino que
permita la participaci6n de los
individuos que muestren aptitudes
sin tomar en cuenta que sean
graduados o no.

I. El planeamiento en
educaci6n continuada

En la d6cada de los 60, surge la
idea de que es necesario planificar
las a(iones en educaci6n
continuada, es por eso que se
elaboran planes a corto plazo y con

un sentido de inmediatez, donde
s6lo se toma en cuenta la fuerza
laboral de manera muy minima y en
segundo plano las necesidades
personales de algunos grupos
sociales.

Ese criterio prevaleci6 en
Rep(blica Dominicana por varios
afros, de ahi es que los programas
que s€ implementaban carecian de
proyecci6n a largo plazo y estaban
desvineulados a la realidad
econ6mica, politica, educativa y
social del pais, surgian y morian
como la misma rapidez de un rayo
en una palabra, no estaban ligados a
la politica educativa.

Es por eso que en estos
momentog, se intenta realizar una
planificaci6n miis dindmica, donde
los obfetivos y medios est6n
dirigidos a una evaluaci6n continua
que permita la participaci6n activa
de los interesados.

Para la realizaci6n de una
planificaci6n eficaz en educaci6n
continuada es preciso nutrinos de:

1) Las observaciones dadas por
los propios beneficiarios del
programa, quienes sugerirSn nuevas
lineas de acci6n, y seflalardn ademAs
las dificultades presentadas en la
ejecuci6n.

2) La investigaci6n constante,
donde podamos a trav6s de los
resultados realizar an6lisis crfticos y
poder disefrar posibles altemativas
para implementar prograrnas con
soluciones sensatas y precisas.

Partiendo de la idea de que
planificar en educaci6n continuada
nos permite organizar y sistematizar
nuestras acciones, no es menos cierto
que debemos impregnar nuestro
plan de cierta flefbilidad que nos
facilite la inclusi6n de programas
prioritarios -en esos momentos- para
responder a uru problem6tica
nacional. De ahi es que en la
planificaci6n debm converger dos
elementot uno es la participaci6n
activa de los grupos interesados

(asociaciones, industriales,
educativas) para definir qu6 ilreas
son necesarias dentro de un campo
laboral, y el otro, es crcar un sistema
de comunicaci6n que nos permita
una planificaci6n creativa y r€alista,
donde se tomen en cuenta las trEg
6reas problemas prcsentes en
educaci6n:

1. Ia relacion oferta y
demanda entre los grupos sociales

2. t a idea de educaci6n
continuada a todos los niveles
sociales.

3. El concepto de titulos y
certi ficados en nuestra sociedad.

Estos tres probernas se nos
escapan cuando queremos diserlar
las ireas de competencia de
educaci6n continuada, ya que ellas
por si mismas nos indican que antes
de definirlas, es necesario tener daro
qu6 persigue la instituci6n con su
programa de educaci6n continuada,
si el simple afiin de llenar las arcas o
la misi6n permanente de prcveer
conocimiento y tecnologias.

Ias 6reas podrian dividirse e(r:
1. Cientificas, las cuale

abarcan todas las 6reas disefladas m
los pensa de la instituci6n, tanto
como complementos para sus
estudiantes corrb para los grupos
sociales no pertenecientes a la
universidad.

2. Bellas artes u oficios,
dirigidas al desarrollo de las artes,
haciendo 6nfasis en el crecimiento de
la creatividad y la expresi6n de la
obra. El programa se dirigiri al
adiestramiento en el campo del
diseflo, mrisica, artesanias y las artes
decorativas.

3. Cursos de especializaci6n y
de postgrado dirigidas a proveer
conocimientos y habilidades para el
dominio amplio del saber,
conducentes a un Diploma.

las dos primeras 6reas son de
extensi6n y propias de Educaci6n
C-ontinuada, donde se puede calibrar
si verdaderameate se estin
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desarrollando programas de largo
alcance que tengan Permanencia en

el tie*rpo, asi corno si su validez es

n€ctsaria mientras Persista la
neceridad. Permite incluir
actividades suplementarias de
t6cnic:os nacionales o extranieros que
prEsenten soluciones a un problema
actual.

Mientras que la tercera est6 rruis

ligada a la educaci6n formal, aunque
presenta la rrodalidad de que sus

prograrnas pueden abrirse a un
p(blico dvido de conocimientos Pero
limitado por el tiemPo de ParticiPar
en un proceso de aprendizale formal
con exigencias Y evaluaciones. De

ahi es que pueden concurrir dos
categorias de ParticiPantes, uno
como ParticiPante activo, quien no
estarS suieto a la evaluaci6n como
rcquisito, m6s bien se le tomarii en

cuinta su participaci6n y asistencia
al programa.

Alos candidatos no graduados
(con un nivel medio) se les otorgar6
certificados, tomando como criterio
el n(mero de horas-trabap.

Por otro lado, creo que
educaci6n continuada es un medio
adecuado pa.ra que los individuos se

integren a la culhrra, a trav6s de
confermcias, talleres, s€minarios,
exposiciones y todas aquellas
actividades que les Permitan
enriquecer y crecer como Per9onas'

a) Curricula Y Profesores
Por nuestsa exPeriencia en el

rirea de educaci6n continuada,
pienso que para el diseflo de las

curriculi no Podemos basamos en el

obietivo tradicional del curriculo, el

cuil estd dividido en Periodos
educacionale, cpn un car6cter de

tiempo comPleto o Parcial, donde se

toma en cumta la frecuencia de
alternancia con otras actividades que

se determinan Por el tiPo de los

cursog. Mimtras que en Educaci6n

Contlnuada se inroduce el sistema

de unidades caPi talizables, diindole

solidez y coherencia. Adem6s, en
Educaci6n Continuada debe
prevalecer un car6cter flexible,
donde las unidades acad6micas
rigidas deben ser descentralizadas,
donde prevalezca un alto grado de
previsiones educacionales, que tome
en cuenta el trabaio del individuo, en

una palabra debe desarrollarse
curricula de integraci6n vertical y
horizontal.*

Con respecto al Profesorado que
participa en los programas, su visi6n
sobre la manera de preparar desde el

programa, el material como la forma
de evaluar debe ser diferente a la de
educaci6n formal, ya que el docente
de educaci6n continuada debe tomar
en cuenta dos asPectos
fundamentales: la metodologia de la

enseflanza y la relaci6n Profesor-
alumno. Debido a que en educaci6n
continuada o permanente se le da
prioridad a la adaPtaci6n de las

metodologias de los intereses Y
motivaciones del individuo Y en
segundo lugar una relaci6n m6s

estrecha entr€ el Profesor Y el

individuo donde su participaci6n es

en la selecci6n de los temat en el

desarrollo en si del Programa es

importante.
En una palabra, se necesitan

profesores con dominio de
pedagogia para adultos, no personas
improvisadas y de buena voluntad.

II. Consecuencias sociales
y econ6micas de la
educaci6n continuada
o Permanente

I-as implicaciones socio-
econ6micas de la educaci6n
cortinuada o Permanente es

diferente y comPleia en los gmPos

de adultos que los de los iSvenes que

participan. Debido a que el adulto
participa motivado en la
actualizaci6n y el entrenamiento de
nuevos corrocimientos o Por el
inter6s de adecuar su prictica a una
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personal; mientras que los iivcnes I
un gran percentaie cataloga su I
participaci6n como aprendizaje 

l
Ahora bien, c6mo Podriamos I

salvar estas imPlicaciones I
motivacionales de participaci6n, serl
posible cuando logremos integrar I
estos tres elementos: recursos, I
financiamientos Y sector I
empresarial. Ya que educaci6n I
continuada requiere de muchos I
recursos humanos y financieros pa{
que verdaderamente pueda llegar a !
todos los sectores, Porque si no I
estaremos desarrollando nuestras I
actividades aisladas poniendo paflol
tibios a las necesidades de I
actualizarse y de intregarse a la I
cultura de que tienen los individuorl

Flasta ahora, las instituciones a I
nivel superior dedicadas a I
programas de educaci6n continuad{
desarrollan programas ambiciosos I
dirigidos a sectores favorecidos I
socialmente y econ6micarnente, ya I
que sus costos de participaci6n son I
inacresibles, llegando a utilizarse lal
educaci6n continuada. I

Estoy consciente que los costos I
operaciornles son altos, Pero se I
podrian disefiar Prograftrs I
complementarios que aYuden a I
financiar a otros que siendo I
necesarios para la sociedad no I
pueden ser cubiertos Por los I
participantes, debido a sus baPs I
ingresos. En una Palabra, es hactr I
uso de la ley del equilibrio,la que I
nos permitire cumplir con el obieti{
principal de la educaci6n: integrar I
aI individuo a la cultura'. 

IConclusi6n I
Concluimos deiando una idea I

que es nec€sario reflexionar Y fabq
de llevarla a la pr6ctica, y es el Pod{
integrador de la Educaci6n 

I

(continria en la Pig. {



Summary
A patient with a tumor in cecal

region is commented. The etiolory
was not demostrated by the pre-
operative studies. The laparotomy
showed an apprendicular mucocele.
The history etiopathogenic and
clinical pictures of this rare
condition are reviewed.

Sumario
El caso de una paciente con un

tumor en la regi6n cecal es

comentado. La etiologi,a no fue
demostrada con los estudios pre'
operatorios. La laparotomia
present6 un Mucocele Apendicular.
la historia etiopatog6nica y cuadros
clinicos de este raro caso son
revisados.

* Ciruiano General** M6dico General

Mucocele de ap6ndice:
(A prop6sito de un caso)

Dr. Elvis Pichardo *

Dr. Agustin Iglesias **

Dra. Alexandra de Pichardo **

A. Definici6n
Mucocele apendicular es una

dilataci6n qufstica del ap,6ndice,
benigna, que recibe otras
denominaciones como: quiste
mucoso, cistoadenoma,
seudomixona, hidroap,6ndice,
apendicocele, etc.

B. Historia
La primera descripci6n fue

hecha por Rokitansky en 1842. Fere
en7976 fue quien llam6 mucocele a
la dilataci6n apendicular.

Fraenkee en 1901 hall6 por
primera vez un seudomixoma
peritoneal originado en un mucocele
apendicular..

Olshausen derribi6 la
patogenia del seudomixoma
peritoneal, refiriendo que 6ste se

originaba en la implantaci6n de
c6lulas muciparas del quiste luego
de la ruptura de este, continuando
allf su secreci6n de mucina.

C. Frecuencia
Es un tumor poco frecuente,

correspondiendo entre un 0.10 a 0.35
7o de las apendicectomias. (Mayo
Clinic para la tiltima)

Los autores no refieren un
predominio de sexo. Gofli Moreno
datrn70%o a favor del sexo
masculino.

D. Etiopatogenia
Algunas de las causas

mencionadas en la formaci6n del
quiste serian:
1. Obstrucci6n de la luz

apendicular
2. Aumento de la secreci6n mucosa

con dilataci6n consecuente
3. Hiperperistaltismo
4. Anomalias de la inervaci6n

simpiitica
5. Aumento de la presi6n

endocecal
Se han reproducido

experimentalmente mucoceles,
ligando la base apendicular,
conservando la circulaci6n.

Y seudomixomas inyectando el
contenido en la cavidad peritoneal.
Puede adoptar diferentes formas y
tamafloq estando limitado a una
porci6n del ap,dndice (generalmente
al extremo distal) o a todo 61.

Su tamaflo oscila enhe 3 a 5 cms.
Algunos autores lo han observado
intimamente relacionado con el
ciego, al igual que nuestro caso en
que la pared cecal se adheria
firmemente en el quiste.

El mucocele se desarrollaria en
tres etapas:

1. Aumento en la actividad
mucipara

2. Formaciones papiliferas y
mucina
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3. l.as paredes se atrofian e
hilianizan comprometiendo la
cirtulaci6n con formaci6n de un
quiste de contenido telatinoso.
Por {ltimo el contenido podria

volcarse en la cavidad peritoneal
desarrollando un seudomixona, no
ac€ptado por todos los autores ya
que algunos consideran que este se
originaria en un adenocarcinoma
apendicular primario y que la
mucina de un mucocele se
reabsorberia sin mds consecuencias
que la inflamatoria localizada.

E. Sintomatologia
y formas clinicas

No tiene una sintomatologia
especifica. Depende de la forma
clinica que adopte.

Al diSn6stico se llega en muchas
oportunidades a travds de la
laparotomia, siendo imposible su
diagn6stico clinico.
1. Hallazgo de autopsia, o

laparotomia exploradora (forma
muda).

2. Dolor cr6nico referido a la F.LD.
(forma apendicular cr6nica).

3. Dolor agudo en la Fosa I. D.
(forma apendicular aguda).

4. Obstrucci6n cecal por distensi6n
del mucocele en la luz (f6rmula
obstructiva).

5. Masa palpable en F.I.D. (forma
tumoral).
De acuerdo a lo anterior, los

diagn6sticos diferenciales deben
hacerse con los procesos tumorales e
inllamatorios o cr6nicos de la F. I. D.

Presentaci6n caso clinico
Paciente femenina de 42 aflos de

edad oriunda de San Crist6bal,
casada, con 4 hiios y de ocupaci6n
quehacercs domisticos.

Visita la consulta externa del
Hospital Dr. Rafael J. Mafr6n del
IDSS, San Crist6bal, por Presentar
masa tumoral de fosa iliaca derecha,
fiebre y p6rdida de peso, dolor

vaginal, anorexia, flatulencia y
sensaci6n de acedias (boca amarga).

En diciembre de 1983 la paciente
fue ingresada en Hospital Prlblico
por presentar cuadro diarr6ico,
disparenia y por supuesta masa

oaginal. Planihcada para cirugia fue
dada de alta debido a

contraindicaciones cardiol6gicas
para cirug(a. En esa ocasi6n la
paciente present6 cuadros febriles.

En 1986Ia paciente dexubre
masa en F.I.D. y pres€nta gran
disparenia, acompafrado de p6rdida
de peso (14 libras) en dos meses,
anoreda, febriculas, esto hace que la
paciente visite el Departamento
Ginecol6gico del Hospital Pfblico,
donde se le indica sonografia
p6lvica, reportando un estudio
ginecol6gico normal pero
emiti6ndose una imagen econegativa
de unos 5.5cms. a nivel del flamco
derecho entre las asas intestinales.

En Mayo de 1987 nos llega al
Departamento de Cirugia de nuestro
Hospital, donde se le practican
estudios de gabinete como rutina de
laboratorio, radiogrSfico de t6rax,
urografia excretora colon baritado,
no evidenciiindose ninguna

Patologia.

Examen fisico
Masa m6vil de unos 7 x 5

cms.ligeramente dolorosa a la
palpasi6n localizada en la Fosa Iliaca
Derecha. Resto de examen
abdominal sin patologia evidente.

Examen fisio169ico
No se evidencia tumoraci6n

anexial. Tacto retal=S/P.

Antecedentes p€rsonales
patol6gicos

Nif,ez: Sarampi6n,paperas,
herpes, zoster, cuadro de
f orunculosis repetitivas.

Adultez: Embarazo ect6pico
'1974, en 7987 salpingoclastia, en
1986 sindrome ulceroso, Tx

medicamentos antiulcerosos.

Parte op€ratoria
Con diagn6stico presuntivo de:

1. Quiste mesent6rico
2. Tumoraci6n de colon ascendente

(maligno) se procede a preparar
la paciente para Laparotomia
Exploratoria. Dentro del pre-
operatorio se procede a preparar
mec6nicamente el colon. Se

realiza incisi6n mediana supra o
inf raumbilical, resecando
cicatriz previa (ect6pico).
Al entrar a cavidad se visualiza

en iirea apendicular, tumoraci6n de
unos 12 crns. x 4 x 4 quGtica, con
6reas en sus paredes de color
blanquesina, tumoraci6n que abarca
la ap6ndice, donde su rrayor
dilataci6n es en su base haciendo
cuerpo con la pared cecal (base

ancha), se evidencia ademds
ganglios mesent6ricos
adenomegilicos y quiste ovarico
pediculado.

Anatomla patol6gica
Con diagn6stico clinico de:

1. Mucocele Benigno de Ap6ndices
2. CistoadenocarcinornaMucoso

Primario de Ap6ndices.
Se lleva a taboratorio de

Patologia, reportando colon e ile6n
sin patologia maligna. El apEndice
vermicular presenta marcada atrofia
y fibrosis de sus capas, debido a

comprensi6n mecinica con su luz
llena de material mucoso.

Diagn6stico histopatol6gico
Mucoceles de Ap6ndice.

Procedimiento quinirgico
1. Hemicolectomia Derecha con

ileohansversostomia latero
lateral.

2. Extirpaci6n quiste ovdricn.
No se deiaron drene y se cerr6

la pared y planos.
Evoluci6n trans-operatoria y

post-operatoria satisfactoria.
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Comentario
Presentamos un paciente con

una formaci6n tumoral en fosa iliaca
derecha que uniendo este hallazgo a

sus signos clinicos como p6rdida de
peso, nos hizo pensar en la
posibilidad de un adenocarcinoma
de colon y por los caracteres
sonogrdficos y tactil en un posible

Quiste Mesent6rico. En el trang
operatorio se discuti6 la posibilidad
de hacer simplemente una recesi6n
apendicular con invaginaci6n doble,
pero debido a la gran intimidad con
la pared cecal,la Adenopatia
Mesent6rica y la posibilidad de que
se tratara de un cistadenocarcinoma
debido a placas blanquesinas
parietales se procedi6 a realizar
hemicolectomia derecha.

Bibliografia
1. Fareche |. E. y col: Mucocele

Apendicular. Prensa M6dica
Argentina, 68, p.538, 1981.

2. Egisto y cols: Mucoceles
Apendicular. Prensa M6dica
Argentina, 77,. p.724, 1984.

3. Galv6n E. y cols: Mucoceles
Apendicular. Bol. Soc. Cirui.
Rosario, 38, p.191, 1971.

4. Stanley Robbins y cols: Patology
Basic of Disease. 3rd Edition,
p.876,1984.
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Pasado y presente
del cincer en la boca

en Repfblica Dominicana

El cdnctr de la boca constituye
en Repdblica Dominicana, un glave
problema de salud debido a su alta
tasa de mortalidad'

Sin lugar a dudas constituye con
esta situaci6n la falta de recursos
humanos adecuados Y caPacitaci6n,
orientados hacia la Prevenci6n de

este rral. Otros factor€s a considerar
son: Ia falta de educaci6n o
informaci6n del tema en la maYoria

de la poblaci6n dominicana Y falta
de accesibilidad a centros de salud
especializados en esta Problemdtica.

Dr. Ram6n Francisco
Martinez Pefla

Durante 18 aflos (1970 a 1988) la
politica de salud Priblica ha
mantenido la tradici6n de resolver
los problemas de caries dental
fu ndamentalmente, ref orzando en
los riltimos aflos sus eduerzos,
orientados a la Prevenci6n de 6sta.

Sinembargo, nada se ha hecho en
cuanto a Ia Prevenci6n del c6ncer de
boca, salvo cursillos aislados.

l,os tratamientos Iahog6nicos
son numerosos por desconocimiento
por parte del profesional
involucrado en la terapia del mismq
am6n de la auto-estrogenia coretida
por la igporancia de la Poblaci6n
alectada.

Como marcro de refercncia de la
gravedad del tema, vamos a
presentar un cuadro de una muestra
de veinticinco pa.cientes derivados
por m6dicos y odont6logos donde
no hubo ni un solo acierto m cuanto
al diagn6stico de los casos.

No. Edad Sexo Evoluci6n Localizaci6n Tratamientos rca-
lizados al llegar
a nuestra coflsulta

Diagn6stico
clinico

pr€suntivo

Diagn6stico
Histopatol6-

slco

1 28 F 1.5 afro Maxilar
derecho

Ninguno Ninguno Fibrorna osifi-
cante

2 40 M 15 aflos Labio
inferior

Vitamina C ? Cartinoma in
sito

3 21 M 3 aflos Maxilar suPe
perior izquierdo

Dsplasis
fibrosa

Mixoma

4 72 M ? Reborde alveo-
lar inferior izq,

Ninguno Leucoplasis
ulcerada

Proceso infla-
matorio cr6nico
inespecificado

5 F 2meses Maxilar inferior
derecho

Quinirgico Ancloblas-
tonra

Fibronra osifi-
cante

6 62 F 2 meses MaxiLar inlerior
derecho

Curetap Alveolitis Carcinoma epi-
dermoide

7 z3 F Varios
meses

Encia Raspare y curetaF Leucoplasia Liquen ampo-
llar (G.D.C.)

8 64 F Varios
meses

Borde Lingual
derecho

Quinirgico Carcirroma
epidernnide

Hiperplasia
Histopatol6gica

Ninguno
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No Edad Sexo Evoluci6n Localizaci6n Tratamientos rea-
lizados al llegar
a nuestra consulta

Dagn6stico
clinico

presuntivo

9 55 F l0 dias Carillo Vitamina C Carcinoma
epiderrnoide

Ulcera cr6nica
con 6reas

rea
10 40 M Varios

meses
Lengu4 cara

ventral, borde
y dorsal

Antibi6ticos ? Carcinoma
epidermoide

75 F Mes y
medio

Proceso alveolar
superior izq.

Curetaie Alvmlitis C-arcinoma
epidermoide

72 F 2 aflos Maxilar inlerior
izquierdo

Punci6n Heman-

81Orna

Granuloma
giganOcelular

central
13 31 M 2 aflos Mucosa de labio

inferior
Ninguno Quiste epi-

dermoide
Adenoma
pleonorfo

60 M 2 aflos Paladar blando Ninguno Granuloma
gltanto-
celular

Fibrosarcoma

15 45 M 15 aflos Carrillos dere-
cho e izquierdo

Ninguno Ieumplasia Carcinoma epi-
dermoide micro

invasor
76 47 F 5 meses Fondo de surco

gingival sector
anterior

Suspensi6n uso pr6
tesis total inferior

Ulcera
traurn6tica

C-arcinoma in
sito

77 18 F Piso de boca Quinirgico Carcinoma
epidermoide

RAmula
infectada

18 58 F 6 meses Fondo de surco
inferior sector

anterior

Suspensi6n de pr6-
tesis, antis6ptico

Ulcera trau-
rnitica (Epu-
lis fisurado)

Carcinoma
epidermoide

79 29 F 8 aios Paladar duro-
blando

Punci6n Quiste Adenoma
pleomorfo

20 45 M 8 meses Ninguno lcucoplasia Carcinoma epi-
dermoide micro-

invasor
27 76 F 7 mees Labio inferior Vitamina C Quielitis Carcinoma epi-

dermoide micro-
invasor

22 fi F Varios
meses

labio inferior Vitamina C Quielitis Carcinoma epi-
dermoide micro

invasor
23 60 F Mes y

medio
Ninguno Epulis

fisurado
Carcinoma

espino celular

24 50 M 3 meses Carrillo derecho
e izquierdo

Mnguno ? Sectores de li-
quen ampollar y
carcinoma epi-

dermoide micro.
invasor

25 50 M Mds de
1 aflo

Cara dorsal de
lengua

Ninguno ? Carcinorna epi-
dermoide micro-

invasor
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Retrocomisura
izquierda

Fondo de surco
vestibular
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Resumen y conclusiones
Se presenta un aruilisis

estadistico de una muestra de
pacientes derivados, Por m€dicos Y
odont6logos, afectados de diferente
patologia bucal.

Se tabulan los datos referentes a

edad y sexo de los Pacientes,
evoluci6n y socializaci6n del cdncer

de la boca, asf con el tratamiento
localizado por el m6dico remitente
antes de llegar el paciente a nuestra
consulta.

Se tabulan los diagn6sticos
dinicos presuntivos realizados por
los m6dicos y odont6logos Y se

comparan con los diagn6sticos
histopatol6gicos.

Figum 7. @tet itc lctrgua a cbp toninal, efectaillo toila su supfbic

Muchas veces cuando los
pacientes llegan a los pocos centros

ie salud especializados, la
enfermedad estd en una etaPa

terminal, donde hay mfltiPles
aderropadas y/o mitritesis. (FiSuras

1,2,3,4)
Ente los tratamientos

err6neamente realizados en los
oacientes afectados de ciincer de

to"", * encuentran los siguientes:
Vitamina C, agua oxigenada
(aplicada bocalmente), enjuagatorios
y ialutorios, aPlicaci6n t6Pica de

iorticuesteroides, cauterizaciones,
girgaras, uso de sPra, etc.

Figura 2. Carcinoma epidemoidc que inoaile pelailu ihtto y bhrulo'
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Se determinan un 10% de error
de los diagn6sticos clinicos
realizados.

iigum 3. PacicaV ilc 7 aftos ile eilail, an milttipbs focns dc carbna epiilanoiile y
bascccfular en N dc cera, adicidn ib las lcsiones buubs.

Recomendaciones
Todas las instituciones de

educaci6n(universidades, colegios,
eruelas) deben incluir en sus
programas charlas educativas sobre
el c6ncer de boca.

Las instituciones de educaci6n
superior deben programar
anualmente cursos te6rico-pr{cticos
sobre el cincer de boca.

Las instituciones de salud
pdblica deben capacitar su personal
para el diagndstico precoz de la
enfermedad.

Campaflas masivas de
educaci6n ciudadana deben
realizarse todos los afros, a nivel
popular y por la radio, prens.r escrita
y televisi6n, sobre la probtem6tica
del c{ncer de la boca.

I-as clinicas privadas y los
hospi tales pf blicos deben
institucionalizar cursos de
actualizaci6n sobre el tema.

los clubes sociales deben ser
vehiculos de difusi6n educrcional,
llevando el rrcnsaie directammte al
lugar de incidencia de la poblaci6n.

Figura 4. Tipo ext[pado de una neoplacia maligna (oincer) de paladar duro y blando;
la lesi6n medla m total 8cms. de di6meEo mayor.
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UNIBE agasaia autoridades UASD

El rector de la Universidad
Iberoamericana (UNIBE) ofreci6 una
recepci6n en honor al doctor
Franklin Almeyda Rancier, rector de
la Universidad Aut6noma de Santo
Domingo y otras personalidades de
esa casa de estudios, con motivo del
450 aniversario de su fundaci6n.

El doctor Hazoury Bahles
destac6 el importante papel que
durante sus 450 afros ha jugado la
UASD, vi6ndose precisada a

permanecer con las puertas abiertaE
incluso en los momentos mas
dificiles de la historia.

Diio que esa reuni6n de
acad6micos, intelectuales y
cientificos era el meior camino para
el ac€rcamiento entre los pueblos y
la brisqueda de las vias que llevaren
a todas las naciones del mundo hacia

la paz. Sefral6 que la fundaci6n de la
Universidad de Santo Domingo en
1538 tuvo una gran importancia para
todo el continente, ya que a

semelanza de la de Salamanca fue la
luz que difundi6 la cultura por todo
el Continente Americano, y que eso
lo confirma la presencia del doctor
fulio Fermoso, rector de la
Universidad de Salamanca, y otmg
tantos rector$ y dirigentes de
universidades del mundo.

NOTICIAS

UNIBE va muy bien
(por Martha Sepilveda, El Na ciondl,7S de octubre de 1988)

AIuera, el mundo se transforma
en una interesante carrera
competitiva. Cada uno corre
apresurado, en un intento por
superarse y ser meior que el otro. [a
competencia es fuerte, fortisima!! [a
superaci6n es, en estos dias, casi una
obsesi6n del ser humano. Cada dia
los institutos, universidades y otros
centros y organismos de educaci6n
superior"lanzan" al mercado nuevos
profesionales, t6cnicos y
especialistas en distintas 6reas, que
con su ejemplo contribuyen a
estimular la superaci6n de los que ya
estin en el "mercado competitivo
profesional" a incentivar los
primeros pasos de los que afn se
mantienen rezagados.

... ta Universidad lberoameri-
cana (UMBE) aport6 mes que "un

granito" un "voltm de arena" con su
segunda promoci6n de
profesionales, fruto del esfuerzo de
la Universidad como instituci6n
educativa y del estudiantado como

ioven promesa de un futuro mepr.
La universidad aport6 su primera
cosecha de arquitectos, m6dicos y
tecn6logos en laboratorio dental, y la
segunda en administraci6n de
empresas y derecho. El rector de la
instituci6ry doctor Jorge Flazoury
Bahles pronunci6 el dirurso central
del acto de investidura, en el que se
destac6 la prcocupaci6n de UNIBE
por identificarse, solidarizarse y
participar en los problemas sociales
del pais, con carencia de eficientes
profesionales capaces de dirigir los
destinos de la sociedad del siglo X)(.
Hazoury concluy6 su dixurso,

agregando que estos egresados
'Junto a sus compaflercs
generacionales estin obligados a
vencer la inercia colectiva que nos
agobia y nos tiene paralizados. los
hemos preparado como lideres".

Tambi6n se dirigieron a los
asistentet el vicerrector acad6mico,
licenciado |orge Ruiz; el arquitecto
Enmanuel Gnrll6n, decano de la
facultad de Ciencias Humanas; el
doctor Herbert Stem, decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud;
licenciado Miguel Sang Ben, decano
de la Facultad de Gencias Sociales y
la doctora Anna Luisa Copplind,
quien pronunci6 las palabras de
clausura. Adem6s de la investidura
simb6lica, el acto incluy6 distinci6n
a los graduandos fundadores de la
Universidad.
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Actividades de

Educaci6n Continua
(Oct.- Dic. 1988)

A. Cursos
- Cosmetologia dental
- Maneios y usos de resinas fotocu-

rables en odontologia est€tica
- C€rencia de producto
- Conciliaci6n y arbitraje
- Selecci6n y capacitaci6n de

personal (M6dulo I)
- Administraci6n de sueldos y

salarios (M6dulo II)
- Evaluaci6n de persond: regstros

y controles (M6dulo III)
- Procesamiento de pa.labras

(Wordstar)
- I.otus 1-2-3
- Manelo de datos (D'Base ltr)
- D'Base avanzado @rogramaci6n)
- Lenguaie C
- Introducci6n al computador

(MgDOS)
- Ani{lisis Eansaccional
- Gerencia de mercadotecnia
- Gerencia financiera

B. Conferencias
- Fiiaci6n de precios en

mercadotecnia
- Fundamentos de las matem6ticas
- Sisterna num6rico: origen

y evoluci6n
- Did6ctica de las matematicag
- Recursos naturales
- El cuento: aventura y revelaci6n
- Aspectos legales del SIDA
- El papel del mercad6logo
- Importancia de la puesta en

escena y la obm dram{tica
- [as funciones logaritmicas: su

aplicaci6n
- Arquitectua del desecho
- Arquitectura modema,

racionalizaci6n y nacionalidad
- Problemas econ6micos en la

nueva tecnologia
- Conservaci6n y desarrollo
- Arboles dominicanos y su

importancia en la reforestaci6n

Tecnologia de Laboratorio Dental:
nueva caffera de UNIBE

UNIBE cuenta con una de las

cllnicas dentales miis grandes del
pals. La carrera de Tecnologia de
Laboratorio Dental fue creada con el
fin de suplir las necesidades de
dicha clinica a la vez que formar
buenos t6cnicos Para suPlir la
crecimte necesidad que existe.

Vivian DeschamPs de Ortiz,
t€cnico dental, egresada de una
escuela colombiana, es la Persona
encargada de dirigir la nueva carrera
que imparte la Universidad
Iberoamericana, desde sePtiembre
de 1987.

La carrera tiene un afio de
duraci6n, con un horario completo
(maflana y tarde); dividido en tres
cuatrimestres. Abarca las siguientes
materias; aparatologia, ortod6ntica,
pr6tesis total, pr6tesis parcial
removible, fija, tanto acrflica como
cerimica.

Los requisitos para ingresar a
dicha carrera son: ser bachiller y
tomar una prueba de admisi6n;
preferiblemente tener habilidad
manual, pues es un trabaio en
muchos aspectos artuarul, creallo,

UNIBE e ICI abrir6n
escuela de enfermeras

El Instituto de CooPeraci6n
Iberoamericana (ICI) Y la
Universidad Iberoamericana
(UNIBE) suscribieron un protocolo
de eiecuci6n consistente en un
proyecto de escuela para enfermeras
con alto indice acad6mico.
Por UNIBE firm6 el doctor Jorge
Hazoury, rector, y Por el ICI el
ingeniero Cecilio Mingo P6rez,

coordinador general de la
cooperaci6n esPa.ftola.

El proyecto asumira dos vertientes:
una de Licenciatura en Enfermeria y
oha en Extensi6n Acad6mica Para
enfermeras ya graduadas, lo que
incluye cursos de Post-Fado.
Se pretende meiorar el nivel de las

enfermeras sobre una base cientifica
y con especial atenci6n al cuidado

del paciente. En esto fltimo se har6
hincapi6 en cuanto a las enfermeras
auxiliares. Cada vertiente tendr,
una duraci6n de tres afros.
El ICI aportar6 recursos humanos,
un m6dico pedagogo en Enfermeria,
una enfermera con exPeriencia en el
rarro y un experto en el 6rea
materno-infantil, todos en calidad de
residentes en la Reptiblica
Dominicana. Se emplear5 adem6s
personal docente auxiliar y de
laboratorios dominicanos.
UMBE aportare toda la
infraestructura, destacando como
puntal de primer orden el HosPital
Universitario que funcionar6 justo al
lado del Hospital de la Diabetes, eal

el sector Los Rios.

NOTICIAS
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Libros, Palabras
e Imigenes

UMBE celebr6 recientemente
una actividad que denomin6 LiDros,
Palabns e badgencs, dirigida a sus
estudianteg, y que tuvo lugar en
diversos salones de la instituci6n
acad6mica,

Ia actividad induy6 una charla
del licenciado los6 Alcrntara
Almdnzan, quien relat6 srs
aventuras y experiencias como
escitor de cuentos, y luego pas6 a
dar lectura a una de su obras: EI
Zurdo, que narra Las

inconformidades de un muchadro
zurdo enfrentado a una sociedad
que no lo comprende, y su lucha por
no deiarse anular.

Luego de la conferencia del
licenciado Alcrntara Alm6nzar, las
autoridade de la Universidad
Iberoamericana asistieron a la
apertura de la Primera Exposici6n
de Diseflo Publicitario Tres, donde
los estudiantes de la rama
exhibieron cardtulas de diros,
portadas para revistas, bolsas y otros
disef,os en diferentes t€cnicas.

Ias actividades cr turales
desarrolladas por UNIBE fueron
organizadas por el Circulo Culhrra,
la Facultad de Ciencias Humanas, la
Biblioteca, el {rea de Lenguaie y
Literatura y los estudiantes de la
Escuela de Diseflo Gr6fico
Publicitario.

CULTURA

Destacan labor
Biblioteca UNIBE

El dia 19 de octubre, la
Biblioteca puso en circulaci6n su
Fichero Bibliogrdfico que facilitard la
brisqueda de los diferentes
materiales existentes en la Biblioteca
a tav6s de catdlogos ordenados por
autor, titulo, materia, colecci6n y
personaies (biografias y obras).

Paralelanrente se realiz6 la
exposici6n de una muestra de las
obras adquiridas recimtemente
entre La que se destacaron obras de
referencia importantes como la
Historia de la Humanidad, (20 vols.),
editada por la UNESCO, Historia de
la Literatura Universal, (10 vols.) y
otras colecciones y monografias
sobre materias de inteEs para las

diferentes carreras de l,a

Universidad.
Ia Biblioteca sigue creciendo en

sus tres 6reas de acci6n:
Adquisici6n de materiales (mds de
100 nuevos titulos en lo que va
corrido del aflo); procesamiento
t6cnico de los mismos, automatizado
con apoyo del programa CO6/ISIS
versi6n Micro, algunos de cuyos
productos son el Fichero
Bibliogrifico y los anteriores listados
e indices, y servicios aI p(blico en el
que s€ r€gistra un aumento
considerable y sostenido de lectores
tanto estudiantes como profesores y
priblico en general.
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Vice-rector UNIBE
resalta importancia adquirir libros

El vice-rector acad6mico de la
Universidad Iberoamericana
(UNIBE) desac6 la importancia de
que las universidades inviertan en la
compra de libros, ante la cada vez
mayor imposibilidad del esrudiante
de adquirirlos, debido a la caresti.a,
la escasez de d6lares y el cierre
continuo de librcrias.

El licenciado Jorge Ruiz se
expres6 en esos t6rminos al deiar
inaugurado el fichero bibliognifico
de UNIBE, y tras dar a conocer una
gran cantidad de libros sobre
diversos temat recien adquiridos
para la unidad acad6mica.

El licenciado Ruiz destac6 la
importancia de una biblioteca como
medio de consulta, tanto para
profesores como para estudiantes, al
expresar que, sin querer, el pals es6
siendo conducido a tu:ta socidad sh
libros,

Por su parte, Ia arquitecta Sonia
Martinez, Drectora de la Biblioeca
de UNIBE, inform6 que, con la
compra de nuevos libros, la
instituci6n tiene en sus tramer(as
mes de cuatro mil vohimenes pa.ra

uso intemo, aunque aclar6 que mtrs
adelante ser6 asequible al piblico en
general.



El Grupo de Teatro UNIBE ha
venido desarrollando una intensa
labor artistica y cultural desde su
creaci6n, el afro pasado, cuando
puso en escena el espect6culo Noche
de comedias, siendo la obra
principal Confusi6n en la
Sindicatura, pieza que trata sobre la
corrupci6n administrativa y la
ocupaci6n del poder por personas
ineptas.

Una de las metas del grupo es
servir de escucha motivacional hacia
la investigaci6n de un teatro social
comprometido. ya que estamos
contra la conc€pci6n bfsqueda del
teatro de distsacci6n.

En el prcsente afro hemos
montado el espectdculo Ale87frs,
paus y alegrias, con las obras; EI
dafio que hace el tnbaco, de Ant6n
Chepv (pieza adaptada, donde una
muier es victima de las iniusticias de
los tiempos, la sociedad y el sistema
represivo imperante, personifi cada
en la continua presi6n del marido),
La multa de krglo Arrin (obra que
como un canto de libertad, nos
muestra a una Am€rica Latina
aprisionada entrc las reias de las
deudas econ6mica, social y politica),
y El barutillo de la sincoidad de M.
Queriolo (donde el personalismo es
ley necesaria para que se encuentren
tr€s extrafios s€res de un mundo
dermido por la mentira. la verdad
que se oculta y el inter6s
infrahumano de servirse de la
insinceridad del otro).

Este espectdculo tiene como
personaje cpnductor a El hombre del
larzDor, que es una creaci6n del
grupo, para interactuar con el
priblico. Este personaje lleva una
visi6n critica dp Ios tiempos. Su

El Teatro UNIBE
Osvaldo Aflez

tema de introducci6n es un
mon6logo final de las tiadas, de
Jean Genet. Tocamos el realismo
c6mico, provocador de situaciones,
siguiendo las pautas de Goldoni.

Creemos en un teatro dinemico,
donde el p(blico elimine la actitud
pasiva y tome conciencia de los
hechos y haga sus cuestionamientos.
El arte dramAtico es una de las
actividades miis propicias para
ofr€cer tanto libres posibilidades de
cultura personal, corm un desarrollo
de gustos y acciones individuales y
colectivas.

Cuando afirmamos que el
conllicto entre el individuo y la
colectividad con el individuo, es uno
de los rasgos esenciales del mundo
moderno, con mayor raz6n se afirma
que el teaEo fue desde siempre un
mundo nroderno. [a metamorfosis
del individuo en miembro del
priblico colectivo es lo que nos
proponemos, donde el hombre
accione en su propio drama y
marche con su estandarte de fe en la
vida.

Nuestro grupo cuenta con un
elenco de actores profesionales,
graduados en la Escuela de Arte
Dramitico, quienes imparten talleres
de Teatro y Danza a los estudiantes
de la universidad y en los clubes e
instituciones comprometidas con el
desarrollo comunitario.

Hemos recibido invitaciones de
instituciones culturales y educativas.
Despu6s de representar a UNIBE en

la Feria del Libro Lic. Manuel A.
Pef,a Battle, participarenros en el
Festival & Teatro Universitario
latinoamericano, que pahocina la
Universidad Aut6noma de Santo
Domingo (UASD), en el encuentro
de Teatro Popular, que organiza El
Teatro del Arte, en San Frarrcisco de
MacorG,

Para finalizar el afro pondremos
en escena el.espectdou'lo 75 afios
despub... Pablo, Los oersa ilel
capihin. Un homenaie a Pablo
Neruda, donde participa.rin
alrcdedor de cincuenta artistas.

Si se nos preguntara nuegEa
diruimica de tabap: ;Ocurri6
siempre que el tel6n separara en dos
partes a pliblico y actores?
Responderlamos que lo esencial del
teatro es el actor, el espectador y la
acci6n que surge de ambos.

Educaci6n continuada:
una estrategia
para el aprendizaie
(vime de la p:lg. 30)

Continuada, perrnanente o
recurrente.

Donde el individuo recibe una
serie de informaciones y es capaz de
participar de manera activa en el
aprendizaje de aquellos
conocimientos que son necesariog
para su quehacer profusional, es el
crecer haciendo.

'Vertical: que incluya una
secuencia de unidades que formen
un todo pero que pueda dividirse en
partes que sean indqendientes
entre si.
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Ajedrez
Varias simultdneas de aledrez se

han celebrado en el recinto de
UNIBE de la Av. Francia 129, en las
cuales se han dado cita ,ugadores
destacados y maestros del iuego
ciencia entre entre ellos James Lewis.
El equipo de aiedrez de UNIBE
termin6 en el Primer lugar en la
Copa Aniversario LINPHU
empatado con el rePresentativo de la
O&M. [os representantes de UNIBE
en aiedrez vencieron a sus
hom6logos de la Pontificia
Universidad Cat6lica Madre Y
Maestsa de la ciudad de SantiaSo en

el marco de un magno intercambio
deportivo celebrado entre UNIBE Y
la PUCMM en esa ciudad.

El equiPo de ajedrez de UNIBE
conquist6 de manera invicta el
Tomeo Aniversario de NTEC,
evento que cont6 con la
participaci6n de 4 Universidades.

tos miembros del equiPo de
aiedrez de UNIBE son Brunildo
Vdlez (Coordinador), Julio Hidalgo,
Angel D. |osu6 Vidal, Jo# G6mez,
F6lix Vega y Alfredo Pere).ra.

Atletismo
UNIBE obtuvo un excelente

tercer puesto en la Copa Aniversario

UNPHU, los atletas de UNIBE
compitieron por primera ocasi6n en
esta disciplina terminando por
encima de muchas otras
universidades. Este evento se

celebr6 en la pista de atletismo del
Centro Olimpico Juan Pablo Duarte;
el equipo de LINIBE fue encabezado
por el Prof. Silvio Almdnzar,
Encargado de Deportes de la
instituci6n.

UNIBE organiz6 un marat6n de
10 kms. el cual form6 parte de las

actividades conmemorativas del 5to.

aniversario de su fundaci6n. Este
marat6n se inici6 frente al recinto
principal de UNIBE y concluY6
frente al Monumento a Fray Ant6n
de Montesinos. El ganador
indiscutido del evento lo fue el atleta
Grimel P6rez, en representaci6n de
la Marina de Guerra, Sobeyda Uribe
de la UASD gan6 en femenino,
mientras que en la categoria de
estudiantes de UNIBE Roberto
Camiruaga obtuvo el primer lugar.
Ademis el marat6n tuvo una
categoria de nifros, la cual fue
ganada por Rafael de Jes(s, mientras
que en la categoria Master el triunfo
fue para el atleta Miguel Henriquez.

Automovilismo
UNIBE celebr6 su II Rally

Aniversario con la participaci6n de
miis de 40 autom6viles. Este rallY
form6 parte del programa dePortivo
de la conmemoraci6n del 5to
Aniversario de la Universidad. El
ganador fue el equipo formado Por
Miguel Rodriguez y Maria del
Carmen Vela.

Baloncesto
En todo lo que va de este afro

UMBE se mantiene invicto en las

actividades del equipo de
baloncesto. El equipo de UNIBE,
dirigido por el profesor Pedro David
Curiel, le gan6 en dos ocasiones al
representativo de la Universidad
Metropolitana de San luan Puerto
Rico (UMET), en visita realizada por
esa universidad a nuestro pais. El
equipo de baloncesto de UNIBE
derrot6 a su hom6logo de la
Pontifi cia Universidad Cat6lica
Madre y Maestra (PUCMM), al
equipo del Club del Banco de
Reservas y al representativo de la
Universidad Instituto Tecnol6gico
de Santo Domingo (INTEC). L,os

fugadores del equipo de balonctsto
de UNIBE son: Fabricio Reynoso,
Carlos V6lez, Franklin Heissen,
Guido G6mez, Alberto Smith, Julio
Balbuena, Ricardo Basora, Francisco
Rausell, Ram6n Fem6ndez, Manuel
Julio Floreq Jesris Maria Ubed+
Fedetico G6mez, Chami Isa y Boro
M. Guerrero. Se recuerda que el
equipo de baloncesto de UNIBE
conquist6 en forma invicta el Torneo
de Baloncesto Universitario Copa V
Centenario.

Ciclismo
UNIBE celebr6 un circuito de

ciclismo en el Malec6n con motivo
de su 5to. Aniversario. t a actividad
tuvo mucho brillo y cont6 con la
participaci6n de los mes destacados
pedalistas del pais. El
representativo de UNIBE conquist6
la primera posiei6n por equipo+
mientras que en Su;rrior, Marino
Quezada, en representaci6n del Club
Mauricio Bdea se alz6 con la
primera posici6n. En femenino
Maribel Solis de UNIBE conquist6 el
primer lugar, en la categoria de
estudiantes de UMBE Roberto
Camiruaga termin6 en primer lugar.

TNIBE dio su apoyo moral y
econ6mico para el montaie de la I
Vuelta a Santo Domingo de
Ciclismo, evento pedalistico que

DEPORTES

UNIBE triunfa
en Juegos Universitarios

La Universidad Iberoamericana
(UNIBE) obtuvo la tercera Posici6n
durante los Juegos Universitarios
Copa Aniversario UNPHU, evento
en el cual participaron un total de 18

universidades incluyendo la
Universidad Interamericana de
Puerto Rico. En estos iueSos UNIBE
s6lo fue superada por la UNPHU Y
la UASD. En el aflo 1987 UNIBE
ocup6 la posici6n nfmero 14,

evidencidndose claramente el
significativo avance de los
deportistas de UMBE.
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reuni6 deportistas de Colombia,
Guadalupe, Panam6, Curazao,
Estados Unidos y Repriblica
Dominicana. El acto inaugural de
este evento se celebr6 en UNIBE y
fue encabezado por el Ing. Abraham
Hazoury, Vicerrector Eiecutivo,
quien fungi6 como Vice-Presidente
del Comit6 Organizador del
certamen. Esta actividad fue presi-
dida por el Gral (r) Marcos Jim6nez.

F(tbol
El equipo Real Betis conquist6 la

Copa de Campe6n del VII Tomeo
Intramuros de Fitbol de Sal6n, el
Escacs fue el Sub-campe6n, mientras
que el Real Madrid de UNIBE
termin6 en el tercer puesto. El
equipo B€tis estuvo compuesto por
los iugadores: Manuel Femdndez de
Mesa, Antonio Gala, fos6 Morgado,
Francisco Montiiado, Carlos Ortiz,
Francisco Ibarrrondo, Enrique
Ferruindez y Mariano Moyano. El
delegado y presidente del Betis lo es
el Dr. Ignacio G6mez.

Se esti llevando a cabo en la
actualidad el VIII Tomeo Intramuros
de Fritbol, el cual cuenta con la
participaci6n de un total de 14
equipos son estos: Betis,
Bergantiflos, Manoletes, Iogrofres,
Estomodeos, Escacs, Duplor, Lepe,
Bolingeq Estrellas Rojas, Alcoyanos,
Sto Molar, Am6rica y Birbaros.

!udo
El Club Deportivo Naco es el

escenario de las pr6cticas del equipo
de iudo de UMBE, las cuales se
celebran todos los s6bados a partir
de las 4 de la tarde. Ia actividad es
coordinada por el Br. S6crates Cuello
y en ella participan destacados
judocas que cursan estudios en
UNIBE, pr6ximamente el equipo de

iudo de UMBE se propone
desarrollar algunas actividades
comPetitivas con otros equipos
universitarios.

Karate
Fueron iniciadas recientemen te

las pr6cticas del equipo de karate de
UNIBE; 6stas de realizan todos los
sibados a partir de las 11 de la
maflana en el sal6n 401 de nuestro
recinto de la Av. Francia 129 y est6n
dirigidas por el Br. H6ctor
Castellanos. El equipo de karate de
UMBE pr6imamente celebrari su
primera actividad, la cual consiste en
una exhibici6n para los alumnos del
Centro Educativo Mi Colegio.

Polo acudtico
El equipo de UNIBE conquist6 la

segunda posici6n en el tornm de
polo acuiitico de la Copa Aniversario
UNPHU.

Softball
El equipo de softball participar6

en un torneo universitario que se
organiza con motivo del aniversario
de la Universidad UTESA.

Tenis
UNIBE obhrvo el 2do, lugar en

el bmeo femenino Copa
Aniversario de la UNPHU, la meior
participaci6n correspondi6 a la
iugadora de UNIBE Magdeline
Negrin-

Tenis de mesa
El equipo de tenis de mc:a de

UNIBE derrot6 al represcntativo de

la Pontificia Universidad Cat6lica
Madre y Maestra en un intercambio
celebrado entre ambas
universidades el pasado mes de
septiembre. El m{s destacado de
esta jomada fue el jugador lunior
M6ndez del equipo de UNIBE.
UNIBE venci6 el equipo de INTEC
en un intercambio organizado con
motivo del aniversario de esta
hermana universidad.

Una exhibici6n de ping pong en
Ia que tom6 especial participaci6n el
campe6n nacional Mario Alvarez,
fue celebrada en los salones de la
biblioteca de UMBE y fue
organizada por la Unidad de
Deportes; con motivo del 5to
anivesario de UMBE. En la
actividad particip6, ademds, el
campe6n japon6s Yoshihiro Tanaka.

Volleyball
Xl equipo de volleyball de

UNIBE formado por destacados
jugadores de nuestro pais ha
realizado una buena incursi6n en las
actividades deportivas en las que ha
participado. UNIBE ha obtenido
triunfos sobre el equipo del CEA,
tambi6n sobre las universidades:
UNAPEC, UCAMAIMA de Santiago
y UNPHU. El equipo de volleyball
de UNIBE estii integrado por los
jugadores: C6sar Rivera, Roderick
Garrido, Juan Jos6 Lugo, Jorge
Heredia, Rafael P6rez, Alonso
Nfflez. Rafael Romin, Julio C6sar
Padr6n,losd Miguel Aregui, Pit6n
loel, Marcelino Diaz, Victor Caba y
Alfredo Pereyra. El entrenador es
Remigio Valdez.

Recientemente iniciaron las
prScticas las muchachas del equipo
de volleyball de UNIBE, las j6venes
practican todos los sabados a partir
de las 11 de la maiana en el
pabell6n techado de volleyball del
Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.
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Nataci6n
C€sar Ruiz obtuvo el tercer

puesto en las competencias de 50
metros libre y dorso
correspondientes a la Copa
Aniversario UNPHU.



Primer CamPamento
de Verano de UNIBE

Con la particiPaci6n de unos 50

infantes fue realizado en UNIBE el

Primer CamPamento de Verano Para
hijos de empleados, Profesores Y
funcionarios de la instituci6n. El

evento tuvo una duraci6n de dos

semanas durante las cuales los niflos

disfrutaron de variadas actividades,
entre ellas: deportes, manualidades,

El campamento fue organizado Y
dirigido por el Prof. Silvio
Almdnzar. E.

Nuevas canchas
Con la reciente inauguraci6n de

las instalaciones fisicas de Mi
Colegio,la Unidad de DePortes de
UNIBE cuenta con un lugar donde
podrd realizar futuros tomeos de
intercambios.

Nifos ParticiPntes en el Primer

Camptmento de Vetano Parl hiios (
funcionarbs, empleados y profesores de
' UNIBE, organizado por la Unidail dz

Deportes, oisitan el lardin laponEs'

Niios particiPntes m el Primet
C-ampmeilo ile Verarc de UNIBE oisitat
Z.oaa Colonbl.
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actividades recreativas, arte, Paseos
a los parques zool6gico Y bokinico,
visita al Museo del Hombre
Dominicano, Museo de Historia Y
Geografia, Museo de Historia
Natural, Museo de las Casas Reales,

Pante6n Nacional, Fortaleza Ozama,
Alcilzar de Col6n, Centro OlimPico

]uan Pablo Duarte. La actividad se

desarroll6 exitosamente
concluyendo en un Pasadia en el

Parque de Atracciones QuisqueYa'
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DEPORTES

En h foto ile la i4uierila, eI fugeaiero
Abraham Hamury presiile el Acto lnaugural
de la I Vuelta ile Ciclismo a knto Domingo,
celebrado en el Recinto de UNIBE.
En la foto inferbr, el equipo Rpnl Betis,
campedn del Vlll Tornm lntramuros ile
t'titbol de Saldn de UNIBE. De Vb, dz
izquierda a derecha: A. Gala, F. Montijarc, l.
Cdmez, C. Ortiz, l. Morgado. En cuclihs: F.
Padilla, F. Ibarrondo, M. Ferruiaibz, E.
[:erndndez,
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SEMINABIO:
LA TEGNOLOGIA
INFORMATIGA
EN tA SOGIEDAD
DOMINIGANA
Iag. Fcrnoado A. Moazono
Itg. Rolocl Con6
Ilc. Alccdo Ranlrcz
Iag. Antonio Dlaz
bc. losl Mdrmol
Llc. tua M. Scpubcda
Itg. Tcmistoclcs Monlis
Ing. Rdaa Femilia
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