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E,DTTORIAL

LOS RETOS DE II\ TINTVERSIDAD DOMIMC.AITA*

Somos una universidad que se ha propuesto
formar profesionales que asuman un importante
liderazgo en su medio de trabajo y frente a la socie-
dad; es decir, que se propongan asumir el compromi-
so de trabajar constantemente por el progreso, a la
vez que fortalecer los principios biisicos que susten-
tan nuestra nacionalidad.

Esagran metacargadade nobles fines laestamos
cumpliendo y, sin lugar a dudas, podemos decir que
la sociedad dominicana ha reconocido nuestro tra-
bajo, ofreci6ndonos un lugar de importancia dentro
del sistema universitario nacional, lo cual se eviden-
cia por la atraccion que ejerce nuestra instituci6n
sobre profesores en grado de excelencia y de estu-
diantes en condiciones de aceptar los niveles de
exigencia de sus profesores y quiziis, el mas impor-
tante rasero, es el exito alcanzado por nuestros
egresados en Ia estructura ocupacional.

Sin embargo, entendemos que para mantener
nuestros niveles actuales de reconocimiento es pre-
ciso que no descansemos en la tarea de elevar
nuestros indicadores de eficiencia interna; para ello
es preciso hacerlo junto al pais, pues no podemos
proponernos unas metas que desborden el contexto
en el cual nos desempeflamos ordinariamente.

Lo dicho viene al caso por entender que estamos
frente a un momento de cambios, en el pais y en el
mundo, y nos sentimos que las universidades, enten-
didas como sistemas de educacion superior, estamos
actuando al ritmo que exigen estos tiempos de
internacionalizacion y elevaci6n de la competitividad.

Hemos llegado a un momento en que la educa-
cion superior debe cambiar, pues desde los primeros
momentos del cambio universitario iniciado al tdrmi-
no de la dictadura, hemos logrado afianzar la litrertad

acaddmica en el sentido mds amplio, respondiendo a
las demandas sociales y politicas del tnicio de la
transici6n politiOa para luego pasar a la democratiza-
ci6n de la enseflanza con su lntensa y extensa
masificaci6n.

Esos dos grandes logros de la educaci6n superior
nos han servido de marco paraavaryar hasta donde
estamos hoy; pues Ia preocupaci6n por la excelencia
y asegurzrr una mayor relacion entre universidad y
sociedad parti6 de iniciativas de cada uno de los
centros donde esas preocupaciones encontraron al-
bergue, pueS la rapidez con que en apenas dos
d6cadascrecimos en m5.s de un cien porciento no dio
tregua para formular una nueva propuesta que
asumiera el fortalecimiento global del sistema.

A ello contribuy6.el hecho de haber crecido sin
estar suj etos a unas normas rigidas que al cabo de los
a.flos podemos decir que fue m6.s para bien que para
mal, sobre todo, gracias a las buenas intenciones de
la mayoria de quienes asumieron la tarea de formar
los profesionales de este aciago periodo, que podria
darse por concluido con la llamada ddcada perdida.

Pero hemos salido de ese periodo inicial, en el

cual el predominio politico constituia el interes fun-
damental para los cambios, por lo cual la ampliacion
de la cobertura respondia a las necesidades de la
poblaci6n estudiantil que se oponia a la elitizaci6n
trujillista de la enseflanza universitaria.

Hoy dia, estudiantes y gobierno no son los unicos
actores interesados en los procesos de cambio de la
universidad, sino que las empresas, los nricleos
profesionales, las organizaciones no gubernamenta-
les, grupos politicos y de presi6n, se han convertido
en actores interesados y tratan de incidir pzrra garan-
tizarlaformacion de recursos humanos que entien-

I Discurso pronunciado por el rector de la Universidad Iberoamericana Ing, Abraham J. Hazoury en el acto de la solemne graduaci6n
ordinaria de UNIBE el22 de noviembre de 1993.
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den imprescindtbles para su proplo desarrollo el de

la sociedad.

Qulere declr que en estos momentos el interes

porlauniversldad noreslde rintcamente en las aulas,

porlo que debemos estar cadavezmas abiertos aque

la socledad pase a trav6s de nuestro claustro para

nutrirnos de sus experlenciasy reclamos' al ritmo de

los cuales debemos crecer' pero sin abandonar nues-

tra misi6n orientadora y de interes $eneralizado que

nos aleJen de particularidades egoistas que puedan

desviamos de nuestra misi6n educadora.

Con ello estamos haciendo un llamado a todos

esos sectores para que sistematicen sus inquietudes

junto a nosotros por la transformacion de la educa-

cion superior dominicana, a fin de que se correspon-

da mas adecuadamente a las exigencias hist6ricas

que exigen a nuestro pais avanzar hacia la moderni-

zaci6rty a la realizaci6n de las reformas sociales que

afiancen el proceso de institucionalidad y democra-

tizacion en que nos encontr€unos inmersos.

Entendemos que la participacion de todos los

sectores sociales es una garantia para un avance

sostenido en la reforma universitaria, pues si proce-

demos a corporativizamos,seria este un paso hacia el

aislamiento o una provocaci6n para generar pro-

puestas autoritarias que lleguen verticalZadas al

sistema y sobre todo sin el necesario consenso que

legitime las reformas que se decidan ejecutar.

Felizmente el desempeno del Consejo Nacional de

Educaci6n Superior (CONES), representante del in-

teres estatal, ha estado desarrollando una gestion

auspiciosa en materia de cambios para el sector, con

absoluto respeto a los centros privados y aplicando el

metodo de la concertacion, incluso cuando se ha

tratado de acciones que responden a sus atribucio-

nes oficiales. Esto es algo que nosotros aplaudimos
y por lo cual felicitamos a su principal incumbente,

la doctora Altagracia Bautista de Suiirez.

El punto de partida para las transformaciones a

que aspiramos debe inicia-r con una reflexion sobre la

situacion institucional, la cual debe ser enfocada sin

juicios preestablecidos, pero abocdndonos a tocar los

aspectos relativos al numero de cenlros, su dis[ribu-

cion espacial, estructuras organizativas, convenien-

cia o no de la jerarquizaci6n, asi como el estableci-

miento de un lenguaje comtn.

Por otra parte, tenemos como una gran preocu-

pacion, la situacion de la profesi6n academica, ya

que el profesor es reconocido como el actor prepon-

derante en los establecimientos y es con 6l con quien

las reformas podrian avatta;ar en el sentido m6s

posttlvo para las universldades y el pais. En ellos

reside lamayorposibilidad de actualizacl6n end6gena

de cada centro; por lo cual debe ser una preocupa-

ci6n de nosotros los mandos administrativos, el

garanttzat que esa fuerzainterna alcance el mdximo

desarrollo de todo su potencial posible.

Un rasgo bdsico de la cultura politica dominica-

na, muy proplo de nuestra transici6n democratica'

ha sido el principio de la equidad' pues si bien

debemos reforzar mtestra institucionalidad y el nivel

de exigencia a lo interno de nuestros establecimien-

tos. ello debemos hacerlo a partir de la idea de no

cerrar las puertas al talento nacional y sin generar un

r€gimen basado exclusivamente en la meritocracia,
propiciar mecanismos no discriminatorios, pero para

ello se requiere no s6lo el esfuerzo nuestro y de los

alumnos, sino tambien del Estado, la sociedad y las

familias, asumiendo cada cual el nivel de compromi-
'sos que le corresponde para asegurar una participa-

ci6n adecuada de todos los sectores sociales.

Pero tambi€n la equidad tiene que ver con Ia
calidad de los establecimientos a donde van 'los

estudiantes, donde estos deben recibir las garantias

necesarias para obtener una enseflanza de calidad
que le asegure su inversion y le impida llegar al

mercado laboral, como un profesional desahuciado.

La relacion empresa/universidad es otro de los

t6picos a tomar en consideraci6n en esta nueva etapa

de las reformas que vive el pais, pues como seflala-

mos mds arriba, el sector empresarial ha irmmpidb

con mucha fuerza como un auspiciador del consenso

nacional y puede aportar mucho a nuestros centros

edcuativos, tanto respeclo a sus experiencias en esa

linea, como contribuyendo a conforrnar un nuevo

lenguaje basado en codigos comunes para ambos

sectores,

Entendemos que en este sentido no podemos

partir de las leyes del mercado como las unicas que

deben guiar nuestras relaciones con la sociedad,

pues la universidad no puede quedar sujeta a las

arbitrariedades sociales que nec esariamente orien-

tan al mercado y debe tener presente la necesidad

nacional.

En otras palabras, entendemos que la relacion

empresa/universidad debe ser de apoyo mutuo y no

porque la empresa entre a la universidad entregar-

nos exclusivamente al mercado, pues esa tendencia
nos impondria un cambio no intencional, donde la

2
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competitividad impediria el metodo de la concerlacion
por el cual esLamos abogando.

Muchos otros temas quedaran fuera de esLas

notas, dadas las limitaiiones de tiempo, pero podria-
mos mencionar, el reforzamiento de la cultura y los
valores nacionales, meidante el desarrollo de progra-
mas de extension universitaria que apoyen los me-
dios de comunicacion a ampliar sus fundamentos
cientificos y tecnologicos.

No podriamos hablar de una reforma a la educa-
cion superior, si no delinimos una politica de ciencia
y tecnologia, que nos asegure una mayor apropiacion
de la tecnologia que recibimos por lavia del intercam-
bio comercial y de la cooperacion internacional. Pero
que tambien se preocupe por evilar la erosion por la
que atraviesa el pais con la fuga de cerebros que nos

' enajena a una buena parle del talento nacional,
formado a costo nuestro.

Todo esto nos lleva a plantear como preocupa-

cion central, en manos de quien va a quedar el

liderazgo del Siglo )QC, pues si no entramos en esta
fecha con claridad sobre nuestras perspectivas, de

seguro que no habremos cumplido con la funcion de
un centro universitario, que es el de orientar a la
sociedad, ofreciendo luces hacia el porvenir, para
evitar las incertidumbres que nos genera el estar
colocados frente a un escenario de cambios, donde se

carece de paradigmas fijos y todo est6 sujeto a la
capacidad creativa del presente.

Graduandos, al salir de vuestra Alma Mater,
deben hacerlo conscientes de que sus capacidades
adquiridas deben estar a la orden de la sociedad y
denlro de ella servir con el mismo entusiasmo a todos
los sectores, pensando sobre Lodo en aquellos que

afechdos por las condiciones de pobreza, no pudie-
ron como usLedes ser formados para ejercer un

liderazgo en sus respectivas areas profesionales.

Muchas gracias.
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La IV Convenci6n de Lom6 y su incidencia en la Repriblica Dorninicana
1993

YANNE-TAILEN BARINAS CURY*, WILLIAM GT]TIERREZ**, MSC

RESTJMEN

la. presente investigacion Luvo por finalidad reali-
zar un estudio sobre "t a Convencion de ttme" y su
incidencia en la Reptblica Dominicana, la misma se

. ejecuto en Santo Domingo, Republica Dominicana, en
el periodo comprendido entre enero-abril 1993.

En la primera parte del estudio se plasma todo lo
referente a los origenes de la Convencion de Lome, su
historia, evolucion e importancia. En lasegundaparte
se realiza un analisis economico y social de la IV
Convenci6n de Lome en la Reptblica Dominicana. En
cuanto a lo economico se trato lo concerniente a los
aportes monetarios que realizo la misma para el desa-
rrollo de nuestra economia. En lo social se analizan los
beneficios obtenidos en relacion a la disminucion del
desempleo y al mejoramiento de las condiciones de
vida de los habitantes de diferen[es comunidades.

Se realizo un analisis de los informes de las gestio-
nes realizadas por los diferentes sectores del pais, para
poder integrarse a los paises ACP beneficiados por
tome IV, y terminos de numeros a los aportes realiza-
dos por la CEE tanto a las organiiaciones gubema-
mentales como las no gubernamentales. A la vez se
utilizaron libros de texLos relacionados al tema en
cuestion. Para la sistematizacion se hicieron cuadros
estadisLicos conforme a los datos obtenidos en el
transcurso de la investigacion.

Actualmente la IV Convencion de l,ome es el tnico
esquema integracionisLa al que la Republica Domini-
cana perlenece por lo que tiene el compromiso de
aprovechar todos los beneficios otorgados por dicho
convenio.

t Egresada ciu'tu'a <le A<lntinistlaci<in cle Enrpres:rs, UNII3E

'r Prrofesor U nivcrsidatl I beroar r rc ricilr ra.

E@NOMIA

INTRODUCCION

l,as informaciones relativas a la Convencion l,ome
se remontan a mediados de este siglo, cuando como
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Europa
qued6 econ6micamente destruida y politicarnente
dividida por lo que busco el camino de la inlegracion
para recuperar el terreno perdido frente a otras
potencias. Es asi como en 1957 se firma elTratado de
Roma entre Francia, Alemania, Italia, B€lgica, Ho-
landa y Luxemburgo a los que posteriormente se les
unieron el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia,
Espana y Portugal, con la finalidad de fortalecer la
unidad politica europea y evitar el surgimiento de
una nueva guerra.

En esle tratado se hizo constar el interes de
conservar, en el marco comunitario, sus relaciones
economicas con los paises y territorios de ullramar,
enLiendase Alrica, Caribe y Pacifico (ACP), donde
Francia fue el principal precursor de esta consigna-
cion en el tratado.

Posteriormente, en 1975 se firma la primera
Convencion Lome (1976-1980) que toma este nom-
bre de la capital de la Republica de Togo donde se
firmo el acuerdo, guiroga (1988).

La Convencion de Lom€ es un acuerdo no reci-
proco de cooperacion financiera y tecnica, ayuda de
emergenciay un sistema preferencial de comercio de
la comunidad Economica Europea (CEE) hacia el
grupo de paises independientes ACP, antes mencio-
nados, constituidos en su mayor parLe por ex colo-
nias europeas. Seg0n Herasme (1988) el acuerdo no
es reciproco, lo que significa que los recursos son
asignados por la CEE a los paises ACP sin pedir el
mismo tratamiento de cambio. Es aqui donde se
puede constatar la primera diferencia entre este
acuerdo y los demas, ya que este es un proceso
integracionista.

5
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A partir del ingreso de Espafla ( 1986) a la Comu-

nidad Economica Europea, la Repfiblica Dominicana

inicio un proceso de acercamiento a los paises que

integren la misma con el proposito de conocer las

posibitidades de ingreso de nuestro pais a la Conven-

iiOn de Lom6, lo cual nos permitiria recibir los

beneficios que otorgan los paises de la CEE a los

paises del Africa, del Caribe y el Pacifico (ACP).

La primera iniciativa del pais para ingresar a

Lome data de 1984, aunque no fue hasta 1987 que se

presenta una solicitud de ingreso junto con Haiti,

donde Espaaa jug6 un papel crucial en las negocia-

ciones en torno al Pais.

Posteriormente, las autoridades dominicanas y

el sector privado dominicano realizaron grandes

esfuerzos para poder pasar a ser parte de ese esque-

maintegracionista. Yno fue hastael 15 de diciembre

de 1989 que nos adherimos al Convenio, vi6ndonos

obligados a hacer reservas del protocolo del aztcar'
pues de lo contrario hubieran hundido la producci6n

de los paises de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Por el interes mostrado por el Reino Unido en el

mercado de platano nacional' lo que el llamo "La

Guerra de Bananos", se acordo que la Rep0blica

Dominicana exportaria a otros paises de la CEE

distintos del Reino Unido y que no fomentaria la

produccion de los platanos con los fondos provenien-

tes del convenio.

En cuanto al ron la situacion fue completamente

distinta, ya que los paises del CARICOM no han

podido con su produccion llenar lacuota que le daria

acceso amayoresbeneficios, de forma que le interesa

el volumen como region con la cuota dominicana.

Lom6 tiene un pro[ocolo financiero (199O-1995)

renovable de IO,OOO millones de ECUS. Dentro del

Fondo Europeo de Desarrollo (FED) se destinara un

monto de 6,215,0OO ECUS para subvenciones de

programas nacionales regionales de desarrollo'

1, f 5O,OOO ECUS para ajuste estructural' 1' 5OO'OOO

para el fondo STABEXy 48O,OOO,OOO ECUS para el

SYSMIN. Por otro lado el Banco Europeo de Inversio-

nes (BEI) destin6 1,2OO,OOO ECUS para cr€ditos de

proyectos nacionales y regionales.

Del total de 12 mil millones de ECUS se destina-

rdn (FED + BEI), 1,25O millones para la cooperacion

regional.

La IV Convencion de Lom6 entro en vigor el

primero de marzo de 199O, siendo el Convenio mas

amplio con relaci6n a los anteriores, ya que abarca

un periodo de lO a-ios, es decir, l99O-2OOO; con una

filosofia de desarrollo a largo plazo.

EI objetivo primordial de este acuerdo es promover,

el desarrollo economico y social de los paises ACP,

considerando y ampliando las relaciones entre la CEE

y estos paises, en un orden economico intemacional

mds Justo y equilibrado.

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar las inci-

dencias del Acuerdo L,ome tV en la Republica Domini-

cana, identificando los proyectos sometidos, los apor-

tes monetarios segtn proyectos y las donaciones.

Asimismo, los tipos de documentos exigidos para el

financiamiento de los ProYectos.

l.t AI\TECEDENTES

a) Internaclonales

En el Tratado de Roma (en su parte IV)' firmado el

25 demano de 1957, fue donde la Comunidad Econo-

mica Europea (CEE) hizo constar su interds de conser-

var en el marco comunitario sus relaciones economi-

cas con los paises y territorios de ultramar (PTU)'

dependientes de las melropolis europeas.

Aratz de las crisis economicas de algunos paises

subdesarrollados como consecuencia de la Segunda

Guerra Mundial, Francia tomo la iniciativa de impul-

sar el desarrollo economico de sus ex-colonias dentro

de un marco de cooperacion, esto hizo que se crearan

las condiciones favorables para que se formara un

organismo que propiciara tales objetivos.

El 20 de julio de 1963 se firmo la primera conven-

ci6n de asociacion entre la comunidad y dieciocho

estados africanos denominados "Convenlo de

Yaound6". Como apoyo para el desarrollo de estas

regiones fuera de Europa, se creo el primer Fondo

Europeo de Desarrollo (FED) por 580 millones de

ECUS, cuyos recursos fueron utilizados bdsicamente

en el financiamiento de proyectos de infraestruclura.

Pero la obtencion de la independencia de varias

colonias europeas en Africa motivo considerar nuevas

formas de relacion entre la CEE y los nuevos estados.

Esto se materialDo con la firma de un acuerdo con los

18 paises del EAMA (Estados Africanos y Malgache

Asociados), mejor conocido como Yaounde I (1963-

1968), con lo cual se pretendio crear una zona de libre

comercio con la eliminacion progresiva de los derechos

de aduana entre los paises firmantes, lo cual no se

completo. Se creo el segundo FED (8OO millones de

ECUS), que se destino a favorecer el desarrollo de los

6
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sectores producUvosy a proyectos para ladiverslficaci6n
de las economias de los EAMA.

Antes de la expiracidn de Yaound€ I comienzan a
negociarse los nuevos t€rminos para una extensi6n del
acuerdo por otros clnco anos, En YaoundC II (1969-
1975), se introdujo un sistemageneral de preferencias
comerciales de la CEE hacia los estados miembros del
EAMA y se subray6 el prop6sito de reforz-ar la indus-
trial?acion y Ia ampliacion de la ayuda linanciera con
la inLroduccion de prestamos en condiciones flexibles
y de capitales de alto riesgo. Tambien se consider6 el
apoyo al desarrollo del sector turistico y aJ mercado de
productos tropicales. Estavez el FED cont6 con recur-
sos por l,OOO millones de ECUS, un aumento del 2b0,6

con respecto al FED anterior.

Paralelamente a estos acuerdos, Ia CEE firm6 el
convenio de Arusha con paises de Africa oriental
(Tarzania, Kenia y Uganda) en condiciones semej antes
a las esLablecidas en Yaound€.

Al ingresar el Reino Unido a la CEE, este desea
hacer participe a sus ex-dependencias (Commonwealth

britanico)de los beneficiosque ofrecia la comunidad en
los acuerdos de Yaound6 y Arusha, y comienzan las
negociaciones para un nuevo acuerdo en el que se
incluirian los paises del EAMA, los de laconvencion de
Arusha, algunos de la Commonwealth britiinica y
otros seis estados africanos.

Posteriormente con el ingreso de Gran Breta_fra a la
CEE en el ano 1973 se le ofrecid a veinte paises
lndependientes, la posibilidad de negociar sus futuras
relaciones con la comunidad. La primera Convencion
Lm€ se firm6 el 28 de febrero de 1975, cual_ro meses
despu€s se creo en Ceorgetown, Guyana, el grupo de
Estados del Africa, el Caribe y el Pacifico (ACp).

De esta forma en 1975 se realiz6 la prlmera
Convencl6n de Lomd (1976-80) que toma este nom-
brede lacapital de la Reptblica deTogo donde se firm6,
este consiste en un acuerdo no reciproco de coopera-
cion financiera y t€cnica, asi como, de ayuda de
eme{gencia. Incluye un sistema preferencial de comer-
cio por pa-rte de la CEE hacia los Estados beneficiaios
de Africa, El Caribe y et Pacilico (ACP), ex-colonias
europeas, mayormente. El acuerdo no es reciproco, lo
que significa que la CEE no pide a los paises que son
beneficiarios, tratamiento similar.

Mediante este acuerdo, los paises de la CEE y sus
paises o territorids de ultramar, permiten Ia libre
entrada de los productos originarios de los estados
ACP sin restricci6n cuantitativa.

Lome l tuvo un periodo decinco aios (1976-f98O),
seguida de la segunda convenci6n por un periodo
igual, cubrlendo los anos 1981-1985. ta. tercera con-
venclon tuvo al lgual que las dos arterlores, cinco aio6
(1985-199O) y la Monvencion l-om6 por un periodo
de diez aios I99O-2OOO, con un protocolo financiem
para el periodo 1990-95 de t2,OOO mtllones de ECUS.

Lacuarta convenci6n, fue lirmada en tom€, capital
de Togo igual que las anteriores, en diciembre de 1989,
con la inclusion de Reptblica Dominicana y Haiti:
cuyos beneficios a)catvan a 68 paises ACp, mas
Manibia, que se integrani tan pronto alcance su inde-
pendencia politica.

b) Naclonaleg

l,a primera referencia de blisqueda de unarelaci6n
institucional de la Reptblica Domlnicana con las
comunidades europeas surgl6 de las conversaciones
de los gobiernos haitiano y dominicano en puerto

Principe. El gobiemo dominicano inici6 las gestiones
hacia un Pacto Regional La Hispaniola-CEE en no-
viembre de 1984.

El ingreso de la Repiblica Dominicanay la Repri-
blica de Haiti a la Convencion de lom€ tV, marcara el
final de una larga etapa de maridaje comercial que
siempre ha normado entre estos dos paises, ya que los
obligarA a consolidarse un poco en este nuevo conve-
nio, cuyo prop6sito es la btsqueda de nuevas oportu-
nidades y ventajas, como nuevos miembros de este
importante acuerdo de asistencia tecnico-financiera y
preferencias comerciales que ofrecen los paises de la
CEE a las naciones signatarias de este acuerdo.

El cambio de gobiemo en 1986 (gobiemo del Dr.
SalvadorJorge Blanco al Dr. Joaquin Balaguer) incidio
en el fondo, Ia percepcion y el curso de las negociacio-
nes, ya que no s6lo afecto la continuidad del proceso,
sino que tarnbien se comerz6 a priorizarlaadhesi6n de
LomC, por encima del Pacto Regional, hasta que este
riltimo qued6 olvidado.

El actualgobiemo (del Dr. Joaquin Balaguer)inici6
las negociaciones formales tras una reuni6n de con-
sultaentre Espa-iay la Reptblica Dominicana (julio de
1987), aunque ya Haiti habia presentado su formal
solicitud en mayo de ese aio y el gobiemo presentara
su candidatura aprovechando la solicitud del pais
vecino, ya que se replanteo que era miis conveniente
seg0n Espa-ia.

Posteriormente, la misi6n dominicanaen la asam-
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blea paritaria de tnme en Madrid (septiembre de 1988)

no logro que se conociera la solicitud dominicana' por

lo que se tuvo que esperar la proxima reunion del l2 de

octubre del mismo a'flo' en Luxembur$o' MienLras

iu"to, segun el periodista Bonelly RicarL (Listin Diario'

i a. o"triU.e de 1988) tanto la Repriblica Dominicar ta

como Haiti mantuvieron un estatus de observadores

en l,ome III.

Ala mencionada asamblea el canciller dominicano

de ese momento asistio acompaiado del ministro

"o"""i..o 
del pais en Bruselas' Be[ica' En esta re-

""iJti ". 
reafirmo el apoyo que gran parte de los ACP-

CnB t. of.."en, a las candidaluras de Haiti y Repiblica

Dominicana.

En marzo de 1988, la camara de diputados de la

Republica Dominicana emitio una resolucion decla-

rando de urgencia e interes nacional la integracion de

la RepnbliciDominicana a la IV Convencion de Llme'

8., *-ro de 1989, tambi€n se celebro' en Sanliago de

Ct,it", la II Reunion de presidentes de organizaciones

empi"=ariafes lberoamiricanas con el copatrocinio de

la CEE. En esta reunion, fue emitida una declaracion

Ao"a. se expresaba que la II reuni6n de presidentes de

organizac iones emp resarial es iberoamericanas' que

tratia sesionado .., Ct'itt, veia con satisfaccion que la

oeticion de adhesion de Republica Dominicana al

il"t."a a. l-ome tuera acogida favorablemente en la

piO^,."u reunion extraordinaria de los paises miem-

bros.

En abril de 1989, el canciller dominicano' asiste

p.."iOi."Oo una delegacion clominicana en Bruselas

iti-i"Jt""r6n del prefidente del comit€ de embajado-

ies de los ACP, para que expusiera ante los represen-

tantes ACP, la importancia que tiene para el pais

ingresar a la IV Convencion Lom€'

En mayo de 1989, una delegacion del comit€ de

"rntuiuaot.s 
del grupo ACPencabezadapor su presi-

O..rt., visito a ta nep'it'tica Dominicana con la.finali-

dad de conocer parte de la estructura economlca'

p"fltr". y social cli Republica Dominicana' asi como

para sostener reunionis con las principales autorida-

ies estatates y del sector privado' Considerando bene-

ii"io"o" los relultados obtenidos en estavisita' ya que

la Reprlblica Dominicana, ajuicio d9 
Jos 

embajadores

eCp,1t..""t6 las mismas caracteristicas y condic-io-

.r"" 
"., 

tu*.yoria de sus aspectos que los estados ACP'

En junio de 1989, una delegaci6n presidida por el

secretaiio de estado de relaciones exteriores asisLio a

ia reuniOn del consejo de minisLros ACP-CEE en

Bruselas, Bdlgicay en ia misma se realirmo el deseo de

la mayoria de los ACP-CEE de que la Rep0blica

Dominicana ingresara a Lom6' En ese momento se

estaba a la espera de que Inglaterra y parte ACP

"-iU.no" 
se deiidleran a apoyar la entrada de Repu-

blica Dominicana a Lome, para dar el veredicto de las

oartes oue conforman el consejo de ministros y que

son quiines tienen la palabra final'

Luego en julio de 1989, una delegacion dominica-

na aslstfo a li reunion ministerial de jefes de estado

del CARICOM con representantes de la Secretaria de

inAustria y Comercio, CEDOPEX y el Banco Central

;;;-i" ctmision tome del Consejo Nacional de

i{ombres de Empresas' sostuvo conversaciones in-

[ormales con el secretario general de CARICOM y con

Li minlstro de relacioneJ exteriores de Trinidad y

Tobago.

Asi en septiembre de 1989, una comision domi-

nicana represen[ando al Banco Central' CEDOPEXy

a la canciileriaviaja aTrinidad-Tobago y a Guyana en

busca de informaciones sobre la produccion agrico-

la, asi como para esLablecer contacLos con funciona-

rio" . inlercambiar ideas sobre el ingreso de la

Republica Dominicana al acuerdo Lome' Una comi-

sion dominicana encab ezada por representanles de

ios principales partidos politicos del pais asisten a la

asamblea partidaria de legisladores celebradas en

Paris del 25 al29 de sePtiembre'

Y asi, el l5 de diciembre de 1989 fue firmada en

Lom6, capi[al de Togo (Africa) la Cuarta Convencion

de Lom6. con la inclusi6n de la RepOblica Dominica-

na y Haiti; con una duracion de 1O aios'

2. I,ACOMUNIDAD ECONOMICA EURO'

PEA Y EL ACUERDO DE LOMD

2.1La Comunldad Econ6mica Europea

En marzo de 1957 se firmo el tratado de Roma por

medio del cual quedo constituida la Comunidad

Economica Europea (CEE). Los paises que integra-

Uurr O,at o tratado eran: Francia' Alemania' Italia'

eeqi"u, Holanda, y Luxemburgo' Estos paises que

"o.rTo._- 
la cEE se caracterizanpor ser paises con

,rn afto grado de desarrollo' Posteriormente se unie-

io., .f i.i.ro Unido, Irlanda y Dinamarca en 19731

Crecia en 1981' y Espana y Portu$al en 1986'

La finalidad principal de los primeros seis paises'

al firmar dicho tratado, .to la de fortalecer la unidad

folitica y economica de Europa que habia quedado
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muy debilitada despu6s de la Segunda Guerra Mun-
dial.

2.2B[acuerdo de LomG

Segrin Quiroga (1988) especialista en el tema, la
Convenci6n de Lomd es un acuerdo de cooperacion
t€cnico-linanciera, ayuda de emergenciay un sistema
preferencial de comercio de la Comunidad Economica
Europea (CEE) hacia el grupo de los paises beneficia-
rios del Africa, Caribe y el Pacifico (ACP), (mayormente

constituido por las ex-colonias europeas). Este acuer-
do no es reciproco, lo que quiere decirque los beneficios
potenciales del tratamiento preferencia] son otorgados
por la CEE a los integrantes del grupo ACP sin esperar
lo mismo a cambio.

La ejecuci6n de la mayor parte de la asistencia se

basa sobre la programacion previa de los recursos
financieros, la cual es el resultado del dialogo entre las
partes (ACP-CEE) y la concentracion de la ayuda en
pocos sectores con el fin de lograr los mayores benefi-
cios en las economias de los ACP. Asi mismo, el
acuerdo contempla la disposicion de recursos no pro-
gramados en el que se destaca el establecimiento del
STABEX, un fondo de estabilizacion de ingreso por
exportaciones de los productos biisicos.

lome es considerado la mdxima expresi6n de

ayuda y relaciones preferenciales que ofrece la comu-
nidad a un grupo de paises subdesarrollados en el
contexto de las relaciones Norte-Sur, como un modelo
de cooperaci6n entre esLados industrializadosy paises

en desarrollo, asi seflalado por Herasme (1988).

Todo esto es el resultado de querer la CEE conser-
var en el marco comunitario sus relaciones economi-
cas con los "paises y territorios de ultramat''. Francia
fue el principal precursor de esta consignacion en el
tratado, por el inter€s de mantener sus relaciones
econ6micas privilegiadas con sus socios de ultramar,
Herasme (1988).

Como apoyo para el desarrollo de estas regiones
fuera de Europa se creo el Fondo Europeo de Desarro-
llo (FED) por 58O millones de ECUS, los que mayor-
mente fueron utilizados en proyectos de infraestructu-
ra.

I-os principios en que se basan las relaciones de
cooperacion CEE-AC, son el de igualdades enLre sus
miembros, el respeto a la soberania de los estados ACP
y el derecho a determinar sus objetivos de desarrollo
politico-economico, social y cultural.

2.3 Estructura admlnistrativa de Lomd en Re-
prlblica Domlnicana

lns agentes encargados de cada estado ACP de

llevar acabo la ejecuci6n del convenio son: El Ordena-
dor Nacional de Pagos para la Convencion de Lnm€, el

Ordenador Principal de Pagos para la Convencion de

I-omeyel Delegado de la Comision de las Comunidades
Europeas.

a) El Ordenador Nacional. Es el unico interlocutor
oficial entre la CEE y el estado ACP. Es el responsable
de la preparacion, evaluaci6n y sometimiento de los
proyectos y fondos asignados al estado ACP en cues-
tion.

Tambi€n podrd, durante la ejecucion de las opera-
ciones, hacer cualquier adaptacion o modificacion que

se considere necesaria para la mejor ejecucion de los
proyectosy programas aprobados. l"a oficina del Orde-
nador Nacional esta integrada por sieLe departamentos
principales:

1) Departamento de proyectos. Tiene a su cargo
el proceso de formulacion, equipamiento y control de
los proyectos a ser aprobados por la Comision de las
Comunidades Europeas trabajando en estrecha cola-
boracion con la Delegacion de la CEE acrediLada en la
Reptblica Dominicana.

2) Departamento de recursos no-programables
y gesttOn de Instrumentos. Tiene bajo su responsa-
bilidad la gestion y seguimiento de los sistemas de

compensacion STABEX y SYSMIN, los programas de

Apoyo al Aj uste Estructural y de ayu da alimen taria, asi
como del financiamiento disponible mediante el Banco
Europeo de Inversiones.

3) Departamento de comercio y senricios. Su
principal actividad es promover el comercio tanto
hacia el mercado comunitario como hacia los dem5.s

estados ACP. Asimismo, promover la participacion del
pais en las ferias intemacionales.

4) Departamento externo. Tiene la responsabili-
dad de mantener las relaciones y los canales de

comunicacion con las instiluciones vinculadas al es-
quema de Lome IV.

5) Departamento financiero. Tiene a su cargo Ia
gestion de los recursos economicos provenientes tanto
del gobiemo central como de la comision de las comu-
nidades europeas, via el Fondo Europeo de Desarrollo
de lome IV.

6) Departamento admlnistrativo. Maneja los
recursos humanos con que cuenta la Oficina del

9
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Ordenador Nacional, la difusi6n de informaci6n y

actividades realizadas, al tiempo de maneJar el fluJo

diario.

7) Consultorta Jurtdica. Tiene la responsabilidad

de asistir dlrectamente tanto al Ordenador Nacional'

como a los directores departamentales en todos los

aspectos legales relacionados con instituciones nacio-

.ria", comunttarias e internacionales en general' Asi-

mismo opera como Comite Intemo de Coordinacion'

gama de regiones econ6micas que hoycaractetlzanla

ida econ6mica internacional. Es con este acuerdo que

la Republica Dominicana adquiere la responsabilidad

de diversificar sus relaciones econ6mlcas tnternaclo-

nales sostenidas desde hace un siglo'

La Convenci6n de LnmC tiene previsto para cada

Estado ACP dos ttpos de ayuda: los recursos

programables y los no-prograrnables. El eJercicio de

pro[ram aci6n Le re aliza conj untamente entre la CEE
'y 

Et n"t ao ACP, y concluye con ]1-firma de un

documento denominado PLAN INDICATM NA'

CIONAL, donde se seleccionan los sectores de inter-

vencion receptores de la asistencia financiera

programable. La Republica Dominicana tiene asi$-

n.io 
"o., 

cargo a los fondos programables 85 millo-

nes de ECUS. En el Programa Indicativo Nacional

existen dos sectores focales o de concentraci6n:

1. Conservaci6n y aprovechamiento de los re-

cursos naturales, donde se toma en cuenta sobre

todo el aprovechamiento hidrilulico, proyectos de

energia electrica, agua potable' mejora en el aprove-

chamiento del terreno, caminos rurales, ycon espe-

cial hincapie en las zonas forestales degradadas'

Para este sector se tiene previsto un 45olo del total de

la ayuda Programable.

2. El segundo sector de concentraci6n es el

social, compuesto por los sub-sectores de salud y

educaci6n, para el cual esta previsto alrededor del

25o/o de la ayuda programable. Tambi6n estd el

programa de apoyo al ajusted estructural, al que se

ie li-a asignado un loolo de los recursos del plan

indicativo.

Luego estan otros sectores entre los que se distri-

buiran il resto de los recursos que son: apoyo al

sector privado, la promoci6n comercial y turismo'

coopericl6n financiera y tecnica que incluye estu-

dloi de asistencia y cooperaci6n cultural'

Tambien esta el Programa de Cooperacion Regio-

nal que financiard proyectos presentados por dos o

mas Estados ACP, en total para el Caribe, se han

asignado 9O millones de ECUS, de los cuales se

esplra entre 1O y l5 millones sean para el pais, pero

todavia no se sabe con certeza, ya que esto es en

funcion de los proyectos regionales que se presenten'

Luego estd la ayuda no-programable, entre las

cuales estan: la ayuda alimentaria' por la cual se

entregaron a finales del pasado ano l99l' IO'OOO

tonelidas de cereales por un valor de alrededor de 2

millones de ECUS. Tambi€n hay ayudas indirectas a

S69nn lo. auloroa

2.4 Caracteristicas de Lom6 ftl
tas caracteristicas principales de l'ome IV son las

sigiuientes:

- una asociacion en la que se respeta las opciones

politicas, sociales, culturales y economicas de

cada socio;

- una cooperacion segura y duradera basada en

un contrato neguciado con absoluLa libertad y

j uridicamente vinculante ;

- un dialogo permanente canalizado por medio de

tres instituciones conjuntas: Consejo de Minis-

tros (CEE), Comite de Embajadores ACP' y

Asamblea Paritaria ACP-CEE;

- una cooperaci6n global y flexible, utilizando

todos los instrumentos de ayuda y desarrollo

comercial disPonible.

3. BENEFICIOS PARA I"A REPUBLTCA

DOMINICAI{A POR SU ADHESION A

I,OME

El ingreso de la Repriblica Dominicana a la IV

Convencion de l,omd representa, sin lugar a dudas' un

paso importante en la historia de su acercarniento a la
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traves de organizaciones no-gubemamentales (ONGs)

por las cuales la F-epriblica Dominicana (RD) ha reci-
bldo en el periodo 1976-1990, un monto igual a
$3,191,187 de ECUS; de los cuales $204,748 corres-
ponden al aflo 1989, y $SZS,1 l9 ECUS corresponden
a 1990.

Por otro lado, esta el programa de apoyo al sector
privado. En este aspecto se espera que un 2@/o de los
recursos programables esten dirigidos a este sector
canalizados en diferentes vias. Se prevee, sobre todo,
dirigir dichos fondos ala pequeiaymediana empresa.
Tambi€n existeel Centro de Desarrollo Industrial (CDI)

que debe promoverlos proyectos industrialesy facilitar
su comercializacidn.

Asi mismo, estan los fondos del Banco Europeo de
Inversiones (BEI), de los cuales se prevee un monto de
15 millones de ECUS para RD en formas de prestamos,

cuya tasa de inter€s sera establecida por el BEI en el
momento del prestamo, dependiendo de la tasa de
interesdel mercadopero que es subsidiadaporla CEE,
por lo que estara entre un 3olo y un 60lo, con un periodo
de gracia de 10 anos. Para reallzar los desembolsos
tanto el BEI como la RD elegiran un banco nacional que

actuard como intermediario.

Luego estd el apoyo al proceso de ajuste estructu-
ral, que persigue contribuir a la estabilidad economica
de las naciones ACP. A diferencia de los programas
similares establecidos por el FMI y el Banco Mundial,
se trata de lograr el ajuste sin gravar el desarrollo
economico y social del pais. Para acceder a estos
recursos no se necesita haber firmado acuerdos con
organismos multilaterales, sino implementar refor-
mas economicas aprobadas porlos Estados Miembros
de la CEE; por medio de este prograrna ya se le han
concedido a RD 13.5 millones de ECUS parafinanciar
un prograrna sectorial de importaciones de petr6leo,

ademds se le ha asignado un loo/o de los recursos
programables que constituye aproximadamente 8.5
millones de ECUS, por lo que en total, la Republica
Dominicana recibira 22 millones de ECUS por el
programa de apoyo al qjuste estructural.

excepclones generales, para los productos agricolas
protegidos por la Organizaci6n comrin del Mercado
(OCM), la Politica Agraria Com0n (PAC) y los produc-
tos que por su importancia en las economias de
algunos paises ACP son objeto de disposiciones
especiales conocidas como los protocolos.

Como parte del proceso de negociaci6n, que
permitiO su adhesi6n a l.ome IV, la Reptblica Domi-
nicana renunci6 a ciertos beneficios en el protocolo

del azicar y del banano.

-Proyectos CEE-INAPA

Este proyecto fue elaborado por los tecnicos de
INAPA dirigidos por el ingeniero Arzenio Fernandez.
Posteriormente fue presentado ante la Comunidad
Econ6mica Europea, siendo aprobado por la misma,
comenzando su ejecucion el l5 de enero de 1993. Por
este concepto INAPA recibi6 un desembolso inicial de
RD$11,995,018.45 y el 3 de febrero del mismo aflo
recibieron un avzrnce igual al anterior, por lo que el
monto total desembolsado hasta la fecha ascendente
a RD$23,99O,036.90.

Este proyecto tiene como objetivo dotar de aguas
potables a las comunidades rurales que esl6n carentes
de las mismas. Actualmente est6rn contempladas 12

provincias con sus respectivas secciones. (Tabla 1)

3.1.1 Programa para el desarrollo de Ia
microempresa

Este programa fue llevado a cabo por los tecnicos
de laAsociacion Dominicana para el Desarrollo de la
Microempresa. Tiene como objetivo principal otorgar
prestamos para activos fijos y capital de trabajo
permanente a pequeflas empresas del ramo de la
industria, la agroindustriay el turismo en la Repibli-
ca Dominicana.

El 6 de noviembre de 1992, la Gerencia del BEI,
le otorgo a ADEMI un prdstamo global por la suma de
tres (3) millones de ECUS.

3. I Ventajas comerciales
l,a Repiblica Dominicana al igual que los demas

paises ACP goza de las facilidades establecidas en la
Convencion de Lome de que todo producto originario
de la misma tendra acceso a la CEE libre de impuestos
y sin restricciones cuantitativas. Ahora bien, existen

3.1.2 Programa Integrado de Salud en
el Sur-Este

La Comunidad Econ6mica Europea (CEE) ha
destinado un monto de 8,8OO,OOO de ECUS para este
programa, es decir, l4O millones de pesos aproxima-
damente para el desarrollo del mismo.
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Tabla 1. Proyectos CEE-INAPA

Provincia Y/o
Municipio

Acueducto Secciones Monto aoortado
en millon'es (RD$)

Habitantee
abastecidos

San Crisl6bal Mira Cielo-Dios Dira
1,607,7U.17 1,806

Azua Las Yayas
3,885,912.64 7,572

San Pedro de
Macorls/Ram6n
Santana

El Soco
1,156,032.12 1,074

Monte Plata El Dean
1,272,050.20 1,593

Sarrchez
RamIrez]Fantino

Mrittiple
Comedero

Hato Mayor
Comedero Abaio
Coiobal y Rodeo
Hemando Alonso

A
11 ,899,577.88

11,223,154.U

6,365

Santiago/San Jos6
de las Malas

Ant6n SaPe
Malo

Las Canas
Mata Grande
Rincon de Pi€dra
El Corosito
Los Montones Aniba
La Guasuma
Bohlo Viei)
Pedregal
La Guama
Seb0
Los Lirios
Don Juan

Los Jardines
Damajagua
La Seiba
Anoyo JAnico
Dica Yagua
Aluera
Monlones
Abaio
Gualaca
La Cuesta

A
15,368,596.68
B
14,440,292.55
c
16,524,372.28

14,351

Sanchez
Ramlre/Colul

Mfttiple La Mata Las Matas
La Soledad
La Viia
La Piedra
Hato Vieio

Parl6 A
11,517,049.96
B
11,691,143.58

25,383

Higtiey Multiple La Laguna
La Guama

La Laguna
Las Guamas
La Bacama
Entrada La Zania
Los Tocones
Canada Honda
Yon0

7,437,912.6'l 8,147

Barahona Mtiltiple Las Salinas Los Saladillos
Lemba
Las Sanibas
Crist6bal

8,717,324.42 11,562

Barahona San Balael
't,563,088.51 636

Espaillat/GasPar
Hemendez

Las Piraguas
704,776.12 936

San Juan de la
Maguana

Miltiple la Culala Cuenda y Cuenda Aniba 1,828,226.37 2,712

Seibo/Miches M0ltiple La Mina Los Urabos
Guaraouao
La Min:, Lob€ra y Los Hicacos

8,738,469.85 5,215

Tolal€s
provincias o

munlcrpros

'13 acueductos 46 secciones 129,570,l8/'.7 87,N2

3.1.3 Proglrama Integrado de Desarrollo

para la Educaci6n Primaria a nivel local

El desarrollo de este programa se debe a la consi-

deraci6n de que ese sector esta en crisis y necesiLa

recursos. Estos recursos vienen a ser un paliativo

beneficioso para el pais para fortalecer el sector educa-

ci6n. Va dirigido especialrnente a la Educacion Prima-

ria (Brisica) donde el sistema tiene mayor cobertura'

t2

Dentro de este proyecto se esle desarrollando el

Plan Decenal de la Educaci6n Dominicana. Compren-

de un diagn6stico que cubre lO aios: dentro del mismo

sector esten desarrollo curricular y capacitaci6n de

maestros, entre otros.

Este programafue elaborado porplanificacion, con

ayuda de los tecnicos de la Comunidad Econ6mica

Europea, los desembolsos se hacen paulatinamente'
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3.2 kportaclones mensuales acogldee a bs
bcnef,clos de LomG IV. Af,os lgg0, lggl

DesdeJunio de lg9o las exportaciones realizadas
por la Republica Domlnicana, acogidas al Convenio de
Iom6, mzrntuvieron tendencia creciente. Dichas ex-
portaciones registrarcn las cifras en milqs de f I,06 f .O
ldlos y US$fO,429.5 en valor. (Tabla 2, figura t).

Tabla 2. mensuales dentro del Convenio
Lomd lV

Tabla 3. Principales productos exportados hacia la CEE
acogidos al Convenio de Lomd lV. 

.1990

fr_g_ura 2. Principales productos exportados hacia la
CEE acogido al Conv6nio de Lom6 lV (iun-dic) 1990

(Miles de US$ y kgs)

Figura 1.. Exportaciones mensuales acogidas al Convenio de
Lom6lV (un-dic) 1990 (Miles de US$ y kgs)
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I Kitos lI-EEllvator

Los principales productos exportados hacia las
CEE son: caf6 y tabaco con un 45.4o/o y 21.60/o de
participaci6n respectivamente. (Tabla 3 y Figs. 2 y 3)

12

f Kitos En:iTiil vator

Para el aflo 1991 las exportaciones siguieron au-
mentando. Durante este aio dichas exportaciones
registraron las cifras de US$27.8 millones y BZ.8
millones de kilos. El valor promedio de las exportacio-
nes mensuales baj o el Convenio de Lome fue de US$2. 3
millones. (Tabla 4)

Tabla 4. Exportaciones mensuales acoqidas a los beneficios' 
de Lome lV. Ano 199'1.

24 6

MESES VoLt,MEN
(Kq. cn milcs)

VALOR FOB
(US$ cn miles)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBFIE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

OICIEMBRE

9643.9
1S6.1
3352.5
2401.O

2124.9
2971-9
2111.3
3195.2
3437.4
4323.4
4773.7

52.32.5

1693.6
2102.3
2421.9
182A.O

1950-7
227 5.2

1 952.1

20a1.1

3&6.2
2624.7
2431.3
r 836.6

TOTAL 37A74.2 27U3.7

PRODUCTO KILoS (KCa) VALOR
(US$ en mlle3) PABTTCTPAC|ON (%)

CAFE

TABACO

CIGABHOS

PiliAS

NAFANJAS

OTROS

5,713.3

3,469.9

77.6

6,359.7

9,723.5

3,145.1

9,454.5

4,509.2

1,813.0

1,036.3

747.1

3,266.9

45.4

21.6

8.7

5.0

s.6

15.7

TOTAL 22,189.5 20,826.0 100.0

MESES KILOS (Kg3 en milss) VALOR
(USS 6n mil€)

JUNIO 1,389.4 1,478.1

JULIO 1.281 .4 1,100.2

AGOSTO 1,490.2 1,184.6

SEPTIEMBRE 1,578.6 1,'168.6

OCTUBRE 1 ,171.4 1,339.4

NOVIEMBRE 2,021.3 1,751.2

DICIEMBRE 2,178.7 2,407.4

TOTAL 11,061.0 10,429.5

I3
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MILES

10

0

Tabla 5. PrinciDales productos exportados baio el Convenio

de Lbm6. Afro 1991. (Miles us$ Y Kgs)

PBOOUCTO voLUMEx(K9.) POBCENIAJE (%)

TEXNLES

CALZ,AOOS

JUGOSY
CONCENTBADOS

OTFOS

5171.9

5076.9

271.6
161.6

1444.3
5120.1

21.4

9293.0
6A61.5

2*1-7
2452.5

2311.6

I153.8
756.2

721.9

1165.1

31,1

21.6

8,S

8-5

1.2

2.7

2,5

4.3

37814.2 27U3.7 100.0

IK,bs mvalo,

CAFE

TABACO

TEXTILES

CIGARRILLOS

PINAS

NARANJAS

CALZADOS

JUGOS Y CONC,

OTROS

Fioura 4. Principales productos exponad-o-s bajo el Convenio' '-'- Oe iomO tV 1991 (Miles de US$ y kgs)

CAFE TABACO CIGARBOS PINAS NABA}I]AS OTNOS

3.2. I PrinciPales Productos

Un total de 52 productos diferentes [ueron expor-

tados por la Repriblica Dominicana, durante el indi-

cado ano, hacia la Comunidad Econdmica Europeay

oaises v/o territorios de ullramar' y es de gran

lotorieiud q"" 
"olamente 

ocho (8) de esos productos

representaron el95.7olo del total exportado' es decjr'

q,re el ualor e*portado por estos productos ascendi6

I uS$ZO.O *ittones. Estos productos son: cale verde'

tabaco, textiles, cigarros, piias, nararjas, calzadosy

Jugos concentrados de frutas'

otros productos exportados bajo el Conveniode

Lom€ fueron los guineosverdes' galletas' guandules

enlatados, pescados y mariscos, entre otros'

A continuacion analiz aremos e'l comportamiento

v DaIticiDacion de las exporlaciones de cada uno de

'eios prodrctos en el aio l99l (Tabla 5' ligura 4)

o246 I 10 12 14 16 18

MILES

t4

1060.1

5710.1

I

6

2

II VOLUMEN re] VALOR FOB (US$)

E PORCENTA,E (%)

a) Caf€ verde

Durante el ano I991, el cafC verde se cosntituyo en

el principal producto exportador bajo el Convenio

l-ome, pues el valor de sus exportaciones alcanz6 la

cifra de us$g.3 millones, representando de este modo

el34.4o/o de las exportaciones totales realizadas bajo

dicho Convenio. En cuanto al volumen exportado' este

fue de 5.4 millones de kilos.
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Con respecto a los paises de destino del referido
producto, Italla se consfltuyo en el prtncipal mercado
hacta donde se orientaron las ventas de este rubro
agricola, pues al mismo se export6 la suma de US$4.4
millones, es decir, el 46.9ok. El segundo mercado de
importancia para el cafC verde fue el de Espana, al que
se destin6 el 36. 10/6 de dichas exportaciones, es decir,
lasuma de US$3.3 millones. Otros mercados hacia los
cuales se realizaron exportaciones de cafe fueron
Holanda, Alemania, Inglaterra.

El tabaco constituy6 el segundo producto de im-
portancta, siendo el principal mercado de destino
Espaia, asi como Holanda y Francia.

l,os principales mercados para las exportaciones,
durante el aio 199I, fueron Espaia e ltalia, los cuales

. absorbieron m6s del 50p26 det total de las ventas
realizadas. (Tabla 6, figura 5)

Tabla 6. Principales patses de dsstino de nuestras exportaciones
(€n Kgs. y miles de US$). Afio 1991.

t s productos que experimentaron.mayor deman-
da por parte del mercado alem6Ln fueron las ptias
frescas, seguido de los textiles y los clgarros.

las exportaciones realizadas con desuno hactia el
mercado holand€s, durante el ano 1991. totallzaron
tas clfras de US$S.O mlllones, ocupaado de este modo
el cuarto lugar, dentro de los princlpales mercados de
destino de nuestras exportaclones.

los productos que mes se exportaron hacia el
mercado holand€s fueron los cigarros, seguldo por el
cafe, y el tabaco en rarna.

3.3 Ias exportaciones domlnlcanas amparadar
en el Conycnlo de Lom€ Iv (perlodo €treto-novlem-
bre de 1992).

I-as exportaciones dornlnlcanas con desuno hacia
los paises de laComunidad Econ6rnica Europea (CEE)
y los paises y/o terrltorios de ultrarrlar (pILI) preferen-
cias del Convenio Irm6 IV, durante los meses enero-
noviembre del a_io 1992 total ron lacifrade US$34_7
millones y 65.I millones de kitos. (Tabla 7, figura 6)

Tabla 7. Exportaciones mensuales acoqidas a los benelicios
del Convenio Lomd tV. ([Irtes kilo-s y US$). 1992

{Ks.)
POFCEXTAJE

EsPA&a

HOLANOA

BE!GICA

OTBOS

7,680.3

,1,940.8

6,477.2

5.775.9

709.9

899.,r

3,747.5

?,224.A

9,516_3

5,709.9

3,251.5

3,023.4

2,039-O

r,530.4

1,313.7

1,03S.9

419.6

9,2
20.5

11.6

10.8

7.3

5.5

3.7

1.5

27,U3.1 100 0

MESES

ENESO

FEAAEfiO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBBE

OCTUBFE

NOVi€M8FE

5.790.8

5,079,5

6,531.2

5,401.5

6,250.2

5,490.6

4,71?,2

5,034.7

1,3 2.2

6,0r6.2

8,434.0

3,724.1

2,O19.7

1,294.2

1.975.8

3,830.5

2,396.3

3.174.3

3,019,7

2,tx7.6
2,17A.5

5,A3A.1

IOTAL 65,100.1 3,r,763.0

Figure 5. Principales
exporiac

paises de desllno de nuestras
iones. Afro 1991.

ESPAIiA

ITALIA

ALEMANIA

HOLANDA

FRANCIA

INGLATEBRA

BELGICA

GUAOALUPE

OTROS

0 246810
MILES

I VoLUMEN m vALoB FoB{uss)

Haciendo un cotejo con el valor de las exportacio-
nes realizadas durante el mismo periodo del aio
anterior (US$26.O millones), en el presente aio las
exportaciones experimentaron un crecimiento relativo
ascendente aI25.3010, locual indica que las exportacio-
nes amparadas bajo este convenio son de gran impor-
tancia en la obtencion de divisas para el pais.

Irs principales productos comercializados al mer-
cado de la Comunidad Econ6mica Europea fueron
tabaco, cigarros, confecciones, cafC, piflas, bananos,
alarmas electr6nicas, naranjas: representando todos
ellos el 90.@/6 del volumen exportado y el 8g.@,6 de su
valor. (Tabla 8, figuras 7 y 8)

12

15

37,874.2
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Fioura 6. Exoortaciones mensuales acoqidas- beneficios del Convenio de LomdlV.
(miles kilos y US$) 1992.

Figura 7. Principales productos exportados hacia la CEE y
paises o territorios de ultramar. (enero-nov.) 1992

a los

Enero

Febrero

Marzo

Abril
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Julio
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Octubre

Noviembre

Fusl.: CEOOPEX
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051015202530
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MILES
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I Krlos Entrm vALoR (us$)

Ixs

Tabla 8. Principales productos exportados hacia la Comunidad
Econ6mica Europea y pafses y/o tenitorios de ultramar en el

perfodo enero-noviembre 1992. (En miles cle kilos y US$)

PRODUCTOS KILOs (Kgs)
VALOR

(m Ust mllor)
PARTICIPACION

(%)

TABACO

CIGAROS

CONFECCIONES

CAFE

PiliAS

BANANOS

ALARMAS

ELECI
NABANJAS

oTFtos

4,923.1

1S9.1

594.2

3,507.1

26,540.9

17,86i.3
3.5

4,815.1

6,665.8

6,534.5

4,577.7

5,279.9

4,4r5.5

4,200.6

1,784.6

1,557.7

1,278.7

4,433.8

18.8

15.8

15.2
'12.7

12.1

5.1

3.9

3.7

12.7

TOTAL 65,100.1 34,753.0 100.0

Figura 8. Principales productos
exportados hacia la CEE y paises de
y/o territorios de ultramar. Afro 1992.

Cigarros 16%

EiL-I*Ijl vator

a) Tabaco

El tabaco en r€una se ha constituido en el principal
renglon de nuestras exportaciones dirigidas hacia los

paises de la CEE y sus paises o territorios de ulLramar,

bajo Lome IV, ascendiendo dichas exportaciones a la

suma de US$6.5 millones, representando de este modo

el 18.8olo de las exportaciones efectuadas en el periodo

analizado.

Tabaco 1996

Confecciones 1595

Cat6 13%

Olros 13%

Pirta812o/. Narenias tl%

Alarmas El.iclricas {%
Bananos 5%

Espaia constituye el principal mercado de desilno
de las exportaciones de este cultivo, con un 72.@/o del
volumen de las ventas totales, que representan alavez
el69.40/o de su valor. Otros mercados de importancia
lo constituyen alemania con un l3o/o, Holandacon un
7.5o/oy B€lgica con un 5.9ol0. (Tabla 9, figuras 9-lO)

r6
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Tabla 9. Exportraciones de tiabaco acogidas
de Lom6 lV seg(n pafses de destino perlodo

(Miles de kitos y US$)

PAISES KILOS
(Kq3)

VALOR
USt on m[63]

PARTICIPACION
(%I

ESPANA

ALEMANIA

HOLANDA

BELGICA

DINAMARCA

oTFlos

3,549.0

623.7

331.6

239.5

145.5

33.8

4,536.1

846.1

493.3

383.2

207.8

68.0

69.4
'13.0

7.5

5.9

3.2

1.0

TOTAL 4,923.1 6,534.5 100.0

- ta IV Convenci6n de Lom€ estd conformada por
un total de 69 paises o Estados del Afrlca, Caribe y
Pacilico (ACP) entre los que se destaca la Reprlblica
Dominicana.

- Constituye el tnico esquema tntegracionista al
que pertenece la Repriblica Domtnicana como miem-
bro activo, no obstante ser uno de los paises que

configuran el Acuerdo General de Aranceles y Comer-
cio (GATT).

- La Reptblica Dominicana por efecto de su afilia-
ci6n a la [V Convenci6n de Lomd ha sido beneliciada
con grandes aportes monetarios, de los cuales se esl5.n
utilZando 85 millones de ECUS, equivalentes a unos
RD$I,2OO millones de pesos, en favor de los sectores
de recursos naturales, educaci6n, salud, energia y
comunicaciones, cultura y desarrollo humano. l.os
proyectos especificos que han sido identificados com-
prenden una presa hidroel€ctrica en la provincia de

Azua; un vasto programa de desarrollo rural en la linea
noroeste, y el amplio operativo de equipamiento y
reparaci6n de los numerosos hospitales y escuelas.

Figura 10. Exportaciones de tabaco acogidas al Convenio de
Lom6 lV. Afro 1992. (miles de kilos y US$)

Espaha Alemania Holanda B6lgica Dinamarca Olros

CEOOPEX

a la Convenci6n
enero-noviembre.

oTROS 1%
DINAMAACA 3%

BELGICA 6%

HOLANDA 8%

Figura 9. Exportaciones de tabaco acogidas
al Convenio de Lom6 lV Ano 1992.

(miles de kitos y US$)

ALEMANIA 13% 5

4

b) Cigarrillos

El valor de las exportaciones de cigarri-
llos hacia los paises de la Comunidad Eco-
nomica Europea, acogida a los beneficios 3

preferenciales del Convenio de l,om6 IV,

ascendio a US$5.4 millones, 1o que repre-
senta el l5.Bolo del valor total de las expor-
taciones del periodo analizado. 2

Alemaniay Espaia constituyen los prin-
cipales mercados de destino de este tipo de
exportacion con 3o.9olo y 21.3o/o, respecti-
vamente. l

4. CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigacion sobre la
IV Convenci6n de lome y su incidencia en 0

la Reptblica Dominicana se presentan las
siguientes conclusiones:

! Kitos EIEEI vator

t7
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- La Reptblica Dominicana, en otro programa y
de manera simult6nea, estd utilizando en favor de los

sectores rurales donaciones de RD$328.8 millones.
Estos fondos estan siendo dedicados a proyectos

agricolas tales como nivelacion de suelos y riego.

Asimismo, a proyectos de salubridad (acueductos

rurales), salud (reparacion de clinicasy hospitales de

provlncias, letrinizaci6n); tambien en materia de

educacion (miles de pupitres y mobiliario escolar,
material de enseflanza, librosycuadernos), asi como
docenas de escuelas en completa reparaci6n.

- La Oficina del Ordenador de I,om€ en la Rept-
blica Dominicana, debe tratar de concientizar al
comerciante nacional que este interesado en
incursionar al mercado europeo, ya que debe conocer
los productos que pueden competir en este mercado
para posteriormente ejecutar una estrategia de

comercialDacion.

- La IV Convencion de lome, en otro aspecto,

incrementa el intercambio cultural entre la Republi-
ca Dominicana, la Comunidad Econ6mica Europeay
el resto de los paises ACP (Africa, Caribe y Pacifico),

lo que favorece el enriquecimiento ideologico y la
proyecci6n turistica del pais.

- La Republica Dominicana, para poder aprove-
char el amplio mercado al que ha incursionado, debe
producir un cambio en su estructura de produccion.

- Las organizaciones gubernamentales son y han
sido las mds beneficiadas dentro del IV Convenio de

Lom6 en la Reptblica Dominicana, ya que se ha
podido constatar que los mayores aportes recibidos
hasta la fecha, han sido destinados hacia las mis-
mas.

- La tnica organizaci6n no gubernamental que

ha sido beneficiada por este convenio es la Asocia-
ci6n para el Desarrollo de la Microempresa (ADEMI),

la cual ha recibido un prestamo por valor de

RD$45,OOO,OOO por el Banco Europeo de Inversio-
nes.

- Los principales aportes son realizados para el

desarrollo de las zonas fronterizas del pais en lo que

se refiere a las areas de salud (sur-este), educacion (a

nivel local), como tambidn al Instituto Nacional de

Aguas Potales (INAPA), a nivel municipal y la Asocia-
cion para el Desarrollo de la Microempresa (ADEMI),

segtn se observa a continuaci6n:

rNAPA RD$122,OOO,OOO.OO

Secretaria de Estado

de Salud Publica RD$140,ooo,ooo.oo

Secre[aria de Estado

de Educacion RD$l I2,OOO,OOO.OO

ADEMI RD$ 45,OOO,OOO.OO

- El total de las exportaciones hacia la Comuni-
dad Economica Europea en el ano 1990 alcanzo el

monto de US$1O.4 millones y en 1992 US$34.76
millones, lo cual representa un incremento en t€rmi-
nos absolutos de US$24.3 millones y en tCrminos
porcentuales 2.3.

- Conforme a las publicaciones realizadas por el

Banco Central de la Reptblica Dominicana se ha
constatado que el pais de la CEE hacia donde miis
exportaciones realiza la Republica Dominicana es

BelSica-Luxemburgo.

- Dentro del Programa Indicativo Nacional (PIN),

a la fecha (6-4-93) los aportes han sido de 360
millones de pesos para el desarrollo de varios progra-
mas. No obstante aunque se hicieron los esfuerzos de
lugar en la busqueda de dichas informaciones nos
fue imposible, habida cuenta de que las instituciones
beneficiadas no tienen registrado tales aportes con
su debida clasificacion por prograrnas.

- La Reptblica Dominicurna por su alianza con la
Europa comunitaria, tiene la posibilidad de vender
productos dominicanos en cualquiera de los doce
paises de la Comunidad Europea libres de impues-
tos, lo que representa una ventaja para la misma
frente a los paises de Centro y Sur Am€rica que Ylo

son miembros de Lome, y cuyos productos no disfru-
tan de estas facilidades.

Dentro del Programa Indicativo Nacional (PIN), a

la fecha (6/4/93) los aportes han sido de RD$360
millones de pesos para el desarrollo de varios progra-
mas. No obstante aunque se hicieron los esfuerzos de
lugar en la busqueda de dichas informaciones nos
fue imposible, habida cuenta de que las instituciones
beneficiadas no tienen registrado [ales aportes con
su debida clasificaci6n por prograrnas.

5. RECOMENDACIONES
- Se sugiere al gobierno de la Republica Domini-

canaestudiar las posibilidades de nuevas inserciones
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a otros esquemas integracionistas como lo son:
CARICOM y MERCOSUR.

- Desarrollar una poliilca econ6mica donde se

contemple una estrategia integral de desarrollo del
sector industrial, agricola y minero, entre otros.

- Hacer coneldones para velar porque la infraes-
tructuray la capacidad instalada de las empresas cuya
producci6n vaya destinado a la exportaci6n, sea cali-
ficadapara que los productos retnan lacalidad reque-
rida y asi puedan competir en el mercado externo.

-Adoptar las medidas requeridas para promocionar
las exportaciones a nivel local e incentivar la produc-
cion nacional.

.Dar seguimiento de las medidas que se adopten
. en acuerdo, con una reestructuraci6n y nuevo

encauzamiento de la politica economica actual, de
maneraque se incentive los sectores productivos para
poder contar con la produccion necesa.ria para nego-
ciar con los paises europeos.

-Adoptar las providencias de lugar para que la
agricultura pueda desarrollarse dentro de este acuer-
do estableciendo nuevos lineamientos que le favorez-
can conla eliminaci6n de las trabas a este sector.

- Al Ordenador Nacional se propone hacer todos los
esfuerzos de lugar para poder obtener una balanza
comercial favorable, es decir, hacer que las exportacio-
nes hacia la CEE excedan las importaciones a la
misma.

-Procurar con los paises miembros de Inme, es
decir, losACP, que se libere a la Republica Dominicana
de la restriccion del azicar, el ron y el banano, ya que
estos nos pe{udica gravemente, en razon de que
nuestro pais tiene muchas potencialidades para la
producci6n de estos rubros.
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E.PIDF.NIIOIOGIA

EPIDEMIOL(X}IABUCAL EN ITtrVOS DE 5 A 15 AfrOS DE EL PAI..IIIAR DE

ocoa

OCTAVIO A. FRANCO-THOMENT. OMAR K ANDINO R' Y RUBEN DARIO PIMETITEL*

RESI,'MEN

Se ldentificd laepidemiologiabucalde I35 nif,os de

ambos sexos y de edades comprendldas entre 5 y 15
- a,ios, de 1a comunldad de El Palmar de Ocoa, Azua,

Repiblica Dominlcana.

Se rnidio el indice CPO y se obtuvo una media de

3.4, atrlbuydndosele a la carles dental el rol principal
en el problema de la morbtlldad bucal, el cual se

lncrement6 con la edad.

La higiene bucal y el estado periodontal presentan

un perfll epidemiol6gico elevado entre los niios estu-

diados.

Por riltimo, es importante destaca.r que un porcen-

taje elevado (17.0 /6) de niaos sustituye al cepillo dental
por los dedos, utilizandojabon en lugar de dentifrico,
dejando entrever las deliciencias existentes en el fo-

mento de la educaci6n sanitaria de la poblacion estu-

dlada.

Palabrag clevce: epldernlologia bucal, indice CPo, ntfros.

IIYTRODUCCTON

En la actualidad, tanto los administradores como
los espectalistas en higiene bucodental de una gran

mayoria de paises han aceptado los criterios y metodos
uniformesdelaOMSl paralamedici6n delaprevalencia
de las enfermedades de la boca.

El personal del servicio de salud bucodental tam-
bi6n proporciona asistencia a los administradores e

lnvesugadores saritados que desean efectuar medi-
ciones epiderniol6gicas uniformes del desarrollo de la
asistencia bucodental y de los correspondientes recur-
sos de personal.

Ia OMS2 recoge anualmente datos sobre medicio-

nes eptdemiol6gicas de las enfermedades bucodentales

en 1O a 15 paises, como minimo, lo que les permite

contener un banco mundial de informaci6n y datos

epldemiol6gicos sobre salud bucodental.

Lsdatos sobre las mediciones epidemiologicas de

que se dispone, revelan la existencia de grandes dife-

rencias en la prevalencia de las enfermedades
bucodentales entre los paises t€cnicamente avanzados

y los paises en desarrollo.

Si consideramos las pfincipales tendeflcias de la
prevalencia de la caries, podriarnos decir, en terminos
generales, que no hay paises exentos de esa enferme-

dad, pero su prevalencia varia de un pais a otroyen un
mismopais, lo que plantea problemas extremadamen-
te diferentes de asistencia odontologica.

I-a meta para el ano 2OOO es que todos los paises

latinoamericanos tengan un indice dental CPO < 3 en

los niflos de 12 aios de edad3.

A pesar de que existe esta meta, en la Reptiblica
Dominicana no existen datos publicados que nos

revelen cu5.l es nuestro indice CPO en los ninos y
particulamente en los de l2 arios.

El presente estudio es parte de una serie de

investigaciones biomedicas y psicosociales, que se

esl5n llevando a cabo en grupos de niios en la
Repiblica Dominicana. El prop6sito principal de este

estudio fue el de identificar el nivel de salud bucal de

niios con edades comprendidas entre 5 y 15 anos de

la comunidad de El Palmar de Ocoa, Azua, Repiblica
Dominicana.

MATERIALES Y METODOS

la poblacion en estudio estuvo comprendida por

829 niios menores de 15 aioss (cuadro I). De esta
poblacion se tom6 una muestra estratificada propor-' Unlversldad lbetoarnericana. Santo Domingo, Reptbtca

frornlnlcana
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a.ios de El Palmar de Ocoa.

cional de la comunidad de El Palrnar de Ocoa' Azua'

Repriblica Dominlcana.

cuadro l. Poblacion en 6sludio- muestra esperada y mlr€slra

;;I";-,;"i';6. i::i i';lmar de ocoa, Azua Hepuuica Domini'

.ana. 1992.

: 
-;.;a. 

".i6e",{"b..,.e,.-n,an.r,obr.b..kto..br..

El disefro muestral se llev6 a cabo en dos etapas'

que llevaron a la s€lecci6n de una muestra de 15O

menores, o sea, I8.1 por ciento'

Estamuestra se redujo a 135 (16 3y0), debido aque

no se contempl6 la reducci6n por llenado inadecuado

de los formularios. Ia evaluaci6n biomedica se llev6 a

cabo en losmeses de agosto y septlembre de 1992'En

el cuadro lI se presenta la distribuci6n relatlva de los

niios tnvestigados por sexo y por edades'

cuadro ll. Dislribucon relaliva de los niilos investigados pol

#;;';qr"-A;d"-;. El Fiinur de ocoa' ATua Fepublica

Dominicana, 1992.

' 1"" "r* -u. p.,**n *Betah .l lolal tb$rub tobr' 
'l 

eu' * c'huh@ b3

EI procedimiento para la ldentilicacl6n de los

indicadores de salud conslsti6 en un examen clinlco

efectuado por los autores. El examen clinico se efectu6

en el Centro de Salud Ptblica de El Palmar de Ocoa'

con luz natural y utilizado para ello un espejo bucal

plano exploradoi en forma de hoz y sonda periodontal'

Irs indices utilizados fueron el ntmero de piezas

dentales cariadas, perdtdas y obturadas por niios y la

surna de estos componentes iepresenta el indice CPO'

Ias evaluaciones de la piesencta y gravedad de la

enfermedad perlodontal fueron realizadas mediante el

indice de alieraclones pertodontales segrin la oMS'

que cuantifica la presencia o ausencia de alteraciones

;or se{mentos comprendidos de la siguiente forma: los

segmJttos centrales comprenden los incisivos y cani-

nos: los laterales izquierdo y derecho los molares y

premolares.

Iasvariables someudas a este indice son la presen-

cia de depositos blandos, ciilculo dental' gingiYius

intensa y perlodontitis avanzada. El total del indice

representa la sumatoria de la presencia de alteragio-

ne;. Y para el grado de h8ene bucal se util?6 el lndice

de Htgiene oil Simplifrcado de Greefle y vermill6n3'

Las informaciones obtenidas fueron analizadas

como hechos epidemiologicos utilizando la frecuencia

simple para su distribuci6n y analisis estadistico'

RESI,'LTADOS Y COMENTARIOS

El cua&o Ul y la tigura I lnforman sobre el nrimero

de piezas dentales cariadas, perdldas y obturadas

(CPb). Se encuentra un definido aumento en'estos

componentes con respecto ala edad, consutuyendo la

carles dental el principal componente del indice CPO'

Se observa un aumenao de alrededor del doble (48'7%)

de caries dental al comparar el indice CP de los niflos

de 5 aioscon el indice CP de aque'llos niflos de 15 aios'

De lgual manera el indice CPO aumenta en mas de la

mitid cuando se compal-ar entre los nlios (5I 
' 106) de

5 anos (CPO=2.2) Y (CPO=a.5).

las obturaciones pemanentes (OP) no se observa-

ron en el grupo estudiado, evidenciando una obvia

falta de aiceso a los servicios odontol6gicos de la

comur)idad donde se realiz6 el estudio, ademis de la

Juventud de la poblaci6n encuestada.

En el mismo cuadro se visualiza un aumento

progresivo de las p€rdidas permanentes (PP): en los

ninis de 5 anos el PP fue de O.2 y en los de l5 aios de

o.6.

La recoleccion de la informaci6n se obtuvo mediarl-

te el llenado de un formulario que ademds de los datos

Dersonales lncluy6 pregunLas acerca de La salud bucal

iindices Cpo, lHbS e lP). Este tormulario fue llenado

Dordos esl.udiantes de termino de odontologia' debida-

mente entrenados para tales flnes'

11- 15
55

1so 03.1%) 13s (16.3%)

332

(%)(%)

5

6

I

9

10

11

't2

l3

14

t5

8.1

10.4

'12.4

9.6

6.7

17.0

8.1

5.9

2.2

3.0

6.7

4.5

0.7

0.7

2.5

1,5

3.7

3,0

10,4

3.7

10,3

6.0

3.7

3A.5

(52)

61.5

(33)
100,0

(13s)

Edad.s Ambos

{Aios). "ar

Mu..116
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6

7

I

0

to

11

12

t3

1'a

15

2.O

1.8

2.O

2.e

2.9

2.9

3.1

3.8

3.4

3.4

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0_0

0_0

0.0

0.0

0,0

0.0

o.2

0.1

0.3

o.,l

0.6

0.5

0.4

0-3

0_0

0.4

0.6

2.2

1.9

3.5

3.4

3.8

4.1

3,8

1.2

/1.5

Cuedro lll. lndic€ CPO y sus componsnles seg[n edades, El
Palrnar d€ Ocoa,Azua, R€pUblica Dominicana. 1992.

CP = Ca .. p.m.Mi..

En el cuadro Iv se presenta La proporcl6n del ntvel
de indice CPO por sexo y edad. Como puede notarse,
los adolescentes del sexo mascullno son los que pre-

sentan mayores niveles.

Un estudio redlzado en Santo Domingoro entJe

estudlantes adolescentes reportd nlveles de CPO ma-
yores en el sexo femenlno y por tanto diferentes a 106

niveles de CPO hallados en los niios de El Palmar de
Ocoa.

I.os factores que causan directamente estas dife-
renciias en el estado odontol6gtco de lo.s niios de El
Palmar de Ocoay el de los estudlantes adolescentes de

Santo Domingo no los conocemos, aunque podriamos
declr que son causas soclales.

Podria argumentarse una mayor vulnerabilldad de

los nifros de El Palmar de Ocoa a las enfermedades

bucodentales y su menor a veces ninguna utilizacl6n
de los seMcios odontol6gicos preventivos y curativos.
Ahora bien, la raz6n fundamental de que actrien

6 11

Flgura l. lndi€ CPO y aua @mpomnl6a a6gun 6dad, El Palmar de oc@, Azua

5

4

3

2

1

o
5 7 9to

--E- 
CPO

12 3

l5
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muchos factores es un conjunto de condiciones socia-

les y econ6micas. Algunas de ellas se pueden identifi-

carcon relativafacilidad, pero lacontribuci6n de otros

es indirecta, aunque no por eso deja de ser imporLante.

Tambien debe tomarse en consideracion que el

estudio de Santo Domingo corresponde a una zona

urbana, mientras que la de El Palmar de Ocoa fue en

una zona semi-rural.

La. higiene bucal y el estado periodontal presentan

un perfil epidemiol6gico elevado (cuadro V). Hay varia-

bilidad en su prevalencia segtn el sexo, siendo las

adolescentes las que nruestran un nivel de higiene y
estado periodon[al mds favorable.

Cuadro V. lndice IHOS e lndice Periodontal segtin grupo de
edad y sexo. El Palmar de Ocoa, Azua, Repdblica Domini-
cana.1992.

lndi€ y
grupo de

edad

Sexo Ambos
sexosMa$ulino Frenirc

5-10a6os
11 - 15 afios

o.74
0.87

0.65
0.75

0.70
0.81

lndle lP"

E

1

10 a6os
'15 aios

3.40
4.20

3.00
4.10

3.20
4.15

Cuadro lV. lndice CPO y sus componentes segdn edad y sexo'
El Palmar de Ocoa, Azua, RepUblica Dominicana. 1992.

Edad6s

F6mnirc Ma$ulino

CP OP PP CPO CP OP PP CPO

5

6

7

I

I

10

11

12

13

't4

'i5

0.5

1.3

1.6

3.3

2.3

2.3

2.4

2.9

3.8

1.7

't.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.1

0.4

0.3

0.3

0.r

0.1

0.0

0.3

0.1

0.8

1.6

1.7

3.7

2.6

2.6

2.9

3.0

3.8

2.0

1.1

X 2.1 o.2 2.3

2.O

1.9

4.7

3.5

3.4

1.'l

3.3

3.0

4.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.t

0.0

1,3

0.3

0.4

0.7

o.2

0.0

0.0

o,7

1.3

2.1

1.9

5.0

3.8

3.8

4.8

3.5

3.0

4.0

6.0

4.5

3.4 0.5 3.9

Fu€nl€: direcla

Fu6nte: directa

La distribuci6n relattva de los ntrios irvestlgados,

segfin frecuencia de cepillado dental, mostr6 que el

4O .7 por clento declara una frecuencia de 3 o mds veces

aldia :un42.2 porcientode l a2vecesyel 17.Opor

ciento indic6 que no acostumbraba cepillarse (figura

2), sino que utiliza los dedos.

Fier.2. DbtIEk d cefiLdo ed qrh tMi.. Patm & G4.

40.7olc

17olo

4?h

Por iltimo, es importante destacar que un I 7. O por

ciento de los niflos de El Palmar de Ocoa utilizamedios

auxiliares (dedos) para limpiarse los dientes: lO.3 por

ciento del sexo femenino y 6.7 por ciento del masculi-
no. Mas de lamitad (56.5olo) de este grupo usajab6n en

lugar de dentilrico.

CONCLUSIONES

-El indice CPO de los niflos estudiados en El
Palmar de Ocoa es de 3.4 siendo la caries dental el

principal problema de morbilidad bucal, el cual se

incrementa con la edad.

-la.s niflas presentaron un indice CPO signifi-
cativamente mas favorable que los niflos. El promedio

del CPO de las niflas es inferior a la meta de la politica

de la Organtzaclon Mundial de la Salud (OMS) para

todos en el ano 2OOO: CPO < 3 a la edad de 12 aflos.

-La higiene bucaly el estado periodontal presentan

un perfil epidemiologico elevado, estando los niflos
mds afectados.

!Yi!ir!i,:
usa kis edoi

Secepilla3dnds

veces por dia

24

. lndice d€ HigEne Oral Sinplilicado

.' lndice Periodonlal

lndle lHOs'
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-Por riltimo, se destaca que un porcentaje elevado

de niflos no usa cepillo dental, ni dentifirco, sugidendo
este hallazgo deficiencias en los conocimientos ele-

mentales de educacion sanitaria sobre higiene bucal.

de las encias y de los dientes a todos los niflos y a las

madres y demas adultos que acuden a los centros de

salud de la comunidad.

RECOMENDACIONES

El aumento de la incidencia del indice CPO con la
edad, la presencia de una higiene bucal inadecuaday
un estado periodontal en vias de deterioro, son motivos
debidamente Justificados para implementar una poli-
tica de prestacion de servcios odontologicos prevento-

educativa y curativa de la morbilidad existente en este
grupo poblacional.

Para poder ejecutar este programa a nivel comuni-
tario la sociedad habra de organizarse de diferente
modo; sin embargo, la parte de instruccion del progra-
ma se ej ecutard mds fdcilmente mediante activiades de

higiene escolary la acci6n de los centros de salud de la
comunidad. Como elemento ordinario de sus seMcios
generales y preventivos de salud, esos centros han de
facilitar educaci6n sanitaria odontologica e instruc-
ci6n sobre cuestiones de higiene bucal para la limpieza
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ADMIMSTRACION

ESTTIDTO SOBRE rl\ PEgt ErtA EMPRESIL PERTODO 1987-1992, CON

EI\IMSIS EN II\ CIT'DAD DE SAIIITO DOMINGO

LOLI CAPRETTINI*, DOLORES MINGUEZ*, JEANNETE GUZMANT, WILLIAM GUTIERREZ, MSc**

INTRODUCCION

El tema de la pequeia y mediana empresa ha
evolucionado luego de la crisis econ6mica que se
generalizo en el mundo en el periodo l98O-1989, esto
como resultado de una toma de conciencia por parte de

economistas, administradores, politicos, etc. de su
primordial importancia en las sociedades industriales

modemas, como en las tercer mundistas. Guzrndn
(1992) seflala que el hecho de que menos de un 2o/o de

las empresas norteamericanas empleen m6s de 5O

personas y vendan por m5.s de un mill6n de d6lares
anuales, es un dato significativo de lo que representa
la pequeflay mediana empresa.

A partir del periodo 198O-1989, numerosos estu-
dios se han realizado sobre ese tema, guias, libros y
articulo de prensa se han escrito como por ejemplo:
Spencer Hull ( 1988), en su libro Guia para l,a Pequef,a
Empresa, presenta unavisi6n global sobre los obsta-

culos a los cuales se enfrenta la pequefla empresa: los

beneficios que aportan a la economia, tanto en los
paises desarrollados como los subdesarrolladosy c6mo
6stas deben ser administradas.

La pequefla empresa es uno de los sectores que

conforman la C onfederaci6n D ominicana de la Peque-

fla y Mediana Empresa (CODOPYME), fundada en
enero del 1985; lacual se define como un movimiento
gremial que posee una gran participaci6n en el desa-
rrollo econ6mico de la naci6n.

En la actualidad en la Republica Dominicana
existen 33O,OOO pequeflas y medianas empresas, dis-
tribuidas en todo el territorio nacional. Debido a la
amplitud de este sector, se tom6 como base de este
estudio la ciudad de Santo Domingo en el periodo
comprendido entre los aflos 1987-1992.

Los objetivos de este trabajo fueron determinar
estructura administrativa que tienen las pequeflas
empresas, sus metodos de selecci6n de personal: asi
como la capacidad de generaci6n de empleos, los
rangos de salarios y los beneficios sociales que gene-

ran.

' Egresadas carrera de Administracidn de Empresas de UNIBE

" Profesor Universldad Iberoamericana

l.l Antecedentes
En la Republica Dominicana, varios autores han

escrito sobre el tema, tales como:
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RESTJMEN

Ia presente investigacion tuvo por finalidad eva-

luarel papel que desempefla lapequefla empresaen el
aspecto social, econ6mico; es decir, su importancia en

' tdrminos de generacion de empleos y de aporte a la
economia. Asi como tambien su estructura adminis-
trativa. Ia. ausencia de estudios actualizados, justifica
la realizaci6n de este estudio.

Esta investigaci6n fue llevada a cabo en la ciudad
de Santo Domingo en sectores donde predomina este

tipo de empresas como Villa Juana, Herrera, Villa
Francisca, Ios Alcarrizos, entre otros.

Estudiar la pequefla empresa del pais permiti6
determinar su debil estructura administrativa. su
participacion mediana en el PBI y una generacion de

empleos de un loolo a un I golo. Ademds de conocer los
obstaculos a los cuales se enfrenta (credito bancario,
poco apoyo gubemamental, falta de capacidad o ges-

ti6n administrativa, entre otros). Asimismo, se indag6
que el numero de pequeflas y medianas empres€rs

existentes en el pais es de 33O,OOO aproximadamente.

Se aporLan datos actualizados y desconocidos
sobre este sector tan significativo, y pobremente desa-
rrollado en nuestro pais.
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Lzardo (1989) en su obra Gestl6n linanclera y

admlnlstratlva de la pequef,a lndustrta en la Rep'

Domlnlcana, la importancia de este sector de la

economia productiva en un pais en via de desarrollo'

Rodriguez (1980), en su obraPlsnlficacl6n' orga-

nlzacl6n y dlreccl6n de la pequefia cmprcsa' se

reliere a las ventaJas de dichos negociosy c6mo evitar

algunos errores.

Caba; (1992), publica su trabqlo Empresa y pe-

quefia empresa en Repfrbllca Domlnlcana' El mismo

e! el resultado de una encuesta nacional, para conocer

el nrimero de estas empresas.

2. METODOS
En este estudio se utilizo basicamente el m€todo

descriptivo.

Paraclasificardemaneral6gicalos sectores econ6-

micos y las actividades principales que realizan las

pequeflas empresas; se utilizaron documentos ante-

riormente Publicados.

Asimismo, se aplicaron encuestas a personas rela-

cionadas con estas empresas tales como: dueflos'

gerentes, empleados, economistas y presidentes de

isociaciones de pequeRas empresas: con la finalidad

de obtener informacion precisa y certera de la situa-

ci6n actual de este sector.

El muestreo utilizado se baso en la si$uiente

formula:

1,1=_JJpq)_l!__
S2(t't-t)+ 4(pq)

Se tomaron 67 empresas y se entrevistaron lO5

empleados.

Ins sectores seleccionados para la realizaci6n de

este estudio, fueron aquellos donde predomina la

existencia de pequeflas empresas como Villa Juana,

Ciudad Nueva, Herrera, l,os Mina, Ensanche Naco'

Villa Francisca, Gazcue, Alma Rosa' avenida San

Marlin, avenida 27 de Febrero, entre otros' (Tabla 1)

3. RESTJLTADOS Y DISCUSION

3.1 Ctrasificacl6n de las emPresas

Con el fin de conocer de los propios empresarios

c6mo clasificaban sus empresas se les aplicaron en-

cuestas al resPecto.
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Tabla L Seclor6 6n Predomlnio de peque6as emPres6 eo la cludad de

Santo Domingo, O.N. 1993' n47

SECTOB NUMERO

VillasAgrtcolas
Villa Juana
Ciudad Nueva
Bella Vista
Las Palms de Herreta
Los Mina
En$nche Naco
En$nche Espaillat
Villa Francis
Evarbto iibralG
AImRN
Gazcue
AveniJa San Marlln
Zffa Colonial
Avenkia 27 da Fetrero
Ensnche Ouisquera

10
7
7
7
6
5
5
4
4
3
3
2
1

t
I
I

14.9
10.4
10.4
10.4
9.0
7.5
7.5
5.9
5.9
1.4
4.4
3.0
1.5
1.5
1.5
1.5

TOTAL 67 't00

Un 73.2o/o las consideran como pequeflas, y el

restante porcentaje como micro o mediana empresa'

(Fig. 1)

Micro
19.4y"

Mediana
7 .4o/"

Pequena
73.2y"

Fioura 1. Clasificaci6n de las empresas segrjn los
- empresarios entrevistados.

Para los objetivos de este estudio se utilizo la

clasificacion el Fondo de Inversidn para el Desarrollo

(FIDE) hecha para el pais, en terminos economicos' l'a

clasificacion propuesta por Reyes ( 1987) ' 
se considera

como una de la mds acertada en tanto relaciona las

variables inversi6n-empleo y por esta razon,la hemos

tomado como referencia para proponer la clasificacion

de las empresas objeto de nuestro estudio. t'os criterios

utilizados fueron: lacantidad de personal que ocupay

lacomplejidad de la organizacion de la empresa, ya que

amboJinhuyen en el aspecto administrativo, que es el

que mas nos interesa tratar. En el anexo 1 se presentan

varias clasificaciones que sirven de base a la siguiente'

-MICROEMPRESA: aquella que cuenta con 1 a 5

empleados, con un tipo de estructura u organizaci6n

nadacomplicado; se encuentra integrada en su mayo-



Caprettini L, et al.:Estudio sobre la pequefla empresa. Periodo

1987-1992, con 6nfasis en la cludad de Santo Domlngo. Revtsta UNIBE de clenc. y culL lggl; 3(l): 27-38

ria por el dueio e huos; son comunes los salones de

belleza,,expendios de bebldas (mabi, frio-frio), comedo-

res, fondas, colmados, etc.

-PEQUENA EMPRESA: aquella en la que el dueflo
utiliza unas cuantas personas, las que controla direc-
tamente, sinJefe intermedio, sino en muchas ocaslo-
nes con familiares. El nrimero de personas ordinaria-
mente oscila entre 6 a 5O.

-MEDLANA EMPRESA: de acuerdo a nuestra expe-
riencia de recorrer los barrios en busca de pequeflas
empresas, podemos atrevernos a expresar que las
medianas empresas poco apoco han ido desapareclen-

do e incorpordndose a ser pequeflas o grandes empre-
sas; pero coincidimos en la opinion de Reyes de que es

aquella que consta con m5s de 5O empleados y menos
de 1OO.

-GRAN EMPRESA: es imposible fijar un limite
maximo en cuanto al numero de personal, pero seria
aquella por encima de los lOO empleados.

Es muy dificil fl.lar los limites de empleados que

debe tener una empresa para ser pequefla, mediana o
grande; ya que muchas veces adem6s del numero de

empleados deber6 obsewarse el capital de trabqio que
poseen, la estructura organizativa, para asi a juicio
propio, estimar a cual clasificacion pertenece.

Seria de mucho inter€s conocer el capital suscrito
y pagado, el capital de trabajo y el monto de venta
mensuales, para utilizar en esta clasificacion; pero la
negativa de los encuestados a responder dichas pre-
guntas nos llev6 a desestimar las mismas.

En cuanto al tiempo en que se encuentran operan-
do la mayoria(75o/o) tiene entre 5 y 10 anos. (Tabla 2)

Tabla Z Clasilicaci6n de las empress *gdn opini6n de los empresrios.

Santo Dmingo, D.N. 1993. n47

CLASIFICACION FR %

MICRO EMPRESA

PEOUENA EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

t3

49

r9.4

70.2

7.4

TOTAL 67 't00

3.2 Estructura organlzativa de las pequeflas

emPresas.

En el andlisis de la estructura organizativa de las
pequeflas empresas, se pudo observar que un 77.60/o

de las empresas encuestadas no poseen organigrirma,
solo un 22.4o/o seflalaron que si poseen. (Tabla 3)

En ese estudio tambiense pudo determinarque un
alto porcentaje de las empresas (83.60lo), no poseen

manual de orgarlzaci6n ni tienen conocirniento de la
importancia de €ste, stn embargo, fue alentadorcono-
cer que por lo menos 66.70/o de las empresas estudia-
das planifican sus actividades diarias, reconociendo
asi la importancia de la planificaci6n.

Por estas razones es que los problemas de adminis-
traci6n son uno de los mds sentidos por las pequeflas

empresas y es que pocas empresas pueden tener exito
duradero si no utilizan una administraci6n efectiva.

Esta es para Chiavenato ( I 975), la forma de interpretar
los objetivos propuestos por la empresa a traves de
planeamiento, orgal/r?zrci6n, direcci6n y control de los

esfuerzos realizados en todas las 6reas a fin de alc arvar
los obJetivos propuestos.

En cuanto al aspecto de laplaneaci6n, es satisfac-
torio observar en la figura 2, donde se clasifican las
empresas estudiadas, que mas de la mitad de ellas
planifican sus actividades diarias; y es que planear es

en esencia decidir qu€ objetivos quieren lograrse, que

acciones deben llevarse a cabo para alcaruarlo, que

posiciones organizacionales se asignaran para ello y
quien ser6 el responsable en cada una de las acciones
necesarias. Si no hubiera planeaci6n los aconteci-
mientos se dejarian al azar.

120

100

77.6

22.4

Organigrama Manual Planilicaci6n
Organizack5n AcliviCades

Diarias

I sr TnNo

Tda 3. Antlgocdad prcnr.do dc hr p.qsis cmprGs rcudl.da3, Sanlo

D.N. 1903. n.57

Uso
Capacidad
lrelalada

Ario FR %

I

5

10

15

n
25

30

35

1

5

t0
't5

&
25

30

a

a

a

a

a

2

I
21

1

4

1

2

'I

2.5

39.0

36.O

5.9

5.9

5.9

2.9

1.5

TOTAL 67 't00

Figura 2. Estructura organizativa de las pequenas empresas.
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Ftnalmente un 82o/o de las pequeflas empresas

uilllzan a plena capacidad sus instalaciones y un l8o/o

de la mlsma no puede utilizarla a plena capacldad.

Este es uno de los aspectos mds positivos que se pudo

ver, lo que denota que con unmediurno esfuerzo estas

empresas pueden funclonar a plena capacidad.

3.3 Caracterlsticas de los sectores econ6mlcos

cstudladoo

Ias cinco ramas de actividades consideradas para

la realizaci6n del presente estudio fueron las siguien-

tes: comercio, manufactura, seMcios, financiera y

construcci6n. Se pudo determtnar en que proporci6n

domtnan cada una de estas. (Fi€. 3). En primer t€rmino

se encuentra el comercio, el cual domina ampliamente

con una participaci6n de 3 I .3olo; €ste a su vez puede ser

detallista o mayorista.

encuestadas. Este sector requiere una mayor inver-

si6n de capital, debido a las necesidades de adquirir

maquinarias y equipos, adem6.s de necesitar una

mano de obra especializada. Asi mlsmo de todos los

tipos de empresas las manufactureras es la que requie-

re una planilicaci6n mds detallada. En el pais, dentro

de ella se encuentran: alimentos, confecci6n, ebanis-

teria y carpinteria, colchoneria, y tapiceria, metal-

mec6nica.

Las actMdades relacionadas con el sector de ser-

vlcio constituyen el14.9o/o y comprenden los salones

de belleza, lavanderias, talleres, centros m6dicos y

centros de tipo cultural.

El sector financiero ocupa al igual que el anterior

el t 4. 9olo de las empresas encuestadas y esta constitui-

do por compraventas y pequeflas financieras princi-

palmente. tas actividades relacionadas a laconstruc-

ci6n conforma el 10.4olo del total, y se encuentran las

areneras, fdbrica de varilla, oficina constructora' fabri-

ca de block, mosaicos, entre otras.

Ahora bien, este porciento que ha sido beneficiado

por prestamos no asegura que su procedencia sea de

organismos estatales, mas bien en su mayoria provie-

nen del sector informal, de familiares o amigo. (Fig' 4)

Comercio
31.3%

Construcci6n
10.4%

Financieras
14.90h

Servicios
14.y/o

Fisura 3. ,"o"!ili:HgTr"l,lBque se ubican ras

El comercio dedicado a las ventas al detalle, es uno

de los sectores m6.s competitivos, ya que el margen de

utilidad en las ventas es proporcionalmente menor.

Dentro de €stos se pueden mencionar: colmados,

supermercados, farmacias, restaurantes, hoteles y

bares, todos ellos visitados en este estudio.

El comercio mayorista requiere menos capital que

las empresas manufactureras y mas capital que las

empresas detallistas, ya que requieren depositos de

mercancias para la posterior distribuci6n en almace-

nes y tiene la importancia de que satisface una nece-

sidad, tanto del fabricante como la del detallista.

La. segunda actividad mds importante es la rama

manufactureraque ocupa un28,4o/o de las empresas

30

Figura 4. Cantidad de pequefras empresas que han

recibido p16stamos.

hs bancos comerciales se muestran resistentes a

prestar a las pequeflas empresas por la falta de garan-

tias, losgastos administrativos relativamente altos con

relacion al monto de los pr6stamos, por la existencia de

mayor riesgo; mientras, los bancos oficiales y de

fomento tienen poca agilidad y dispersi6n regional.

Una alta proporci6n de un 62.70/o no ha sido

beneficiada por prestamos de ningun tipo' siendo la

Si
37.3y"

No
62.71"
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falta de capltal uno de los problemas r[as comunes de
la pequefla empresa.

Estas clrcunstancias obltgan al pequeio erhpresa-
rto a recurrlr al sector flnanciero informa.l donde tiene
que pagar exortitantes tasas de interes.

8.4 Nlvcl de eyuda de parte de orgFnlsmo6
prlvadoe

Un 86.696 afirma no haber recibido cr6dltos de
parte de organlsmos prlvados, inform6ndose asi de la
conslderable llmltacion financiera que enfrentan sus
negocios. Esta sttuaci6n se debe en gran medtda al alto
rleqgo y a la falta de garantia de las pequeias empre-
sas, ademas por los inadecuados o la fatta de rnaneios
contables y administrativos, las politicas de ventas de
la empresa en cuanto comprar al contado y vender a
credlto y el hecho miis trascendente es que no existe
una politica de flnanciamiento para las pequeias
empresas. Es decir, es que solo un 13.4% ha recibido
prestamos de parte de organtsmos prtvadcs. (Fig. b)

Si
13_4%

No
86.6%

Figura 5. Nivel d6 ayuda recibida ds parle de
organtsmos pnvaoos.

Las causas por las cuales las pequeias empresas
del pais no reciben crddito bancario, son las siguientes:

- Incapacidad de llevar un sistema contable orga-
niza do por la ausencia de personal capacitado, a la vez
de no poseer estados financieros por lo que las institu-
ciones crediticias se ven incapacitadas para conocer la
situacion fharciera de la empresa y por lo tanto la
magnitud del riesgo.

- I-a tasa de interCs que ofrecen dichas institucio-
nes es demasiado alta para la capacidad de pa€lo que
6stas poseerr.

- Falta de activos que puedan servir como garantia.

Esto muestra, que aunque existen instituciones de
ayrda para el desarrollo de la pequeia empresa, los
pequeios empresarios confirman queno estran entera-
dos de las facilidades de financiamiento que Cstas
ofrecen.

3.5 Arcas conlllctll/as

l,a relaci6n porcentual determinada mostro los
problemas m6s comunes a las pequeRas empresas,
son: Las dificultades de abastecimiento de materias
primas, el6reade ventay distribuci6ny en tercer lugar,
los problemas relacionados con el llnanciamieitto.
(Figura 6)

2A 36/"

Ninguna
1_5%

7 _5"/.

14.9"/.

Figura 6. Areas de mayores conllictos dentro de las
pequenas empresas.

Ins problemas del Area de abastecimiento se debe
a la dilerencia en el volumen de abastecimiento de
materias primas debido a la escasez, a los suplidores
limitados y a las variaciones en el precio; colocAndose
en una proporci6n alta de un 28.3o/o.

En el area deventay dislribuci6n, los problemas se
deben en gran medida a la mala planificaci6n que
poseen las pequeias empresas de sus flujos de efecti-
vo, pues compran al contado sus equipos y materias
primas en mercados donde predomina la estructura
monopolica, pero la lucha competitiva se encuentraen
la necesidad de vender a cr€dito, colocando este pro-
blema en un 26.80/0.

I,os problemas financieros alcarzan un porcentaj e

d.e Dn 2lo/o y Cste se vincula a la imposibilidad de
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acceder a los mecanismos de credito. I.os ban-

cos comercia.les no facilitan sus lineas decr€di-

tos hacta la pequeia empresa, porla exlstencia

de mayor riesgo y menos garantia' esta circuns-

tancia los obllga a recurrir al sector informal.

En cuanto al aspecto de administraci6n se

detecto que un 14.90,6 presentan problemas y

esto es debido a la falta de planificaciony de un

sistema organizacional.

Los problemas de producci6n se deben al 10

inadecuado equipo que predomina siendo en

su mayoria defectuoso y obsoleto. No existen

tecnicas modemas, inadecuado uso de la ener-

gia, fatta de diseno de productoy laausencia de

!rog.u-a de produccion representan en esta 0

t\tea tn 7 ,1ob.
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1.9

00
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Una minima parte de la muestra estudiada (150'6)

contesto que no poseen ningtn tipo de problemas o

areas conflictivas.

T&L a. Eslructu.a ooanialiv. d! las p€qu66as ehp6s edudiadas stnlo

Oohingo, D N. 1993. N'57

3.6 Relacl6n edad y sero de los emplcaalos

ta tabla 4, muestra la relaci6n edad y sexo de los

empleados de las pequenas empresas. Esta tabla nos

indica que et 37 .2ok de los empleados corresponde a

personas cuya edad oscila entre 23 y 27 aios' seguido

de un 29.50/o correspondiente a los empleados de 18 a

22 aios.

Segtn estudio realizado por Cabal (1992), una

melor participaci6n de lamujerencuanto al empleo, es

originada por la participaci6n en oflcios domesticos y

otras responsabilidades del hogar.

3.7 Ntimero de emPl€ados

Segtn la relaci6n porcentual que nos muestra la

tabla 6. sobre la cantidad de empleados que laboran

enuna pequeia empresa enun 56.7016 de las empresas

encuestadas laboran de 6 a 1O empleados, un 19 406

laboran de i a 5 empleados, un 1806 laboran de 1I a

I5 empleadosy 2.90/6 de la muestra laboran de 16 a 29,

no fuC encontrada ninguna empresa con mds de 3O

empleados. (Fig;. 8)

oEscBtPcroN N

sr

67

67

67

67

15

11

22.1

16.4

66.7

s2

52

56

23

't2
60

40
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Por otra parte, es importante denotar que la distri-

buci6n de los empleados por genero muestra que

ambos son de gran importancia para el desarrollo de

las pequeflas Lmpresas en el mercado, aunque la

participaci6n del gcnero masculino es mas marcada.

Se observa que, en la edad que oscila enhe 23 y 27

anos, el 23% corresponde al g6nero femenino, y el

14.20/o al masculino, asi mismo el rango correspon-

diente de 18 a 22 aios el 12.4o/o pertenece al genero

femenino y el 17.10/6 al masculino. (FE. 7)
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Figura 8. Cantidad d€-emplgados qu€ laboran en las
p6quEnas €mprcsas,
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Esto nos indica que mds de lamitad de los negocios
visitados poseen de 6 a 3O trabaJadores, coincidiendo
esto con la clasificacion de Reyes sobre el numero de
empleados de que consta la pequefla empresa. Se
propone entonces que pequena empresa, es aquella
cuyas unidades productivas son de mas de 5y menos
de 30 empleados.

Adem6s, en cuanto al 19.4o/o cuyos empleados
oscilan de I a 5 se debe aclarar que una gran mayoria
contestaban que en su totalidad poseian 5 al incluir los
hljos de dueflos o los mismos dueflos.

3.8 Sector econ6mlco y tiempo de servlclo de
los empleados

Del total de las empresas encuestadas, se determi-
. no que el tiempo de servicio de los empleados en Ia

misma es muy corto en algunos sectores. Una gran
proporcion de los empleados esta constituida en el
renglon de menos de un ano de servicio, con una
participacion total de un 26.60/o. Esta alta proporcion
se debe a que es en el primer aio donde existe mayor
captacion de recursos humanos; se denota una ligera
disminucion amedida quevan pasando losaiosy esto
se debe a la inestabilidad de las empresas en el
mercado, bajos salarios y las limitadas oportunidades
de ascenso. Todas estas problematicas justifican la
reduccion del personal a traves de los anos. (Fig. g)

SEBVICIO

c0MERCl0

MANUFACTUBA

FINANCIERA

CONSTRUCCION

Es importante destacar, que el rengl6n mds de 5
aflos, muestra una participaci6n considerable con un
16.230/o; esto refuerza la tesis de que lias pequeflas
empresas prefieren el uso de la fuerza de trabajo
familiar, como una forma de ahorrar salarlos y otrzls
prestaciones laborales. (Tabla b)

Tsbla 5. Edad y sqo de los emplados de las p€quefias 6mpres. Sanlo

Domir€o, D.N. N=105

sExo

EOAO

FEMENINO MASCULINO TOTAL

FB FR % FR %

MENOS OE 
.I8

14.2.
23-27
28-92
3il - 37

9.42
43-47
MAS DE 47

0

13

21

1

2

5

3

0

0.0

12.4

23.O

3.8

2.O

4.7

2.9

0.0

0

18

15

I
6

3

1

2

0.0

17.1

14.2

8.5

5.7

2.5

0.9

1.9

0

31

39

't3

8

I
1

2

0.0

29.5

37.2

12.3

7.6

7.6

3.8

1.9

3.9 Forma de ingreso de los empleados en l,as
pequefras empresas

l,a forma de ingreso mas frecuente de los emplea-
dos en la pequefla empresa es a travds de la recomen-
dacion (74.3o/o). Esto se debe, a que la mayoria de las
empresas son de tipo familiar, y esta es la unica forma
posible. El restante 25.2o/o pertenece a los empleados
que ingresan por vacante. los requerimientos de en-
trada de los empleados de las pequeflas empresas son
minimos, ya que no edsten instrumentospararealizar
una buena seleccion de personal. (Tabla 6) (Fig. tO)

Tabla 6. Sector y tiempo de eruicio de 16 empleados de hs peqrefias emprEas
Santo Dmingo, D.N. 1993. N=105

T16IPOLAEOBNM

SECTOR

I ANO 1-2 2.3 3-4 4-5 +DE5
TOTAL

FB % FB % FR FF yo FF %

SEFIVICIO 5 41.5 1 8.3 3 25 2 't6.6 0 1 12

coMEBCtO 36.6 17.1 4 5 12.1 il.8 I 19.5 41

MANUFACTURA 4 12.9 19.4 I 29 4 12.9 9.7 1 6.1 3'l

FINANCIEBA 2 16.6 3 25 2 16.6 2 16.6 8.3 16.6 12

CONSTFTUCCION 22.2 1 11.1 1 11. t 11.1 1't .1 I
TOTAL 26.6 18 18.C 't9 18.0 '16 15.2 b.* 15.2 105

S.l0Nivel de salario de l,as pequeflas empresas

En el 42o/o de las empresas encuestadas los em-
pleados tienen sueldos de menos de RD$f ,bOO; en el
23o/o el nivel salarial es de RD$1,SOt a RD$2,OOO, el
lO.5o/o es de RD$2,OOI a RD$2,5OO, el 2.620/o es de
RD$2,5O1 a RD$3,OOO, el5.7ro/o es de RD$3,OOl a
RD$3,sOO, el4olo es de RD$3,5OI a RD$4,OOO y el2o/o
miis de RD$4,SOO. En cuanto a la distribuci6n por
sectores [Tablas 7 y 8) todos concentran su mayor

010203040

a.1ai$ nv Ez.s Ns.1 El +s luassa

50

Figura9. Sec\or y \iempo de sewicb de \os emp\ea0os de \a pequeiia enpreu.
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Figura 11. Nivel de salario por sector de los empbados de la pequeha empresa'

PORCENTAJE

sEFn4cros coMEBcro u4|[El"- FINANCIEBA CONSTHUC-
cloN

TdL 7. Fqm de ingreg de los €rpleados de bs pequeias empresas'

Santo Oorningo, O.N. 1993. N=105

Table 8. Nivel de slarios de los empleados de las pequeias empress'

Santo Dmingo, O.N. 1993. N=105

Estabaja remuneraci6n hacia los empleados oca-

siona falta de motivacion, poca perrnanencia en el

trabajoy desvinculacion hacia lo intereses de la empre-

sa.

3.tl Nivel de escolaridad y salario devengado

Con relaci6n al nivel de escolaridad de los emplea-

dos de las pequenas empresas, se puede seflalar que

trn}l.42Vohan cursado el nivel secundario ' un 19 '4o/o

tienen una enseflanz€I primaria' Solo un 2l'9o/o habia

alcarrzado el nivel universitario y un l5'24o/o el nivel

profesional. Asi mismo, un 12'38o/o tiene un grado

iecnico. Hay que resaltar' que ninguno de los emplea-

dos encueitados se encontraron sin ningun nivel de

escolaridad, siendo €sto uno de los aspectos mas

positivos que podemos seflalar' (Tabla 9)

60

50

SECTOBES

IBEcoMENDACIoN mvAcANrE

Fioura 10. Forma de ingreso de los empleados de la pequeia
- empresa'

porcent4e en el salario de menos de l 
'5OO'

"Olotu," 
dreas financieray de manufactura

concentran un porcentaje relativamente

alto en el nivel dC salario mas alto (mas de

4,5OO). (Fig. 1l).

Bstos datos nos seflalan, que unagran

parLe de las pequeflas empresas pagan

*.rro" de 2,0oo, es decir, que pagan el

sueldo minimo y por debaio de €ste' Esta

baia remuneraci6n se podriajustificar por

hLstacionalidad de las ventas, el tamano

de la empresa, la poca especializacion

realizado, entre otras razones'

Tabla 9. Nivel de salario por sectores de los empleados de las pequehas empresas'

Santo D.N.1993. N=105

SECTOR
RECOMENOACION VACANTE TOTAL

EMPHESASFR FR

sER\flClo

coMERCIO

MANUFACTUHA

FINANCIERA

CONSTBUCCION

I
35

22

I
5

66.6

85.4

70.9

66.6

55.5

4

s

4

4

33.4

14.6

29.0

44.4

12

41

31

9

TOTAL SECTOR 78 74.3 27 25.7 r05

NIVEL DE SALARIO FR
o/"

MENOS OE 1,5OO

1,500 . 2,000
2.0@ - 2,500
2,501 - 3,000
3.001 - 3,500
3,501 - 4,000
4.00'r - 4,500
MAS DE 4,500

44
24
1t
I
6
4
E

2

12.0
23.0
'10.5

7.62
5.71
4.0
4.8
2.0

TOTAL 105 100

SALARIO

SECTOR

MEN6 O€

1500
1 501.20@ 2001-2500 250i.3000 300r.3600 3501-4000 1001-1500

MAS OE

1500
TOTAL

FB FB FF FF FB FB FR FR

SERVICIO 6 50 4 JJ.J 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11.A

COMERCIO 2' 53.3 9 21.9 5 12.1 2 0 2 4.8 0 0 2.4 0 41 39.05

MANUFACTUBA 10 32.2 25 2 6.4 3 Y.O 5 16.1 0 0 6.4 I 3.2 31 29.52

CONSTBUCCION 2 c, 22.2 1 11.1 0 0 0 0 0 2 9 8.57

FINANCIERA 4 1 6.J 1 8.3 3 25 0 0 0 0 1 8.3 16.6 12 11.42

TOTAL 44 41.9 24 22.9 11 10.4 I 7.61 7 6.66 0 0 6 5 4.76 105 100
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Por otro lado se debe seialar, que existe cierta
relaci6n entre el nivel de escolarldad y el salario
devengado y esto se puede notar, en el hecho de que
mientras mas baJo es el nivel de escolaridad menores
son sus salarios. (Tabla 1O)

T&le 10. Nivel de eslaridad de lc empleados de hs pequeffas mpresas. Santo

Oomingo, D.N.. 1993. NS7

politicas de orientaci6n tecnologica y el fomento de la
cultura de la solidaridad para crear consorcios de
empresa de trabqio y ayuda mutua.

De igual forma un l lolo de los encuestados, opino
que la inestabilidad cambiaria es otro de los problemas
mds importantes que afecta a dicho sector, ya que Ia
misma produce fl uctuaciones de la tasa de cambio que
no permiten que estas empresas puedan renovar su
capacidad instalada y su nivel tecnologico. Adem6s
afecta de forma significativa a traves de la elevacion de
sus costos, la disminucion de sus mercados, el aumen-
to de las tasa s de inter€s y la dificultad en el planeamiento
de la produccion.

Finalmente un 5olo de los economistas opinaron,
que es la falta de apoyo tecnologico, a 7a vez que la
carencia de personal calificado los principales proble-
mas que afectan Ia pequefla empresa.

3.13 Necesidades de las pequefras empresas
para progresar

Ins resultados que nos muestra la tabla I L nos
indican que un 6lolo de los encuestados opina, que lo
que m6s necesitan las pequeflas empresas pa.ra pro-
gresar en sus respectivos sectores es el apoyo
institucional por medio de facilidad de creditos.

TaUa '11. Salario y nivel de G@laridad de los empleados de las pequeffas

empresas. Sanlo Domingo, D.N. 1993. N=105

ESCOLARIOAD

SALARIO

ES6LAR.
TECNICO UNIVEBS, P8trtSlSilI

IOIAT

FF FR FF a. rnl *
MENOS DE ISOO o 0 14.2 20 5 11.3 I 4.5 44 42
't50 t - 2000 o 0 25 7 29.1 20.8 s I2o.g 4.16 24 22.8

2001 - 2500 0 0 45.4 1 9.09 3 r ls.os 9.09 11 o.47

2501 - 3000 o 0 12.5 1 12.5 0 o s lgz.s I 7.61

3001 - 3s00 0 0 0 3 42.8 0 0 r lr+.s 42.A 7 6.66

350r - 4000 0 0 0 0 0 0 0 r lzs 75 4 3.80

400r - 4500 0 0 0 1 20 0 s loo 1 20 4.76

MAS DE 45OO 0 0 0 0 0 0 010 2 100 1.90

TOTAL 0 0 JJ 33 31.4 12.3 23122 't6 15.2 05 100

Un 23o/o considero que se requiere asistencia tec-
nicayrecursos humanos mas calificados, lo cual puee
lograrse a travCs de una serie de politicas de desarrollo
y orientaci6n tecnol6gica, programas de capacitacion
empresarial, entre otros.

De la misma forma un 8olo contesto que debe
aumentarse su competitividad a traves del uso de
mano de obra m5.s capaz, mds productiva, mejores
maquinarias y otros factores que eleven su productivi-
dad para alcarr;ar nuevos mercados. Alavez otro 8olo

opino que se requiere cierLa estabilidad macroeconomica

ESCOLABIDAD FB

SIN ESCOLABIDAD

PBIMABIA

SECUNDARIA

TECNICO

UNIVEBSITARIO

PROFESIONAL

0

20

33

t3

23

16

0.0

19.04

31.42

12.38

21.9

15.21

TOTAL 105 't00

Crodilo Bancario
42.1%

Falta personal
calilicado\5.3%

Apoyo

lnestabilidad Cambio
10.5%

36.8%

Figura 12. Problemas que alectan a la pequefra empresa.

Asi mismo, un considerable porcentaje (37olo) ex-
preso por su parte, que es la falta de apoyo gubema-
mental el factor preponderante que afecta el desarrollo
de las pequeflas empresas. Opinan que no existe una
politica gubernamental definida para la promocion de
ese sector, ya sea con facilidades para el financiamiento,
con la organizaci6n de programas educativos para la
gesti6n administrativa y operativa de esas empresas,

35

3.12 Problemas que afectan la pequefla empre-
sa

Referente alosproblemas que afectan ala pequefla
empresa, se pudo determinar que un 42o/o de los
encuestados opino que elcredito bancario es uno de los
principales problemas que aquejan a este sector.
(Figura 12).
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donde se fuen las tasas de inter6s, las tasas de cambio

y los niveles de precio.

3. r4 Partlclpacl6n de las Pequefias empresas en

cI PBI

Un 6oolo de los encuestados consider6 como medi,a

la partlcipacion de la pequefla empresa en el PBI'

mientras que un 20016laconsidero c omo allay oluo20ok

opin6 que era WrJo- (Tabla 12)

TltL 12- Nec.sidados d6la p.qen..mpr6s €n B.Atbli@ Oomkrl€na Pad

.n $s B6p€ctivos 36.10163. Santo Oontngo. O.N. 1S3 N=13

T€U. l& B€laci6. de padicipaci6n de p€qu.nas 6hpr€.as en el PBl Sanlo

Oomingo, O.N. 1993 N=10

MEDIA

2

6

2

TOTAL l0 100

- En el aspecto administratlvo, se puede seialar

que es insuficiente la capacidad adminlstrauva que

poseen dichas empresas, debido a que su mayoria no

utllizan elementos claves del proceso administrativo.

De igual modo, edste una defictente seleccl6n de su

personal, integlardo muchas veces un personal poco

apto para labor desempeiada. En cuanto a la motiva-

ci6n del personal de la empresa, los lncentivos otorga-

dos pueden considerarse como deficlentes. Asimismo

se debe destacar, que ninguna de las empresas estu-

diadas poseian organigramas o manuales de o{ganta-

ci6ny la mayoria de los dueios desconocian la impor-

tancia de Cstos.

- En el aspecto econ6mico, es satlsfactorlo obser-

var la importarcia de la pequena empresa en cuanto

a la generacl6n de empleos, ya que utiliz personas

que por su falta de adiestramiento podria encontrar-

se desempleada. Asi mismo, su contribuci6n al PBI

es consideradacomo mediana, siendo 6ste uno de los

mayores aportes del sector a la economia nacional.

Es importante seialar, que en las empresas

encuestadas predominan prtncipalmente la de co-

mercio y la de manufactura, debido a que estas son

las que poseen mayor participaci6n en el mercado.

Existen grandes obstaculos que implden el desa-

rrollo de las mismas y entre ellos se pueden seflalar

la falta de credito, lo que se debe al poco apoyo de las

instituciones gubernamentales y privadas y a la
politica arancelaria actual, la que no beneficia el

desarrollo de las pequeias empresas. Esto se debe,

a que no existen politicas de incenuvos dirigidas

haciaeste sectory al liberalismo economico que seha

venido dardo en los riltimos tiempos.

-En el ambito social, se puede argumentar que es

significativo el nirmero de pequeias empresas que

exlste, enconkandose aproxlmadamente 33O'OOO

micro y pequeias empresas en todo el territorio

nacional, que generan unos 76t,OOO empleos' Fo-

mentahdo asi la capacidad empresarial y contrlbu-
yendo al desarrollo del Pais.

-Finalmente, en el aspecto cultural son muy

. 6.16 h. d.do l.lb.dd .lo or..d6 d..(k E ma. d. lm {. d.430.l' 6'!"r'u & L

Para determinar el aporte al PBI, es necesario

conocer el porcentaje del valor total de las ventas' que

representa el valor agregado neto.

Dauhajre, hrJo (1993), seflala que para el periodo

1980- 1985 el valor agregado minimo fue de 5306 y el

valor agregado promedio fue de 63010. Aplicando este

tltimo porcentaje a las mlcro y pequeias empresas' se

deduce que este sector representa un 230/6 del PBI

nacional y emplea un 62016 de la poblacl6n econ6mica-

mente actlva.

En la actualidad, se est6 trabajando en pro de

lograr estadisticas actualesy reales, sin embargo, uno

de los estudios que se conocen, aportado por el Proyec-

to de Naclones Unidas para el Desarrollo (PNUD) data

del 1985, donde se afirma que las pequeflas y media-

nas empresas participan en el PBI con un 5506 aproxi-

madamente y que su contribucidn a la generaci6n de

empleos era de 4506, excluyendo a la industria azuca-

rera.

En cuanto al nivet de importancia en la economia

de estas empresas los empleados de las mismas opina-

ron que era mayormente fuente de empleos e ingresos.

(Tabla 13)

NIVFL DE NECESIDAO

- APOYO INSTITUCIONALPOB MEDIO

OE FACILIDAD OE CREDITO.

- AUMENIAA SU COMPETITIVIOAO.

ASISIENCIA TECNICA Y FIECUBSOS

- HUMANOS MAS CALIFICADO.

ESTABITIOAO MACFOECONOMICA.

1

3

1

61

I

I

loo

4. CONCLUSIONES

Despu6s de haber alalizado la pequena empresa

como engranaje vital en el desarrollo social podemos

conclulr que son muchos los aspectos positivos y

negativos que a ella conciemen:
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pocos los aportes que gener:rn las pequeaas empre-
sas, ya que en su mayoria no realizan este tipo de
actlvidad.

5. RECOMENDACTONES

Del analisis de nuestras conclusiones se infiere
que es necesarlo que se tomen las slgutentes medt-
das para resolver asi los problemas que aquejan el
desenvolvimiento de la pequefla empresa.

-l,ograr que los dirtgentes de las pequeias em-
presas planteen la importancia soclal y econ6mica
que en t€rmino general ofrecen con relaci6n a las
grandes empresas, no s6lo para ganar el favor de la
opini0n ptblica, sino tambi6n como medio de presio-
nar al Estado para que el sector sea tomado en
cuenta en la formulaci6n y ejecuci6n de la politica
econ6mica.

- Difundir las tnformaciones de caracter econ6-
mico que evidencian la importancia y las ventajas de
las pequefras empresas. al mismo tiempo que se
planteen las necesidades de este sector.

- Motivar investigadores a trav€s de las universi-
dades y otros centros para que se realicen estudios
actualizados y objetivos sobre la misma.

-Desarrollar cursos para la creaci6n de tecnicos
medios a trav€s de INFCIEC, para asi obtener una
mano de obra mas calificada y especializada pa-ra

aumentar la productividad de las pequeias empre-
sas. Se deberian crear nuevos centros de asistencla
t€cnica en todo el pais y la instalacion de Cste, puede
llevarse a cabo a traves de universidades que cuen-
tarr con un profundo conocimiento de la problemati-
ca del sector.

- Incentivar las politicas nacionales de promo-
cion a la capacitaci6n empresarial, garantiziindose
una formaci6n integral del empresario que lo capaci-
te para desempeRarse en las diferentes 6reas admi-
nistrativas de la empresa.

- Fomentar una cultura industrial en el pais que
deberd empezar en la escuela primada y que prosiga
hasta las escuelas tCcnicas y universitarias, esto
seria un gran impulso al desarrollo.

- Para enfrentar los problemas financieros, debe-
16. tenerse presente que lo prloritario esgarantDar un
flujo de recursos hacia la pequena empresa, deber6
establecerse dentro de cada instituci6n financiera un
organismo asesory asistencial de uso exclusivo para
los pequeios empresarios que soliciten prestamos.

- Fomentar mecanlsmos de cr€dito en forma de
asociaclones y cooperatlvas, teniendo presente pre-
sente que los bancos, ya sean priblicog o prlvados, no
le facllttan cr€dltos al pequef,o empresarlo, sl no
existe alg0n tipo de garantia, es decir, alglin ttpo de
respaldo del credito por actlvo fislco y que general-
mente estos pequeflos empresarios no poseen actl-
vos de gran valor, dtficultendose o tmposlbllltendose
el credito.

- Procurar incentlvos especlales para que a las
instituciones financleras les resulte llamatlvo otor-
gar creditos a pequeias empresas.

- Es conveniente que se aumente el nrimero de
asociaciones y que las existentes se fortalezcan lle-
van a cabo una labor m6s ardua, ya que esta es la
forma de organizacion gremial mas conveniente para
la obtencion de servicios y conquistas. Es necesario
la concentraci6n de todos los esfuerzos del sector,
desarrollando la necesidad de existencla de un solo
organlsmo que represente a todo el sector en sus
diferentes formas de actividad empresarial, s6lo asi
la organizaci6n propuesta sera efectiva.

- Introducir un regimen de incen vos, sustenta-
do en la premiaci6n por la calidad, hacla aquellas
pequeias empresas que realicen una mejor labor;
asimismo incentivar a los empleados a travds de la
premiaci6n por la cartidad y calidad producida.

-Finalmente se sugiere la renovacion de las leyes
No. 69,499, lO9, las cuales fueron derogadas por el
c6digo tributario actual y a traves de ellasse incenuvan

actividades propias de la pequeRa empresa.

ANEXO T

CLASIFICACION GENERAL DE I"ASI
EMPRESAS

-PEgUENA EMPRESA: Se define como aquellaque
tenga:

-Capital contable desde RD$ lO,0OOaRD$ t0O,0OO.

- Ventas netas anua.les, hasta RD$1,OOO.oo

- Inversi6n/Empleo, hasta RD$ lO,OOO.

Asi mismo Beng (199 I), divide las empresas de la
Reptblica Dominicana de la siguiente manera:

-MICRO EMPRESA: Es aquella que cuentacon 15
empleados y I valor de sus ventas netas anuales,
reales y estimadas no rebasa el monto que determina
las orgarizaciones de promocion de este sector.
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- PEQUENA EMPRESA: Es aquella que ocupa de

16 a IOO empleados y el valor de sus ventas netas

anuales o estimadas no rebasan el monto de 5
volumen definido para los microempresarios.

- MEDI.ANA EMPRESA: Es aquella que emplea de

lol a 25O personas y el valor de sus ventas netas'

anuales, reales o estimadas no rebasan el monto de

l5 veces el volumen definido para los

microempresarios.

Por otro lado Reyes (1987), sugiere la siguiente

claslficacion:

- PEOUENA EMPRESA: Las unidades producti-

vas con m6s de 5 y menos de 5O empleados y una

relaci6n Inversion/Empleo no mayor de RD$ lO,0OO.

- MEDIANA EMPRESA: Unidades productivas

con mas de 50 y menos de IOO empleados y una

inversion por empleo no mayor de RD$2S'OOO.
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EprDEMrOIpcra DEL TABAgIIISMO ENTRE ODONTOIpGOS DE SAIIITO

DOMINGO

RESTIMEN

Se realizo una encuesta epidemiologica transver-
sal entre odont6logos que laboran en los diferentes

establecimientos priblicos y privados de la zona urba-
na de Santo Domingo, Repriblica Dominicana. Esta
encuesta se desarroll6 en un periodo que abarco de

sepUembre a noviembre de 1992.

Ios datos obtenidos indican que la prevalencia del

tabaquismo entre los odont6logos de Santo Domingo

es de 42.5 por ciento para los hombres y de 25.O por

ciento para las muJeres.

La iniciaci6n del consumo de tabaco es precoz,

siendo aperurs de 2.O por ciento por encima de los 2O

aflos.

A pesar de que los hombres fuman una cantidad
cinco veces superior a la de las mujeres, €stas aumen-
tando la proporci6n de cigarrillos fumados, si se les

comp€rra a las profesionales de la medicina.

La televisi6n como medio, la curiosidad como

causa, las escuelascomo lugary el acostumbramiento

como Justificaci6n, continrian ocupando las frecuen-

cias m6.s altas en los hdbitos tabdquicos de los

odont6logos.

A pesar de que m6s de tres cuartas partes de los

odont6logos han intentado dejar de fumar, aun conti-
ntan fumando. Esto nos permite concluir en que las

acciones de prevenci6n deben estar dirigidas hacia los

ntRos y adolescentes, en primer lugar.

Palabrae claves: epldemlologia, tabaquismo, odont6logos.

INTRODUCCION

El efecto combinado del tabaquismo y los riesgos

ocupacionales han demostrado que hay diferencias

' Universidad Iberoamericana. Santo Domingo, Reptlblica
Dominicana.

F;PIDDMIOINGIA

notables entre la morbilidad de los fumadores y no

fumadores en muchas ocupacionesy que la interaccion

de los dos tipos de peligros aumenta el riesgo de

muchas enfermedades, en particular las enfermeda-

des pulmonares obstructivas cronicas, el cancer del

pulm6n, las enfermedades cardiovasculares y otras
incapacidadesr. Fumar tabaco es peligroso no s6lo
para el fumador, sino tambien para los no fumadoresr.

Ademds de los efectos agudos de la irritacion de

ojos y garganta ocasionados por la exposici6n al humo

de tabaco ambiental, el tabaquismo pasivo aumenta el

riesgo de c6ncer de pulmon y posiblemente de enfer-
medades cardiovasculares en los no fumadores2.

Frente alas amenazas que presenta el tabaquismo,
ha habido una presi6n creciente para una accion

mundial encaminada a proteger a los no fumadores de

los riesgos a que se ven sometidos cuando se permite

fumar en el lugar de trabaj o o en otros lugares ptblicos.

Hist6ricamente, los gobiemos, los empleadosy los

empleadores han adoptado diversas actitudes con

respecto a la necesidad y la urgencia de proteger a los

trabqiadores de los riesgos del tabaquismo y del

tabaquismo pasivo en el trabajo.

Sin embargo, en el curso de los ultimos afros, la

tendenciahacialugares de trabajo libre de tabaco se ha

acelerado y se han adoptado leyes, disposiciones y
metodos para suprimir el tabaco en los lugares de

trabajot. En la RD no existe ninguna disposicion que

regule el consumo y distribucion del tabaco.

El reconocimiento de que los problemas que sus-
citan los riesgos personales pueden tener soluciones

de caracter social es un aporte de impor[ancia a la
salud publica moderna. Cada individuo elige, pero esa

elecci6n esta determinada por circunstancias sociales,

economicas y ambientales2. En una escala aun m6s

amplia, las diferentes claves de eleccion en el plano

nacional se efectrian en un complejo medio regional o

mundial.
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l,os medicos, cuya prevalencia de fumadores ha

sido establecida en 34.5 por ciento3: los profesores,

que fuman en una proporci6n de 41.5 por ciento4, y

los odont6logos deben desempeflar un rol estelar en

la btsqueda de soluciones tendentes a frenar el

consumo de tabaco, particularmente entre losj6ve-
nes.

Se presume que los dentistas fuman tanto como

los mddicos y profesores. En este estudio se trata de

establecer la prevalencia del tabaquismo entre los

odont6logos de Santo Domingo en el marco mas

amplio posible, y de subrayar las diferentes caracte-

risticas epidemiologicas del habito de fumar en este

sector de la salud.

MATERIALES Y METODO

M6todo
Se realiz6 una encuesta epidemiologica transver-

sal entre odont6logos que laboran en los diferentes

establecimientos publicos y privados de la zona

urbana de Santo Domingo, Republica Dominicana.

Esta encuesta se desarroll6 en un periodo que abarco

de septiembre a noviembre de 1992.

La informaci6n fue recolectada, por los autores,

a trav6s de un cuestionario autoadministrado inspi-
rado en parte por British Research Councill, por la

OMSs y por el ISERN6.

El cuestionario incluye, adem5.s de los datos

personales de los profesionales de la odontologia'
preguntas relacionadas con el consumo de tabaco.

El cuestionario contiene 27 preguntas, con un

total de 46 respuestas posibles. Estas se compararon

con un formulario clave que contenia las respuestas.

Sobre el tabaquismo se plantean preguntas acer-

ca del numero de cigarrillos fumados por dia, la
aspiraci6n del humo o no paralos fumadores, la edad

de los odont6logos en el momento en que habian

comerzado a fumar, el lugar donde se habian inicia-

do en el hdbito, asi como 7a razon por la que con[i-

nuan fumando, entre otras.

Domingo, a partir de la cifra registrada en el censo de

I98l*.

El universo a estudiar fue la poblaci6n de

odontologos estimada de ambos sexos y de todas las

edades. Con el interes de tener la mejor estimacion

muestral posible se calculo la muestra de odontologos

con un nivel de precisi6n de 5 por ciento y un nivel de

confiarza de 95 por ciento utilizando como referencia

para el cdlculo de la muestra el valor correspondiente

a la poblaci6n m€dica de Santo Domingo, estudiada

con respecto al tabaquismo en 19863.

T2 (oxo) N
h= " "

Nd2 + T2 (pxq)

El tama-flo de la muestra ideal fue estimada con la

siguiente f6rmula:

En donde

T = nivel de confiarza = 95o/o = 1.96

p - proporcion estimada de odont6logos fumadores

q = proporci6n eslimada de odontologos no fumadores

d = nivel de precisi6n = 5olo = 0.O5

1i = poblaci6n total = 620 odont6logos

Cuestionando 219 (35.3olo) odont6logos, era sufi-
cientemente representativo, sin embargo, decidimos

elevar considerablemente el tamaflo de la muestra y
aumentamos el 15 por ciento de la poblacion seleccio-

nada, o sea, una muestra de 252 odontologos que

representa e1 38.9 por ciento de los dentistas que

ofrecen consulta en Santo Domingo.

An6lisis de la informaci6n
Los datos obtenidos a partir de la presente auto-

encuesta fueron analizados utilizando el Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). Las diferen-
cias relacionadas con las caracteristicas personales

y laborales de los odontologos se establecieron me-

diante analisis de variarza, considerando significati-
vaunapcO.OS.

Poblaci6n estudiada
La poblaci6n estudiada correspondio a los

odont6logos (N=62O) estimados para 1992 en Santo

i Censo de Poblaci6n y Vivienda. Oficina Nacional de Estadisti-
cas,1981.
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Por ultimo, se establecieron correlaciones entre el
habito tabdquico o no de los odontologos, mediante el
coeflciente de correlacion de Pearson.

Definiciones uti[zadas
Fueron considerados fumadores todos los dentis-

tas que fumen como promedio un cigarrillo por dia u
ocasionalmente en el momento de la encuestas; fuma-
dor ocasional al que fume menos de cinco cigarrlllos
por mes2; ex-fumador al que haya dejado de fumar por
lomenos seis meses antes de laencuestayno fumador
al que nunca ha fumado cigarrillo4.

Grado del h6bito tabiquico
' [rves: al que fume menos de 1O cigarrillos por dia

Moderado: al que fume entre 1Oy 2O cigarrillos por dia.

Severo: aI que fume mas de 2O cigarrillos por dia.

Resultados
Del total de odontologos encuestados (n=2S2), 132

(52.4o/ol eran mujeres con una edad promedio de 31.9
aflos (rango:22-56 anos) y L2O (47.60/o), hombres con
una edad promedio de 36.3 aios (rango:2g-66 aflos).

De los 252 odontologos, 84 (38.3olo) eran fumado-
resi 8 (3.2olo)ex-fumadoresy t6O (63.50lo)no fumado-
res (figura 1) . Entre los fumadores, 33 ( I 3. l o/o) eran del
sexo femenino con una edad promedio de S4.g anos
(rango: 22-56 anos)y 5L (2O.2o/o), masculinos con una
edad promedio de 39.1 aflos (rango: 20-60 aflos),
figuras I y 2.

Fig. l. Dislribuci6n odonl6logos seg0n caracterislicas del fumado.
Sto. Dgo. tgg2.
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El porcentaje de fumadores pas6 de7.6 porciento
en los dentistasmenores de 3O aflos a2d.Z porciento
en los mayores de 3O aflos (cuadro I).

Cuadro I
Distribucidn de los r€s

v no fumadores

Fuontg: dirocta

Solo 14 (5.5o/o) de los odontologos fumadores son
especialistas: cirujano maxilofacial (2.8o/o), protesis
(2.U/o) y endodoncia (O,8olo). Al comparar los especia-
listas y no especialistas segtn el hdbito de fumar se
encontro una diferencia estadisticamente significativa
(p < o.O5).

Todos los odontologos ejercian la prdctica privada,
mientras que 46 (18.2o/o) laboran en instituciones de
servicios publicos: 16 (6.30lo) en la SESpAS, IO (4,OVo)

en el IDSS y 20 (7 .9o/o) en las FFAA. Cerca de un cuarto,
19 (7.5o/o) de los odont6logos entrevistados admitid
fumar cuando esta trabajando (cuadro II).
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FUMADOBES NO FUMADORES

Edad
(Afios)

Ma$
N (%)

Fem
N ('/.)

Total
N (%)

Ma$
N (%)

Fem
N (7.)

Tolal
N (%)

Total
N (%)

20-25 5 3 8(3.21 8 24 32(12.7\ 40(1s.9)

25-30 7 4 11 (4.4) 18 s3(21.3) 64(25.4)

32-35 I 7 16(6.3) '11 21 32(12.7',t 48(19.0)

36-40 12 I 21(8.3) 17 13 30(1 1.9) s1l2o.2l

41 -45 I 8 17(6.7) 8 6 14(1.6) 31 (12.3)

45-50 6 0 6(2.4) 4 0 4(1.6) 10(4.0)

>50 3 2 s{2.0) 3 0 3(r.2) 8(3.2)

Total 51

(4.2\

33

( 13.0)

84

(33.3)

69

127.4)

99

(3e.e)

r68

(66.7)
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(r0o.0)
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Relaci6n de los
pr6ctica,,

<10

Cuadro I

1 0-20

Ciganillos fumadosr'dia

I Femedrc E M6orno

fumadores estudiados segun
lumado en el trabaio.

1992

medida que aumentalaedad de adqulslcl6n del h6bito

el grupo representado por lias mujeres tambi€n au-

menta.

Fudrte: direcla

' 38 odotilog6 tEbaja oxclusivamente a nivgl Privado'

FE a. Diltihrih ododd@. tm&tc! !€gh .d.d iiio ima&. Co. Dgo. l8c
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@
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Edad de iriio del luEdo
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Iktu Erdtu

Con relaci6n al.grado de tabaquismo el cual fue

descrito en tres modalidades: leve, moderado y severo,

encontramos que el mayor porcentaje, 17. 1, corres-

pondi6 al grado moderado, siertdo 13. I y 3. 1 por ciento

iere y se'oero, respectivarnente (figura 3). El promedio

de cigarrittos furnado por dia por los hombres fue de

13.3 (rango: l-2O).
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En la figura 5 se destaca que todos los odont6logos

(33.3olo) fuman ciSarrillos: 80 (31.770), con filtro y 4
(1.60lo), sin liltro. En esta misma figura, tambiCn se

observa la distribucion de los fumadores seg0n aspira-

cion del humo del tabaco y modalidad (profunda o

superficial).

Fig 5. Tipo cigar. lurnan odontologos y si aspiran o no el hurno. Sto. Dgo. 1992

l,a edad promedio para iniciarse en el hdbito

tabdquico fue de I 6. 8 aios: I 9. O anos para las muj eres

(rango: 12-21 anos) y la'6 aflos para los hombres

(rango: lO-20 aflos).

Cerca de la mitad, 38 (15.1olo), comenzo a fumar

antes de los 15 aflos, 79 (3I '3%) se inici6 antes de los

20 a-flos y solo 5 (2.Oo/ol, despu€s de los 20 aflos

(figura 4). En la misma figura se observa que a
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0

Mas de tres cuarlas partes, M (25.5o/o) de los

odontologos fuman Marlboro; 8 (3.2o/o) Montecarlo: 5
(2.U/o) Nacional; 3 (1.2o/ol Hilton y 4 (1.60lo) Crema.

Estos tltlmos eran fumadores mayores de 50 aflos

(figura 6).

Fuma cuando trabalaEspecialistas
SiSI

. SESPAS

- tDss

. FFAA

16 (6.3)
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20 (7.9)

1 (0.4)

3 (1.2)

4 (1.6)
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7 12.8\
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6 (2.11

6 12.1t
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Hmbres: X = 13.3 cigarr/dia
(r:2-60)

lN,T$;' '= 
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10 15 20

Porcentals
25 30o 5

la television, 74 (29,3o/ol:. la radio, 4 ( 1.6!,6) y
periodicos y re!'istas, 6 (2.4okl, son los medlos mas
importantes por los cuales los odont6logos conocieron
el tabaco (figura 8).
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Ranirez /Gonz'lez/Plmentel: Epidemiologia d€l tabaqulsmo

enh€ odont6logos en Santo Domingo.

Fig.6. Tabaquismo entre odont6logos por marcas de prelerencia. Slo. Domingo. 1992

I-a curiosidad,48 (I9.0olo)y la imitaci6n, 19 (7.50/6),

fueron los motivos mes tnportantes para comenzar a
fumar, seguidos por la decepcion, 7 (2.870); losconflic-
tos familiares, 6 (2.4Vo) y lafantasia, 4 ( 1.606) lfigura 7].

Fig, 7. Dislibucidn odont6logos seg[n la causa adquisici6n hebito tumar. Sto. Dgo. 1992
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(Proporci6n del porcentale de lumadores)

De estos tltimos, 35 (13.906)' justifican su h6bito

por acostumbramiento; 28 ( I f . lolo), por sentir placery

il 8.s"/"), porque les calma los nervios (figura 11)'
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9

(1.6) Radio
Revislas Y
PeriSdicos

Fusnte: Oirecta

La escuela, 25 (9.9o/o),las fiestas, 25(9'9o/o) y las

calles, 2O(7,8o/o'), son los lugares donde se iniciaron en

.if"*-, seguidos por el hogar, 14 (5'60/o) (figura 9)'

COMEITTARIOS

Esta investigaci6n, que incluye rn6s de la mitad

(51.1olo) de los odontologos que laboran en Santo

bomingo, muestraque exilte unaproporcion de fuma-

do.." r".lutiramente ba.ia' si se le compara a la pobla-

ci6n general (43.50lo)t. La prevalen"il-d9 tabaquismo

encoitrada entre los dentistas (33'3o/o) es discreta-

mente mas baja que la encontrada entre los medicos

(34.5olo)3, .rt. to" profesores (41'5o/o)a y entre los

estudiantes de la salud 175.2o/o)2'

Entre lasmujeres se observ6 un 25'O porciento de

fumadoresy entre loshombres 42'5 porciento lo eran'

Rl comparar los habitos de las mujeres en relaci6n con

el tabaco, se encuentrarazonsuficiente para alarmar-

(2e.3)
Televisi6n
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Fig.9, Relaci6n odont6logos segdn lugardonde se iniciaron' Santo Domingo' 1992
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Fuenle: directa

Mds de tres cuartas partes 127 '8o/ol* ha intentado

deiar de fumar (figura 1O); el promedio de estos inten-

iol." de 3.4 veces (rango: l-12 veces)' Sin embargo'

"Oio 
S B.2o/o) han abandonado el habito' el resto' 84

(33.30lo), continua fumando.

se: un estudio reaiizado entre medicos3 dio los resulta-

dos siguientes: el 43.O por ciento de- los mddicos

,-o..-" era fumadory 16.9 por ciento de las mujeres

lo era.

El tabaquismo en los odontologos ha,aumentado

en un 8.1 poiciento con relaci6n alos profesionales de

la medicina, en cambio entre los hombres se ha

mantenido igual'
I Incluye los fumadores y ex-fumadores = 92'
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Flg. 10. R6lej6n de fumdo.es 3690n haya intflado o no doja. dg tmar

No ha inrstado do tunar

(79.97o) Han lntmudo d€tar de thar

En la gran mayoria de los casos la iniciaci6n del
tabaquismo ocurre en la adolescencias. En este sentido
hay que destacar la precocidad en el inicio del hebito
tabdquico entre los odont6logos, donde ya a los 10

aios algunos se habian iniciado en este habito y la
mayoria (3f .4olo), antes de los 2O aflos.

Ia tniciaci6n del consumo del tabaco (medida

segrin lia prevalencia del tabaquismo en los odontologos
mayores de 20 aflos de edad) apenas es del 2.O por
ciento. Aunque no se dispone de series temporales
sistematizadas, la informaci6n existente indica que los
mdsJ6venes (sobre todo del sexo femenino) en las areas
urbanas estdn comenzando a fumar a una velocidad
superior a la de los predecesoresT.

Porlo dem6s, un ctmulo de evidencias seflalaque
el consumo de cigarrillos y de otras formas de tabaco
tiene cardcter adictivoy que por su elevada prevalencia
en la poblacion, constituye una de las formas mas
definidas de drogadiccions.

Informacion obtenida de estudios realizados en el
pais ilustra en que proporcion el consumo de tabaco
comienza en la adolescencia2. Una encuesta en I9868
revela que el 26.8 por ciento de los de sexo femenino
habrian iniciado el consumo de tabaco en los dos
primeros aflos de la educacion basica institucional (es

decir alrededor de los 12 aflos de edad). Al alcanzar los
l5 aflos, esos porcentqjes se habian elevado a74y76,
respectivamente.

La cantidad de cigarrillos fumados diariamente
resulta elevada, ya que 17. L por ciento son fumadores
moderadosy 3.1 porciento fumadores acentuados. En

estos riltimos, la cantidad de cigarrillos fumados por
los hombres fue 5 veces superior que la de las mujeres
(P < O.Ol).

Entre los odontologos estudiados la curiosidady la
imitacion fueron los motivos mas importantes para
comenzar a fumar, coincidiendo con otros estudios
realizados en el pais3'4,8'e.

La televisi6n continua siendo el medio mas impor-
tante mediante el cual los odontologos conocieron el
tabaco, corroborandose una vez mas a la escuela, a las
fiestas y al hogar como los lugares donde se iniciaron
en el fumar.

Estos resultados coinciden con los reportados en el
pais en diferentes grupos poblacionales, entre los
cuales se destacan profesoresa, medicos3, esludiantes
de nivel secundario y otrosE.

Es importante destacar las preferencias de los
odontologos por el cigarrillo Marlboro. Esta preferencia

Flg. ll. Rdei6n de tumado16 inleniaron dqar tumado y poquo sgus tumando

(28.17o)clma tos reoie

(31.4olo)eu*,

(40.6%)c*r,.u,"

se debe, en parte, al gran despliegue publicitario desa-
rrollado por las transnacionales que controlan el mer-
cado intemo.

Una proporcion significativamente importante
{7.5o/o) fuma en los lugares de trabajo. Este hecho
implica una faltay una violacion al derecho que tiene
todo ser humano a disfrutar de un espacio libre de
humo.

Una alta frecuencia de los odontologos fumadores
ha intentado dejar de fumar, sin embargo fueron pocos
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los que al finalzar lograron este objettvo. Lamayoria de

ellos Justifica su conducta por acostumbftlmiento o

por sentir placer, entre otras.

Estas evidencias nos plantean una realidad: las
campaias de prevenci6n antitabaco deben estar diri-
gidas hacia losj6venesy adol€scentes, debido aque al
que ya es fumador le resulta dificil dejar su habito.

RBCOMENDACIONES

1. La publicidad tiende a incrementar el consumo
de cigarrillos, aunque la relacidn exacta entre ambos
es dificil de deternlnar. Es necesado reglarnentar la
publicidad, ya que la publicidad sujeta a restricciones

se asocia" por lo general, con reducciones del consumo
y, en consecuencia, es un elemento irnportante de los
progrErmas de control del tabaquismo.

2. Es necesario volver a plantear si la producci6n

de tabaco debe promwerse por razanes econ6micas.

Aunque el tabaco suele ser un producto a€lricola muy
lucrauvo, sus ventajas radican en gfan parte en los
distintos subsidios, tarifas y restrlcclones proteccio-
nistas que mantienen alto el precio y proporcionan
ganancias a los productores. Aunque la industria
tabacalera es una importante fuente de tmbajo, Ia
produccion de otros bienes generaria un nivel de

empleo simllar.

3. El aumento del precio de los cigarrillos, cuya
demanda fluctta en funciOn del precio, produce una
disminuci6n del tabaquismo, sobre todo en los adoles-

centes. De ahi que los impuestos sobre el consumo
puedan considerarse una medida de salud priblica
destlnada a reducir la morbilidad y mortalidad, aun-
que el impacto preclso ds losimpuestos en el tabaquismo

depende, en parte, de las circunstanclas econ6micas
locales.

4. No edste legislaci6n para regular el sumlnistro
de tabaco, como un eficaz mecanismo para alcanzan

los objetivos de la salud ptblica para el control del

consumo de tabaco.

5. Deben implementaE€ programas educauvos a
nivel escolar sobre la prevenci6n del tabaquismo. Y las
instttuciones piblicas deben ofrecer programas de

ayuda para deJar de fumar,
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RESI]MEN

Se realiz6 un estudio descriptivo, transversal y
observacional en 1992 con la finalidad de conocer las

medidas debioseguridad que se estAn aplicando enlos
laboratorios de los patronatos.

El universo estuvo formado por 6laboratorios de
patronatos contra la diabetes, la lepra, el c6ncer,
dermatologia y enfermedades congenitas y heredita-
rias. Al evaluar la informaci6n recopilada se determin6
que s6lo se aplican algunas medidas de bioseguridad,
dentro de las cuales estdn: guantes, batas, boquillas
individuales, uso de extinguidores de fuegoy mascara
antigas. El factor determinante para la aplicacion de

las medidas de seguridad en esta investigacion fue la
concientZacion de todo el personal directivo t6cnico
administrativo y de apoyo a fin de cumplir el rol
correspondiente.

El33.3olo de los laboratorios aplica algunas medi-
das de seguridad; 16.70/o cumple todas; mientras que

16.70/o no cumple ningunas.

Palabras claves: Bloseguridad, Iaboratorios clinicos, patro-

natos

INTRODUCCION

Bioseguridad es el conjunto de medidas preventi-
vas destinadas a mantener la vigilancia, para proteger
la salud y la seguridad de las personas que laboran
frente a los riesgos que conlleva el trabajarcon agentes
fisicos, quimicos y biologicost.

El conocimiento de los factores de riesgos laborales
es vital para el individuo que tiene que enfrentarse
diariamente a ellos, ya que esto permite aumentar las

responsabilidades particulares para mantener la cali-

dad de vida, lo que constituye una de las bases del

desarrollo personal y profesional del individuo.

l,a problemdtica asociada a las medidas de

bioseguridad en laboratorios clinicos tiene su raz6nde
ser en los Oltimos tiempos, si lo relacionamos al virus
del SIDA, hepatitis, tuberculosis, accidentes y otros.

En nuestro pais se conoce poco sobre lasmedidas
de bioseguridad en el laboratorio clinico. Nos plantea-

mos verificar cu6.1es son los factores de riesgo a que

estiin expuestas las personas que laboran en centros
asistenciales y cu6les son las medidas de bioseguridad
que se est6n aplicando para evitary prevenir acciden-

tes y contaminaciones.

los laboratorios de salud necesitan el estableci-
miento de un programa de bioseguridad, el cual debe

ser parte vital del buen funcionamiento ylaorganiza-
ci6n, tratando por medio de €ste de crear un conjunto
de medidas preventivas destinadas a conservar y
proteger la salud y la seguridad del personal que

labora, y que estd expuesto a diversos tipos de riesgos
procedentes de agentes biol6gicos, fisicos y quimicos.

Un programa adecuado de bioseguridad involucra una
serie de aspectos que incluyen desde el diseflo del
laboratorio, los conocimientos sobre los factores de

riesgo tanto de los directivos como del personal que

labora, asi como la disposici6n de decisi6n de aplicar
las medidas de prevenci6n en cada caso.

MATERIALES Y METODOS

Con el objeUvo de determinar la frecuencia de

aplicaci6n de medidas de bioseguridad en el personal
que labora en patronatos, se realv6 un estudio des-

criptivo y transversal en laboratorios clinicos de seis
patronatos de los que laboran en Santo domingo,

durante el transcurso del aflo 1992.

Los laboratorios es[udiados correspondieron a los
patronatos contra la diabetes, la lepra, las enfermeda-I M6dicos genera-les
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des cong€nitas y hereditarias, el Instltuto Oncol6gico
"Dr. Heriberto Pieter" y el Instituto Dermatoldgico.

El procedimiento que se emple6 para la seleccl6n

de datos fue encuestar las encargadas de los laborato-

rios o un asistente; se elaboro un cuestionario basado

cn respuestas cerradas de tipo seleccl6n milttple, que

fueron precodificadas para la aplicacl6n del proceso de

computarizacion. Ademas de las encuestas se aplica-
ron enrevistas y observaciones.

R"ESI'LTADOS

Ls laboratorios de los patronatos eslan ubicados

en centros especializados; 5@/6 realiT.a pruebas espe-

cializadas geneticas, microbiologicas y patologicas:

ot-ro 50/6 realiza pruebas de rutinay especializadas. El

66.706 de los laboratorios realiza mds de 5O pruebas aJ

dia, el 16.6!26 reallza enLre 4O-5O y el 16.6010 entre 20-

3O (cuadro 1).

Cuadro t. Frecuencia d€ aplicaci6n de medidas d€ s€guridad on
los laboralorios

MECITOAS

SEOUBIOAD FFIEC.

EXNNGUIT]OBES

OEIECIOFES FUEGO

MANTAS PBOTECTOFIAS

OIJC'.IAS OE SEGUBIDAO

0

o

o

2

o

66.7

0.o

0.0

0.0

33.3

@.0

Cu.d,o 2. Frecu€ncia do aplicacidn de rn€didas de s€gu.ilad on
los labo6brios

Un 5@26 de los laboratorios dispone de equipos de

uso manual, elCctrico y automatizado. El 1000,6 del

personal de laboratorios afirm6 conocerlos factores de

riesgos a que est6n expuestos. El iirea fisica en el

83.30lo de los laboratorios es adecuada,5@,6 carecen de

signos de seRalacion y otro 50olo dispone de 6stos.

El 83.30/6 de los equipos est6:n bien distribuidos. El

33.30/6 da mantenimiento segtn el manual: 33.30/o

afi.rm6 siempre darmantenimiento. El almacenamiento

de reactivos es adecuado en un 66.60,6. El ffi.70l6 tiene
mescara antlgas y extintores de fuego (cuadro 2),

mientras que el abastecimiento de material requerido

es suficiente en un 83.3ol0.

I-os equipos asignados a cada area es de un 66.60 .

Un 83.306 de los equipos estan en buenas condiciones:
y un 16.6010, regular.

El 83.3olo de los laboratorlos de los patronatos

involucrados en el estudio tlene normas de segurldad
establecldas y el 16.6!6 no (cuadms 3 y 4).

Cuadro 3. Laboralorios s6gun cumplimiento do normas d€
biosegurilad.

ESTABLECIOAS

NINGUNAS

TOOAS

I

1

i6,6

,5.6

56.6

TOTAL 6 1m.0

cu.dro 4. Laboralorios segdn apliracidn ds m€didas d€
soguridad.

MEOIOAS SEGIJBIOAD

NINGUNAS

ALGUNAS

TOOAS

0

2

0.0

66.7

6 t@.0

MEDIOAS SEGURIOAO

PEBSONAL FFEC.

BAIAS

GUANTES

MASCABILI.AS

B@UILLAS
INOIVIOUALES

OELANTALES

GOAROS. BOTAS
LENTES

6

6

2

3

I

l

100.0

100,0

33.3

50.0

15.6

00.0

DISCUSION

Con el proposito de determinar las medidas de

bioseguridad que se est6n aplicando en los laborato-

rios clinicos en pakonatos de Santo Domingo, realiza-

mos esta investigaci6n en 6 laboratorios, cada uno de
-Estos 

ofrece seMcio en el 6rea de su especialidad:
lepra, cd.ncer, diabetes, dermatologia, enfermedades
cong€nitas. Algunos cuentan con sala de lnternamiento
con nivel de ingreso mensual medio, por concepto de

recuperaci6n, pago de servicios y aportes.

Ia mitad de los laboratorios realiza pruebas de

rutinas y especiallzadas y la otra mitad s6lo realia
pruebas especializadas.

Para la instalacion de un laboratorio hay que tomar
en cuenta los factores de riesgos si se hace en forma
inadecuada. En nuestra investigaci6n pudimos deter-
minar que la mayoria cuenta con un diseio de planta
fisica adecuada, las areas de trabajo estin bien distri-
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buidas: mesas, salon o por cubiculos. En el 5@/o

existen seflalizaciones de las dreas de emergencias.
Solo la tercera parte dispone de extintores de fuego y
mascara antigas. Ninguna dispone de alarma, detecto-
res de fuego, ni duchas de seguridad.

El iirea de analitica esl5. en mesas individuales y
cubiculos. En las dos terceras partes de los casos,
disponen de un equipo por drea, ubicado adecuada-
mente y con buen mantenimiento, trabajan con
cristaleria suficiente, seflalizacion de area de riesgo.
Las medidas de seguridad personal que se aplican en
la totalidad de los casos son uso de batas y guantes.
L,as dos terceras partes usan mascarillas, 50plo utiliza
boquillas individuales. En algunos casos no utilizan
estas medidas. Se observ6 poca frecuencia en la apli-

. cacion de las medidas de seguridad personal.

I.a tercera parte de este grupo de laboratorio afirma
conocer todas las medidas de seguridad que deben
aplicarse y una tercera afirma conocer algunas.

Las tres cuartas partes de los laboratorios de los
patronatos estudiados afirma que existen normas de
seguridad establecidas, las cuales se cumplen en las
dos tercera partes, segun sus propias observaciones.

Aunque un nrimero considerable esta consciente
de los riesgos a que estdn expuestos, se rehusan a
cumplirlas. Indudablemente, que la condicion econo-
mica del laboratorio es un factor importante para la
aplicaci6n de algunas medidas de seguridad, que
implican materialesy equipos costososy que requieren
instalaci6n y mantenimiento, pero para la aplicacion
de otras norrnas de seguridad personal este factor no
es determinante.

En este estudio hemos podido determinar que
variables como capacidad del laboratorio, conocimien-

tos e integraci6n del personal, aunque son de mucha
importanciay deben ser tomadas en consideraci6n, no
son determinantes para la aplicacion o no de medidas
de bioseguridad en el laboratorio.
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REST'MEN

Se realiz6 un estudio prospectivo con todos los
pacientes que fueron transfundidos en el periodo
enero-junio del aflo 199 I, en los siguientes centros
hospitalarios de SantoDomingo: HSBG, MIDSS, HRRC
e INDEN. De los 122 pacientes estudiados, el43olo fue
femenino y e|57o/o masculino. La edad oscil6 desde I
mes hasta 80 aios. Las transfusiones sanguineas
correctas representaron el 49o/o y las incorrectas s1

5lo/o.

El componente meJor usado fue sangre total en un
38o/o. El motivo transfusional mas frecuente fue ane-
mia aguda en un 53olo, debido a sangrado
gastrointestinal, traumas, sangrado intra y post-
operativo y placenta previa.

Palabrag claves: criterlos transfuslonales.

INTRODUCCION

Segrln la creencia del antiguo Egipto la sangre era
la sede del alma y de las grandes virtudes. Ia.s primeras
transfusiones venosas fueron realizadas en animalesr.

Durante el sigloXlXse abandono totalmente el uso
de sangre animal y se llego a la conclusi6n de que se

usara sangre humana para humanos2. Debemos tener
amplios conocimientos sobre los criterios transfu-
sionales ante una real indicacion, ya que a falta de
estos criterios se administra sangre y/o componentes
inapropiadamente, poniendo en riesgo al paciente de
adquirir enfermedades infecciosasy no infecciosas, asi
como otras complicaciones que se pueden presentar
en la practica transfusional. Entre las infecciosas se

r Tesis de grado de lia Escuela de Medicina de la Universidad
Iberoamericana.

il M6dico general
r'r M6dico vir6logo
r'*r Hemat6logo

encuentran las hepatitis A, B, no A no B y el SIDA3,4

Tomando en cuenta que las transfusiones sangui-
neas representan un factor importante en la transmi-
sion de enfermedadesy que existen diferentescriterios
para la utilizacion de la sangre y sus derivados, la
presente investigaci6n se propon e anaf,izar la pr6ctica
seguida en la transfusi6n en algunos centros hospita-
larios de Santo Domingo.

Para tener una idea mds clara al respecto, valga la
pena decir que segun estudios el9lo/o de los pacientes
infectados conVIH lo recibieron de transfusiones san-
guineas.

Por otro lado, dentro de las no infecciosas podemos

citar: fiebre, urticaria, sobrecarga circulatoria, y reac-
ciones hemoliticas y anafildcticas, entre otras6.

Para que las transfusiones sanguineas logren sus
objetivos deben realizarse tomando en cuenta las
condiciones clinicas del paciente y no s6lo los resulta-
dos de laboratorio+7.

Dichos objetivos son 4'8'e'

- aumentarelvolumen en pacientes hipovoldmicos,
donde el colapso circulatorio es posible:

-mantener hemostasis, como en el sindrome de
coagulaci6n intravascular diseminada, hemofi-
lia A, hemofilia g y trombocitopenia;

-mantener funci6n leucocitaria en pacientes con
agranulocitopenia severa.

IVIATERIALES Y METODOS

La muestra estuvo compuesta por 122 pacientes,
43olo femeninoy 57o/o masculino, cuy€rs edades oscila-
ron desde un mes hasta los 80 aflos. El estudio se llevo
a cabo desde enero hastajunio de I 99 I en los siguien-
tes hospitales de Santo Domingo: Matemidad del
Instituto del Seguro Social (MIDSS), Hospital Robert
Reid Cabral (HRRC), Instituto Nacional de Diabetes,
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Endocrlnologiay Nutricion (INDEN) y Hospital Salva-

dor B. Gautter (HSBG).

Se realizaron contactos con los bancos de sangre

de los respectivos hospitales para saber la cantidad de

sangre expedida se tom6 nombre del paciente y nrlme-

ro d'e expediente. Luego se visit6 la sala donde el

paciente ;e estaba kansfundiendo para colectar datos'

El instrumento de recolecci6n de informaci6n era

un cuestionario compuesto de las sisuientes partes:

nombre del paciente, sexo, edad, hospital, nrimero del

expediente, sala, fecha de ingreso, diagn6stico de

ingreso, fecha de transfusion y valor de laboratorio

hEmatocrito, hemoglobina, VCM' tiempo parcial de

tromboplastina, conteo de gl6bulos rojos, de

reticulocitos Y de Plaquetas.

I-os resultados se expresaron en frecuenciay por-

centaje; para su mejor interpretacion se diseflaron

tablas.

RESI]LTADOS

En la distribuci6n de los pacientes en funcion del

hospital, 52olo correspondieron al HSBG y el29Vo al

HRRC, seguido por la MIDSS y el INDEN (Tabla 1)'

Tabaa 1. Didribuci6n de los Pacientes translundilos en lunci6n de los hospitales'

T.bl.2. Dlstrlbucbn do log €n relacl6n al s€xo

HOSPITAL
FEMENINO

F %

MASCUUNO

F %

TOTAL

F%

HSBG 16 25 € 75 &{ 62

MIOSS 18 100 0 0 t8 't5

HRRC 11 40 21 60 35 a

INOEN 1 80 1 n 5 1

TOTAL 52 43 70 57 12 1@

Tabla 3. Translusiones corroclas los usados

HOSPITAL

SANGRE
TOTAL

F

PAOUETE
GLOBULAB

F%

SUB.TOTAL

F

TOTAL
PACIENIES

HSBG ZJ 36 l1 17 u 2S 64

MIDSS t0 56 0 0 t0 I 18

HRRC 12 u 3 8.5 15 12 35

INDEN 1 & I 0.8 5

TOTAL 46 38 11 't1 60 49 12

HOSPITAL
PACIENTES VISTOS

EN LOS HOSPITALES

HSBG 64 52

MIDSS 18 't5

HFBC 29

INDEN 5 4

TOTAL 122 100

SAI{GRE

TOTAL

F%

PAOUETE PLASMA

FFIESCO

F%

PACIENTES
srN

DIAGNOSTICO

F%

pt aqMl TOTAL

HOSPITAL

F%

HSBG 2 3 9 t4 0 0 19 30 25 64

MIOSS 6 s3 0 0 0 0 2 11 I 7 18

HRRC 16 46 0 0 1 3 I N 16 35

INDEN 3 60 0 0 o 0 1 n 1 3 5

TOTAL 27 22 I 7 1 0.8 25 & 62 51 122

Tabla 4. Oidribuci6n 6n rel*16.!

Con relaci6n al sexo se encontro que el 43o/o dela

poblaci6n estudiada era femeninay un 52olo masculino

iTabla 2). En t6rminos generales, las transfusiones

sanguineas correctas representaron un 49o/o y las

incorrectas representaron el 51olo (Tablas 3 y 4)' De las

correctas, el 28o/o fueron realizadas en el HSBG y un

L2o/o en el HRRC. El componente mejor usado fue

sangre total en un 380/0.

En la distribucion de motivos transfusionales rela-

cionados con la totalidad de las muestras de los

hospitaies, la anemia ag;udarepresent6 un 53olo de los

"asos. 
En el HSBG , el TU/o de los pacientes present6

anemia- aguda debida a sangrado gastrointestinal,

trauma-s. sangrado intra-operatorio y post-quidrrgico;

en la MIDSS el 610/o de los pacientes estudiados

correspondi6 a la misma categoria siendo las causas

placenta previa, sangrado intra-operatorio y post-

quirorgiico (Tabla 5).

Tabla 5. Distribuci6n de motivos translusionales con relaci6n al

TOTAL

F1"

ANEMIA CRONICA
REGENERATIVA

F ',{" F%

ANEMIA CHONICA
ARBEGENERATIVA

F%

HOSPITAL
CON CLINICA

F1"

30 0 0 64 s20 1945 70HSBG

0 o 18 150 7 391t 61 0MIDSS

13 35 N3 :t0
7 20 1HRFTC

0 0 5 40 3 602 40 0INDEN

r0035 13 'll
1 0.8 43TOTAL 65 53

52

F%

30

0

t4
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DISCUSION

Ias transfusiones sanguineas correctas represen-
taron un 49olo y las incorrectas un 51026. La sangre total
fue el componente mejor usado en todo el estudio,
coincidiendo con la investigaci6n de Mozes y colsro.

Ia mayoria de las transfusiones sanguineas lnco-
rrectas se debieron a €rnemias cr6nicas en las que no
se estableci6 si eran regenerativurs o arregenerafivas.
la. Asociaci6n Americana de Bancos I 2 afirma que no se

debe transfundir pacientes con anemias cr6nicas, si
estan clinicamente estables, hasta que no se haya
hecho un diagn6stico etiol6gico.

Debemos hacermencion de aquellos pacientes con
fallo cardiaco, en raz6n de que se les administr6 sangre

. total en lugar de paquete globular, lo cual pudo
producir una sobrecarga circulatoria llevando a los
pacientes a un edema pulmonarlr'r2.

Sin embargo, no se debe transfundir con paquete
globular a pacientes con anemia aguda pues lo que se

necesita es expandir el volumen; por lo tanto, se debi6
administrar sangre total. A falta de 6sta, soluciones
cristaloides o coloides evitando de esta manera el uso
de sangre innecesarial2.

RECOMENDACIONES
1. Forlalecer el establecimiento de normas de

transfusi6n en cada hospital.

2. Establecer un comit€ de revisi6n de las
tansfusiones a realizar en cada hospital.

3. Promover cursos a los estudiantes universita-
rlos de la facultad de medicina acerca de los
criterios tansfusionales.

4. Incluir en la enseflanzade los residentes de los

hospitales un curso de transfusi6n sanguinea.

5. Promover el uso de soluciones cristaloides o

coloides como posible terapia en sangrados mi-
nimos.

6. Entrenar a los tdcnicos de bancos de sangre

acerca de la importancia de anotar el nrlmero de

los expedientes y los componentes usados.

7. Promover el uso de la autotransfusi6n.
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LEU@Pr.ASrA Y TAB,4oTIrS,MO

IM'LITENCIA DEL TABAgUISMO EN LAAPARICION DE LEUCOPLI\SIA

ORAL

JOSE LUIS MUINOS-MURO+, BASILIO SANCHEZ-HERNANDEZI, RUBEN DARIO PIMENTELT, MILDRED GOMEZ.FDLIZ',

AIDAA. MARTINEZ BELLOT Y AMIRIS ALTAGRACTA GONTAI-EZ-VOLT<EZJ

INTRODUCCION

Alrededor del4 porciento de las lesionesmalignas

de los dominicanos corresponde al cancer bucalt.

En la mayor parte de los casos los enfermos de

c6ncer oral observados en la Republica Dominicana
acuden muy tarde al m€dico o al dentista, ensom-

breciendo asi el pronostico.

Elcancer de bocavaprecedido aveces de alteracio-

oes precancerosas, pero otras veces se desarrolla sin

que se halla podido observar clinicamente tales altera-

ciones2.

las lesiones precancerosas orales mas importan-
tes son las leucoplasias (placa blanca) y eritroplasia
(placa roja); esta riltima, sin embargo, es rara3.

Estudios realDados en la Indiaa han comprobado
que las lesiones precancerosas orales aparecen casi

undnimamente en los individuos que mastican nuez

de betel con tabaco o fuman bidis (pequeios cigarrillos

liados a mano) o introducen el exlremo encendido del

cigarrillo en la boca).

Aunque los habitos tabaquicos de los dominica-
nos difieren de los habitos de los hindues, la presen-

cia de fumadores en el pais es elevada (4L@/o)5 y la
prevalencia de leucoplasia no se conoce, como en

otros lugares, donde es del orden del O.2 al 5.O por

ciento2. La leucoplasia se encuentra casi exclusiva-
mente entre los consumidores de tabaco3. Y aunque

los h6rbitos de fumar variart de una region a otra, todo

parece indicar que cualesquiera que sean estos,

aumentan el riesgo de producir leucoplasia y poste-

riormente c5ncer bucal2-4.

En la Republica Dominicana no se han efectuado

estudios al respecto, por lo que nos proponemos

estudiar la influencia que tiene el tabaco en la apari-

cion de leucoplasia oral.

IT{ATERIALES Y METODOS
M6todo

Durante el periodo comprendido entre octubre de

1991 y abril de 1992 se realvo un estudio prospectivo

entre personas de ambos sexos y de diferentes edades

que asistieron al Instituto Oncol6gico Dominicano "Dr.

Heriberto Pieter" y a las clinicas odontologicas de las

Universidades Iberoamericana (UNIBE) y Odontologica
Dominicana (UOD).

Universidad Iberoamericana.
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RESTIMEN

Durante el periodo comprendido entre octubre de

f 991 y abril de 1992 se realizo un estudio prospectivo

. entre personas de ambos sexos y de diferentes edades

que asistieron al Instituto Oncol6gico Dominicano "Dr.

Heriberto Pieter y a las clinicas odontologicas de las

universidaes lberoamericana y Odontologica Domini-
cana. Elprop6sito del estudio fueconocerla prevalencia

de leucoplasia oral y establecer la influencia que ej erce

el tabaco en la aparicion de 6sta.

Se encontr6 una prevalencia de leucoplasia en 52
(4.60/o) sujetos 1,137 examinados. Entre los fumado-

res, la leucoplasia fue mas frecuente (47,8.7o/o) que

entre los no fumadores (5,0.8olo).

Existe una relacion directamente proporcional entre

elvolumen de cigarrillos fumados/diasy la antigiiedad

del habito con la prevalencia de la leucoplasia oral.

Por tltimo, al comparar ambos grupos de fumado-

res y no fumadores, se obtienen evidencias objetivas
que sefl alan una mayor susceptibilidad de las muj eres

fumadoras a padecer de la leucoplasia oral.

Palabras claves: [rucoplasia, tabaquismo.
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La recoleccl6n de la lnformaci6n se efectu6 por

medio de un cuestionario inspirado en parte por los

autores y otros colaboradores. Este cuestionario fue

llenado de manera directa por dos estudiantes de

termino de odontologia y supervisado por los encarga-

dos de las 6reas de trabajo correspondientes'

El cuestionario incluia, ademds de los datos perso-

nales, informaciones relaclonadas con el tabaquismo

y con la leucoPlasia oral.

El criterio para considerar leucoplasia oral fue

clinico, considerdndose como una formaci6n blanque-

cina de mucom, no menor de 5 mm de didmetro' que

no desaparece con el frotamiento y que no puede

clasificarse objetivamente como otraenfermedada' Sobre

el tabaquismo se hicieron preguntas acerca del ntme-

ro de cigarrillos fumados/dia y el tiempo que llevaba

fumando, entre otras

Se consider€rron como fumadores (F) todos los

sujetos que fumaban aunque fueraoca-sionalmente en

et irromento de la entrevista; como ex-fumadores (EX-

F), a los que habian dejado de fumar por lo menos 6

meses anles del estudio, y como no fumadores (NF)

todos los otross.

Poblaci6n estudiada
El estudio fue dirigido a 1,137 sujetos divididos

en dos gmpos: un primer grupo compuesto por 598

personis NRy un segundogrupoconstituido por 539

F.
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De un total de 1,137 personas examinadas' 52

(4.60/ol tenian leucoplasia oral (cuadro I). El mayor

numero (34, s.U/o) correspondi6 al sexo femenino,

siendo su presentaci6nmds frecuente entre los4oy60

aflos de edad (cuadro II)

Cuadro l. Prevalencia de leucoplasia oral en 1 ,1 37 personas,

Santo Domingo, 1992'

Leucophsia N

1,137

52

1,085

100.0

4.6

95.4

sl

no

Frenle: 1.0. 'Or. Herib€rto Pieter'
UNIBE
uoo

Cuadro 11. Distribuci6n de 52 leucoplasia segtln edad y sexo'

Santo Domingo, 1992.

Edad Muier

Fy"
Hornbre Tolal

(anos) F '/" F%

? s20

20-30

31 -40

41-50

51 -60

6 1-70

>71

Total

1

5

7

10

8

2

1

34

0.1

0.4

0.6

0.9

0.7

0.2

0.1

3.0

1 0.1

0.7

0.8

1.4

1.1

0.4

0.2

4.7

3 0.3

2 0.2

6 0.5

4 0.4

2 0.2

1 0.',1

18 1.7

8

I
16

12

4

2

52

FEnte: 1,0. 'Or Heriberto Pieter'
UNIBE
uoo

RESIILTADOS

I. Prevalencia de leucoPl,asia

El paladar ( I 8, I .670) y la lengua ( I 5, 1.3yo) fueron

las localizaciones m5s frecuentemente obsewadas (cua-

dro III).

Cuadro lll. Frecuencia de localizaci6n de 52 leucoplasia'

Santo Domingo, 1992.

Localizaci6n Honbre Muler Tolal

F F F (v"l

Labio suporlor

Labio inledor

LerEUa

Paladar

Encla

Canillo

Piso de la boca

Total

1

1

4

8

'I

1

2

18 (1.6%)

5

2

11

10

'I

3

2

6(05)

s (0.3)

15 (1.3)

18 (1.6)

2 (0.21

4 (0.4)

4 (0.4)

52 14.7)34 (3.r%)

Fwnte: 1.0. 'Or
UNI

Heriberlo Pieter'
BE
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Andlisis de la informaci6n
Las informaciones obtenidas a partir del presente

estudio fueron observadas' en primer lugar, como

hechos epidemiol6gicos' En una segunda etapa trata-

mos de eiectuar correlaciones lineales entre los datos

segtn las diferentes variables susceptibles de incidir'

ae*sOe el punto de vista del factor etiol6gico, en la

leucoplasia oral asociados al consumo de tabaco' por

parte de ambos grupos.

Los datos fueron tabulados en frecuencia simple y

la diferencia entre los dos grupos fue analizada me-

diante el test del chi-cuadrado ()(); considerdndose

como significaci6n estadistica una pS O'O5'
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II. Ieucoplasta y tabaqutsmo

Sepudo constatarque en elgrupo de pacientes que

fumaban (n=598), lo que representa una relaci6n de

9:l (cuadro M.

Cuadro IV. Dishibucidn de las leucoplasia segun hiibitos

Tab6quicos y sexo. Santo Domingo, 1992.

'- Fumdq
" - No tumdor

Entre los fumadores con leucoplasia (n=47), la
cantidad de cigarrillos fumados/dia influy6 de manera
significativa en la presentaci6n de la lesi6n: a medida
que se consumia mayor cantidad de cigarrillos la
frecuencia de aparici6n de leucoplasia oral tambien
fue mayor. [o mismo se pudo observar con el tiempo

del hdbito de fumar (cuadro V); sin embargo, no se

visualizo camblos en el tamaio de la lesion leucoplasica

al asociarla con el tiempo que tenian fumando (cuadro

u).

Cuadro V. Distribuci6n de las leucoplasia observada entre

fumadores, segrin volumen de cigarrillos fumados/dias y tiempo

del h6bito. Santo 1992.

FEnle: Direda

COMEITTARIOS

Segtn los halla"€os, lia prevalencia de leucoplasia

en la poblaci6n estudtada{a.Oohl guarda cierta simili-
hrd con prwalenctas reportadas en otros poisesz-a'o'2.

Cuadro Vl. Leucoplasia seg0n tramafro y tiempo del h6bito

tabdquico. Santo '1992.

Existen evidencias cientificamente probadas de la

importancia que juega la leucoplasia como artesala de

la apariciOn del cdncer bucal2. Wadron y Shallers,

hicieron un estudio sobre el carcinoma bucal "in situ"
y encontraron que 45. I por ciento ingreso como lesio-

nes blancas, 19.9 por ciento, como lesiones rojas y un

8.5 por ciento como combinaciones de ambas. En ese

mismo estudio se determino que el piso de la boca, la

lengua y los labios eran los sitios mas comunes de

c6ncerbucal "ursifu", coincidiendo de estamanera con

las localizaciones de las leucoplasias observadas por

nosotros.

Los datos obtenidos al comparar los fumadores y
no fumadores sugieren que a medida que aumenta el

consumo de cigarrillos tambien aumenLa de manera

significativa (p < O.OOI) la prevalencia de leucoplasia.

Este halla2go coincide con los estudios realizados

hasta la fecha sobre los factores etiologicos de

leucoplasia, incluyendo los de Barics y l-ambert que

destacan una relacion clara entre la lesion premaligna
y el tabaco, y su posterior evolucion acarcinoma. Sobre

este particular Pindberga concluye luego de estudiar
35,OOO individuos en la India, mediante un rastreo

epide-miologico, que la leucoplasia se encuentra casi

exclusivamente entre los fumadores de tabaco.

Saklaf en un estudio similar, coincide con obser-

vaciones hechas por diferentes autores, en cuan[o a la

asociaci6n de tabaco, leucoplasiay carcinoma. Desta-

ca que todas las leucoplasias deben ser biopsiadas y

un diagnostico etiopatogenico debe correlacionarse
con la lesi6n clinica antes de formular un tra[amiento
adecuado.

Seg0n nuestros resultados, existe una relacion

directamente proporcional entre el consumo de tabaco

y la leucoplasia: la prevalencia de €sta aumenta con la

edad, el tiempo de uso del factor irritante, asi como con

Leucoplasia Oral
(nUmero)

Tamano
cm (media)

Tiernpo Fumando
(anos)

5-1 0

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

5

I
15

9

5

4

1.5

2.0

1.5

2.0

1.5

2.0

1.8Total 47

Total HombreMuFrCalegorta

18/543

NF'

Tolal

5/598

171539

1/311

331283

41287

14t256

52/1,137 52t1,137
(p s 0.0o1)

Tolal

F (%l

Ciganilloc/dia: , 539 (IOO.O%)

< 10 173 (32.1)

10-20 248 (46.0)

>N 118 (21.e)

(P < o'01)

trienpolumando (afios): 539 (10O.07d

< s 51 (s.os)

$10 168 (31.2)

11-15 135 (25.2)

1&20 98 (18.2)

>2O 87 (16.1)

(, < o.0ol)

Leucophsia

6i-@) no i%)

47 (8.7',)

3 (0.6)

20 (3.7)

24 (4.4)

4e2 (s1.3)

170 (28.6)

228 (48.6t

s4 (14.1)

4e2 (s1.3)

sl (s.5)

163 (30.2)

126 (23.4)

83 (15.4)

69 (12.8)

47 (8.71

0

5 (0.e)

e (1.7)

15 (2.8)

18 (3.3)
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el volumen de cigarrillos fumados/dia' Einhorn y

Wersallro luego de estudiat 782 pacientes con

leucoplasia llegaron a conclusiones similares a estas

observaciones. A pesar de la influencia evidente que

representa el tabaco como factor etlopatogenico de la

leucoplasia, el tiempo del hdbito, segtn nuestros

resuliados, no parece influir en el tamaflo de lalesion'

La susceptibilidad de las mujeres con respecto al

daflo que pueda ocasionar el tabaco en las vias respi-

ratorias hi sido ya seflalado por varios autoreslr'r2' A

pesar de que no hemos encontrado estudios que

analicen esta susceptibilidad a nivel de cavidad oral'

cuando se comparan grupos de fumadoresy no fuma-

dores la proporci6n de leucoplasia es estadisticamente

significJtiva (p < O.OOf) entre los primeros' asi como

.ritt lu" mujeres con respecto a los hombres'

Esta sensibilidad de las mujeres frente al habito

tabaquico, no solo en la cavidad oral, sino tambien a

nivel respiratorio, debe orientar los estudios futuros

hacia la 
-brisqueda 

de una explicaci6n l6gica de este

fenomeno.
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REWSIONES

MEDIO ANIBIEIVTE

PoBREZAT MEDIO ATVIBTENTE Y DESARROLL{J-^ SUSTEI\ITABLE*

OLGA LUCIANOLOPDZ""

'No heredamos esta tbrra de rurest.os pa-

dres; se La estamos tomando prestoda a

nuesfios h!los". (Atribuldo a Davld Brower)

.MARCO INTERI{ACIONAL
[.os acontecimientos ocurridos recientemente en la

Uni6n Sovietica, el dermmbe del bloque socialista en

Europa del Este y la Guerra del Golfo P6rsico han
servido pzrra revelar, con mayor claridad que nunca, la
magnitud de los cambios sufridos por el mundo a

partir de la decada de los ochenta.

Hoy en dia predomina una tendencia creciente
hacia la globalizacion de la economia mundial, expre-

sada en la conformacidn de bloques o comunidades

econ6micas que apuntan a la superacion de las barre-
ras nacionales y a la constitucion de espacios moneta-

rios unificados, en medio de un proceso de acumula-
ci6n capitalista a nivel internacional.

En el marco de este proceso las viejas estructuras
de producci6n y de comercio han ido perdiendo terreno
frente a las nuevas formas, que son afirmadas por un
nuevo patron tecnologico basado en el desarrollo de la
electronica, la informdtica, labiotecnologiay la gen6tica.

En la nueva situacion econ6mica internacional se

verifica un predominio cada vez mayor de las fuerzas

del mercado, cuesti6n que constituye una arnenaza
para el futuro del desarrollo sustentable, ya que histo-
ricamente esas fuerzas han mostrado pocas preocupa-

cion por las soluciones de mediano y largo plazo.

I Ponencia presentada en la Conferencia Regional de la ACI
'Muler y Cooperativismo-, celebrada en Teguciga-lpa.

Honduras, del 25 al 27 de novietrtbre de 1991.
r' Ingeniera CMl, especialista en planificaci6n energ6tica'

MARCO REGIONAL

Para la regi6n centroamericanay del Caribe, como

parte de America Latina, la decada de los ochenta

sobresale por dos elementos importantes: la crisis de

la deuda extema, generadora de fuertes impactos

negativos sobre el desarrollo econ6mico y ecol6gico de

la regi6n y, como consecuencia de la anterior, la crisis
causada por los programas de aJuste impustos por el

Fondo Monetario Internacional, que dieron como

resultado un aumento de la pobreza global de la
region al cortar los programas sociales relativos al

empleo, lasalud, laeducaci6n, elmedio ambienteylos
asentamientos humanos,

Reflejo de lo anterior, es el hecho de que mientras
en el l98O el 33o/o de la poblaci6n latinoamericana
vivia por debajo de la linea de pobreza absoluta, para

el 1985 la cifra habia alcanzado el 39olo de la pobla-

ci6n. En el caso del Caribe insular, se considera que

el44oh de la poblaci6n vivia por debajo del indice de

pobreza en el 199O.

Segtn datos del Banco Interamericano de Desa-

rrollo, ningun pais del Caribe ha podido aumentar su
produccl6n agricola en las rlltimas dos d€cadas,

fen6meno acentado en los ochenta con latnserci6n de

las economias de la regi6n en la nueva dtndmica
intemacional, bqio la tutela de la Iniciativa para la
Cuencadel Caribe (ICC o CBI), promovida en el 1984

por los Estados Unidos, pais para el cual la llamada

Cuenca del Caribe (que incluye a M6xico,
Centroamerica, el Caribe insulary parte de Suram€rica)

es un elemento clave para su seguridad, por el acceso

que le garantiza a materias primas, comercio, rutas de

transporte, y comunicaciones con sus socios de la
Organizaci6n delTfatado del Atlantico Norte (OTAN).

La ICC estuvo desttnada a la creacl6n de una zona

de libre cambio p€rra promover las exportaciones
hacia los Estados Unidos, a la promocl6n de la
inversi6n extranjeray a dos objeUvos estratCgicos no
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confesados: la'contenci6n" de los conflictos sociales

de la regi6n y la retnserci6n lnternaclonal de sus

economias en un senttdo favorable al curso perseguido

por el gran pais del norte.

La ICC y la relnsercion en la economia intemacio-

nal han arroJado como resultado unareducci6n de las

exportaciones de productos primarios tradicionales de

la regi6n y una vigorosa expansi6n de las exportacio-

nes no tradicionales, como por eJemplo las de textiles,

joyas y alhalas. (Hillcoat, C. y Quenan C: Reestructu-

raci6n Intemacional y reespeclalizaci6n productiva en

el Caribe, 1991).

I^a ICC dio impulso al crecimiento de las Znnas

Francas Industriales de Exportacion (ZFIE)' cuyo nu-

mero se ha triplicado entre 1983 y 1988. Corriendo

pareJacon la crisis de la deudaycon los programas de

qjuste, la reinserci6n ha dado lugar asimismo a un

crecimiento imporLante del sector servicios, especial-

mente del turistico, y a una participacion cada vez

mayor del sector informal, que ha sido el mds dinamico

generador de empleo, con una participacion del 560/o

del empleo total para f 988. (ACI: I-a Mujer Cooperati-

vistay su Realidad Inmediata. Bases para Estrategia

de Integraci6n. 1991)

Como se puede ver, la reinserci6n y la crisis han

privileglado las actividades econ6micas en donde la

muj erJuega un rol protagonico. Hasta el I 988' las ZFIE

habian generado unos 2OO mil empleos. En el caso

domlnicano, que tipifica el crecimiento m5.s din6mico

de las Z,F IE, el ntmero de empleos generados para ese

aflo era de 85,OOO y el Sop/o era ocupado por mujeres'

A su vez, la participaci6n de la muJer en el sector

tnformal para finales de la d6cada era cercana aJ4U/o.

Indices de calidad de vida en la regi6n
'La pobreza no solamente es una maldad en si

misma, stno que el desarrollo sustentable exige la

satisfaccl6n de las necesidades b6sicas de todos y

extender hacia todos la oportunidad de llenar sus

aspiraciones de una vida mejor. Un mundo en el cual

la pobreza es end€mica serd propenso a las cat6strofes

ecol6gicas y de todo tipo". (lnforme Brundtland: Our

Common Future. 1987).

2,'Llneamlentos para un plan de acci6n ambiental en la

Reptblica Dominicana-'
3. CEMSMI - ONAPLAN - UMCEF. Monitoreo de los efectos

polidcos econ6micos y sociales en el bienestar infantil. 1990.

Producto de la crisis descrita arriba, entre 1980 y

f989 se produjo una caida del PIB per c6pita de

alrededor de un 15olo, una caida en la tasa de inversio-

nes, un aumento de la desocupacion urbana, menos-

cabo de los tdrminos de intercarnbio y niveles de

inflacion sin precedentes que arrojaron un promedio

de IOOOp/0, siendo el caso mds pat€tico, el de Nicara-

gua, con un 33,0OO0/o de inflaci6n en el 1988. La

Repriblica Dominicana tuvo un indice de 59.40lo en el

199O, el nivel mds alto registrado en los riltimos 4O

anos.

En el marco de este trabaj o no es posible adentrarse

en las especilicidades de cada pais de la regi6n, en

donde la poblacion para el 199O se estimo en 2OO

millones de habitantes. Voy a tomar como base la

situacion de mi propio pais, la Reprlblica Dominicana,
para tratar de tipificar los males de la regi6n.

En la Repriblica Domincana la pobreza estd direc-

tamente relacionada con el descenso de la producci6n

nacional de alimentos, el aumento de las importacio-
nes de los mismos y con la injusta distribucion del

ingreso nacional. En efecto, mientras la poblaci6n

dominicana creci6 a un ritmo de 1.98olo en la riltima
decada, la producci6n alimentaria solo lo hZo a un
ritmo 0.87010. Durante ese mismo periodo se ahondo la

brecha en la distribuci6n del ingreso, de modo tal que

en el 1989 el2U/o mas pobre de la poblaci6n apenas

recibia el L2.ffio/o del ingreso total, mientras el 2@/o

m6s rico recibia el @.7U/o de los ingresos2.

En el riltimo aflo, segrin reporta la FAO, la Republi-

ca Dominicana se situ6 entre los dos m6s pobres del

hemisferio: Haiti y Bolivia, al alcaruat un indice'de
pobreza de77o/o, contra 960/oy 78ol0, respectivamente,

de esos dos paises.

A la situaci6n anterior se une el aumento de la

canasta alimentariabdsica que se elev6 a RD$2,193.5

en el 1990, mientras que el salario minimo nominal
promedio, ascendente a RD$715.9, s6lo a)canzaba
para adquirir un 337o de ella3.

El desempleo registro.niveles promedio superiores

a12W/o durante la decada de los ochenta. Para 1984 y
l9&5 fue de 28o/o y para 199O alcarz6 un 340lo.

En la medida en que el sector agropecuario ha
perdido importancia, la han ido ganando turismo y
mlaas francas. La poblaci6n urbana aJcanz6 el 59o/o

para el 199O, en medio de un proceso de urbanizaci6n

contrastante, moderno y de marginalidad.
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Durante el aflo 1990, el gasto social per cdpita
descendi6 en un 29o/o, en relaci6n con el 1989.

Un estudio efectuado por el Centro Nacional de
Investigaciones en Salud Materno Infantil (CENISMI)

con un grupo de familias de la region Suroeste, la mds
deprimidadel pais, revela que para el l99O el35.3olo de
las familias habitaba viviendas con piso de Uerras,
alrededor del 300z6 de las familias carecia de sistema de
eliminaci6n de excretas en letrina, alrededor del2W/o
no tiene accceso al agua tntradomiciliaria y de ese 20lo
solo un l2o/otiene acceso a llave pnbhca y alrededor de
un 8@z6carece de sistemade eliminacion de labasura.

la tasa de mortalidad infantil se elevo a un 80.3 por
cada mil nacidos, siendo los factores principales de la
misma las enfermedades diarrdicas agudas (3O.7o/o),

las infecciones respiratorias agudas (25.8o/o) y la
desnutricion (41.60/o), todos relacionados con proble-
mas ambientales.

Al tiempo que se han ido deteriorando los
lndicadores macroeconomicos, se ha experimentado
una mejoria contradictoria en algunos indicadores
microecon6micos y sociales durante el 199O, refleJo,
probablemente, de la ampliacion del sector informaly
de la incorporaci6n masiva de la mujer a actividades
productivas fuera del hogar, ademas de las remesas de
los dominicefros en el exterior, que representaron mds
de 6O0 millones de dolares.

Diagn6stico ambiental de la regi6n

"EL medlo amblente ra exlste cofftD utTa

esJera sepor ada de Las arclone s, las ambt-
clones g l*s neestdad,es delos seres huma-
nos' (Informe Brundtland: Our Common
Future, l98Z

Existe una tendencia muy marcada a nivel inter-
nacional de atribuir la degradacion del medio ambien-
te a la superpoblaciony a la accion devastadora de los
pobres. Es cierto que los pobres depredan los bosques
y los suelos porque es su unica altemativa frente al
hambre, pero aunque nuestro planeta produce ali-
mentos para todos, la distribucion es desigual: millo-
nes mueren de hambre cada aflo segtn la FAO,
mientras unos pocos nadan en la abundancia.

los Estados Unidos, con el 60/o de la poblaci6n
mundial gastan el 3oplo de los flujos de recursos no
renovables. Es evidente que los demds no podemos
gastar al mismo ritmo4.

El estado ambiental de nuestra region est6, deter-
minado por sus sistemas productivos, por los patrones
de consumo e lntercambio energetico y, en definitiva,
por los modelos de desarrollo econ6mico vigentes.

Si tomamos en cuenta que el desarrollo sustentable
se basa en el uso racional de los recursos productivos,
de manera que no se ponga en peligro el patrimonio
ecol6gico para las generaciones futuras, nos daremos
cuenta de que las politicas ambientales de la region,
con algunas excepciones honrosas, estdn muy divor-
ciadas de esta linea.

Ia crisis de la deuda en nuestros paises ha deter-
minado que cada dia sean menores los recursos que se

dedican tanto a la proteccion del medio ambiente fisico
como al bienestar social de la poblacion. En tCrminos
humanos podriamos decir que el principal problema
ambiental de la regi6n es la pobreza.

lns recursos naturales que constituyen el patri-
monio ecol6gico de una nacion se dividen en renova-
bles y no renovables. En el caso de nuestros paises,
secularmente hemos sido extractoresy transformado-
res primarios de nuestros propios recursos, para
beneficio de otros. Con la crisis de la deuda a cuestas,
nuestros recursos naturales se est6,n usando no para
promover el desarrollo, sino para satisfacer las deman-
das financieras de nuestros acreedores internaciona-
les.

Entre los recursos renovables de la region se

destacan los bosques y la fauna icticola marina y
ambos estd,n en peligro. Entre los no renovables desta-
can los yacimientos mineros energehcos.

Uno de los grandes problemas ambientales de la
regi6n es la deforestaci6n, asociada directamente con
el predominio del uso de la lefla como combustible por
los pobres de nuestros paises. Segtn la Organizacion
Iatinoamericana de Energia (OLADE), la lefla satisface
el 5@/o de nuestra demanda energetica total, con
paises como Haiti, Repriblica Dominicanay Guatema-
la en donde es superior al 6O0/0. 56lo en Costa Rica ha
disminuido el consumo de lefla.

Datos del Caribbean Energr Information System
indican que anualmente se destruyen 2 millones de
hectareas de bosques tropicales en El Caribe, lo que
equivale a 1.5 veces el tamaflo de Jamaica y s61o se
reforestan 7O,OOO Ha. Solo en Haiti se talan anualmen-

4. Goodland R. Race to Save theTropics. lg9o.
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te entre  O y 5O millones de fuboles para lefla' El uso

intensivo de la lefla y el carb6n vegetal trae como

resultado la deforestacion, la erosi6n de los suelos' con

la consiguiente p€rdida de la capa vegetal' la contami-

nacion de las fuentes de agua, la reducci6n de la vida

util de los embalses, la destruccion de las cuencas

hidrograficas y la reduccl6n de la biodiversidad'

La carga y descarga de petroleo y la limpieza de

tanqueros-estan carsando la contaminacion y des-

truciiOn de nuestros recursos pesqueros y marinos'

que se encuentran entre los m5's amenazados'

En la Cuenca del Caribe existen numerosas refine-

rias de petr6leo. Ins tanqueros de la regi6n transpor-

tan unos 5 millones de barriles de petroleo por dia'

Basta seflalar que el 45o/o delpetr6leo crudo imporLado

por los Estados Unidos y el 7U/o de los derivados

refinados atraviesan el Caribe.

I-as plantas generadoras de electricidad a base de

petr6leo y carb6n causan contaminaci6n de la atmos-

iera, ruido, lluvias dcidas y daflo a la fauna marina por

descarga de aguas calientes.

Uno de los grandes problemas urbanos de nues-

tras ciudades es el manejo inadecuado de los desechos

s6lidos.

La pesca intensiva y los nuevos sistemas indus-

triales de captura estdn poniendo en peligro las posi-

bilidades de regeneracion de muchas especies' como

es el caso del atrln mexicano, porque no se respetan los

ciclos biol6gicos y fisicos de autogeneracion'

El turismo, promovido y controlado por los grandes

consorcios intemacionales, se ha constituido en uno

de los principales causantes de de$radacion del medio

ambiente, al desplazar a los asentamientos humanos

locales, perturbar la actividad pesquera tradicional'

contaminar las playas y zonas aledaflas, introducir

nuevas formas de vicio y degradaci6n y provocar la

deforestaci6n y degradacion de los manglares, uno de

los ecosistemas mds fr6giles del mundos'

En otro orden, laexplotaci6n de nuestrosreculBos

mineros por parte de los grandes consorcios de los

paises industrializados ha creado una deuda ambien-

tal de estos paises frente a nuestra regi6n que debe ser

tomada muy en cuenta a la hora de establecer politicas

ambientales de cara al desarrollo sustentable'

Lucliano: Pobreza' medio ambiente y desarrollo sustentable'

5. De Lisis A' 'Un escenario siglo )Oil para el ambiente del

Caribe'. 1991.

6. Giacalone R. La muJer en los procesos politicos y

socioecon6micos del Caribe. 1991'

7. INSTRAW News. The Grawing Infonnal Sector' Its Importance

to Women. 1989.

Revista UNIBE de cienc. y cult. 1991; 3(1): 59-65

Posici6n social de la mujer
"Esta sttryrioridad" se-sa-nl se comptim

mas wr razorles de clase g de raza Por

sttpuesto que aqttt tcd'os la m4ieres son

inJeriore s o todos los lambres ante Dios

g arte lo" Leg". (Zora Neale Hurston: Tell

MY Horse, 1938)

La posicion social de la mujer en la region puede

medirsi por el hecho de que en Amdrica Latina y el

Caribe s61o un 4o/o de las mujeres ocupaban cargos

ministeriales en el 1989, al tiempo que representaban

m6s del5@/o de los analfabetos.

En t€rminos de participacion econ6mica, la pre-

sencia femenina en la region ha ido creciendo. En el

l98O eI BID situo lafuerzade trabajo femenina en un

2U/o del total, al tiempo que su participacion en la

poblaci6n econ6micamente activa creci6 de un 31olo en

el 198O aun4Oo/o en el 199O. Es casi seguro que estas

cifras subestiman la participacion femenina por dos

razones: primero porque la forma convencional de

evaluar las estadisticas de empleo deja fuera impor-

tantes categorias relativas al trabajo de la mujef y

segundo porque el sector informal, en donde es masiva

", 
putti"ipa"i6n, es "el area menos documentada de la

economia en su conjuntoT.

Distintos investigadores de la region reporlan que

en los tltimos aios se ha producido un incremento de

la participaci6n de la mujer en trabajos no especializa-

doi, en actividades de baja remuneraciony en el sector

informal de la economia.

Esa participacidn econ6mica ha estado relaciona-

da con el hecho de que en los barrios pobres de Am€rica

Latina ha ido creciendo el ntmero de mujeres jefas de

hogar. En la Republica Dominicana, de acuerdo con

un estudio del Instituto de Estudios de Poblaci6n y

Desarrollo, las mujeresJefas de hogar representaban

m6s del 2Oo/o Para el 1989.

Para mostrar las condiciones de trabajo de las

mujeres en las ZFIE, una encuesta dirigida por la

investigadora dominicana Isis Duarte en tres zonas

francal de la Reptblica Dominicana en el 1981 revelo

que al momento de crearse laszonas francas en el f 97 I
los salarios eran de un 2U/o por debajo del minimo
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nacional, y diez aflos despu€s, aunque el minimo

nominal habia alcarzado el minimo nacional, en ter-

minos reales no se habia producido aumento. Durante

los primeros seis meses de empleo, gracias a la impo-

sici6n de un sistema de aprendizaje s6lo percibian el

50p/o del salario fijado por la empresa y podian ser

despedidas en cualquier momento, sin derecho a

reclamaciones, porque la sindicalizaci6n es prohibida.

En la agricultura de la region la parLicipaci6n de la

mujer ha sido muy importante hist6ricamente, aun-
que en t6rminos de registros estadisticos no se haya

representado adecuadamente, por considerarse como

parte de sus responsabilidades en la esfera domestica.

Interesa destacar el hecho de que independiente-

mente de la ideologia patriarcal que define la posici6n

social de la mujer en nuestros paises, su participaci6n

economica en los sectores que caracteflz:fi la nueva

dindmica productiva de la regi6n, y el creciente nume-

ro de mujeres jefas de hogar en los estra[os m6s bajos,

ha determinado el surgimiento de una relaci6n social

de nuevo tipo, a nivel de las bases de la sociedad, en

donde la mujer estS.llamada aiugar un papel decisivo

junto a los nuevos sujetos de cambio.

Estrategias de integraci6n y nuevos suje-

tos de cambio
La ineficiencia de las politicas oficiales

implementadas en la region para promover cambios en

favor de las mayorias ha dado lugar a un
cuestionamiento de las estructuras tradicionales de

participacion social y politica, cuestionamiento que

toma mayor fuerza en el caso de la mujer.

l"a reduccion del poder de los Estados en nuestra

region es un hecho incuestionable. En Reptblica

Dominicana, por eJemplo, el Estado controlaba el2U/o

de la economia hace I O aflos. Hoy s61o controla el I @/0.

Junto a la ola de privatizaci6n que se expande por el

continente ha ido emergiendo un nuevo tipo de orga-

nizaci6n, las organizaciones no gubernamentalesy las

organizaciones de base de las comunidades, que esl6n

llamadas aostentar una representacion imporLante en

los sectores populares en la busqueda de soluciones a

los problemas del desarrollo. Es dentro de este nuevo

tipo de organizaciones que debe situarse elmovimiento

cooperativo de la region.

I-aorganizaci6n que represento en esta Conferen-

cia, el Consejo Dominicano de Promoci6n Comunita-

ria, Inc. (CODOPROC), ha acumulado experiencias

muy importantes de participaci6n comunitaria, en las

cuales la muJer es6Ju$ando un papel decislvo. Esas

experiencias queremos comparttdas con ustedes, ya

que plantean alternativas de tntegraci6n de lamuJeren

el marco del desarrollo sustentable.

a. Area de [a salud Y nutricl6n

CODOPROC tiene establecido tres centros de sa-

lud comunitaria en distintos puntos del pais, los

cuales desarrollan la labor de atenci6n primaria de

salud en combinacion con una red de promotores, de

los cuales cerca de un 9@/o son mujeres.

Ademds del trabajo de prevenci6n y vi$ilancia de

salud, esas promotoras esl6n centradas en la actuali-

dad en el montaje de unidades de rehidrataci6n oral

comunitaria. Ademds de asistir durante cuatro sdba-

dos a un curso te6rico en la terapia de rehidrataci6n,

van, durante una semana, a un entrenamiento pr6c-

tico en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral de

Santo Domingo. lJna vez en sus comunidades se

dedican a ayudar a las madres cuyos niflos represen-

tan problemas de deshidrataci6n y les aplican las

terapia. Asimismo, imparten educaci6n en la comuni-

dad sobre el tratamiento de la diarrea y las medidas de

higiene sanitaria necesaria para prevenirla.

la acci6n de estas mujeres va a constituirse en un

factor determinante para la disminuci6n de las EDA,

que como vimos arriba son un factor imporLante en la

mortalidad infantil.

tas promotoras de salud, que en su mayoria son

mujeres de bajo nivel de escolaridad, algunas semi-

analfabetas, acaban de tomar parte en un trabajo de

diagnostico participativo sobre situaci6n de salud y

factores ambientales de riesgo en sus comunidades y

con solo un pequeio entrenamiento fueron capaces de

reaJizar un trabajo a nivel de especialistas.

CODOPROC, con la ayuda de la Comunidad Eco-

nomica Europea, desarrolla un programa de asisten-

cia nutricional que se inicio en 1982. En el l99O este

prograrna comeruo a ampliar su cobertura, mediante

el establecimiento de "eeonomatos populares"' desti-

nados a contribuir aI ahorro comunitario y a sewir de

medio de generaci6n de ingresos para el financiamiento

de micro-proyectos de desarrollo.

Actualmente tenemos instaladcs mas de 4O econo-

matos populares, que resultan de acuerdos bilaterales

establecidos con comunidades y grupos de distintas

regiones del pais, entre ellos algunas de las beneficia-

rias del programa Mujer y Cooperativismo de la ACI.
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Para nosotros los economatos populares son un

medto de contacto con la poblacl6n y se tnscrlben en

una dmarnica de prevencl6n y de educaci6n.

El programa tiene como objetivos promover la

venta a bajos precios, estimular la produccion local,

impartir educacl6n nutricional y sanitarla" fortalecer

la unidad y laorgarizaci6n populares, la autoestima,

los valores de identidad nacional y la autogestion. L"a

mayoria de los economatos son administrados por

mujeres.

b. Area de desarrollo rural

los trabajos que se desarrollan en esta drea tienen

el prop6sito de contribuir a crear una conciencia de

manejo y protecci6n de los recursos naturales, a

combatir problemas nodales como el desabastecimiento

de agua para consumo domesticoy para uso agricola,

a introducir practicas de conservacion de suelos y a
fomentar lia reforestacion y conservaci6n de cuencas

hidrograficas, en el marco de una elevaci6n de la

calidad de vida y del valor como sujetos sociales de los

hombres y las mujeres involucrados.

En la region sur del pais se desarrollan actualmen-

te trabajos de construcci6n de acueductos ruralesy de

sistemas de riego, en base a acuerdos bilaterales con

las asociaciones de campesinos de las comunidades

beneficiarias y de la Junta de Comunidades Pro-

Desarrollo de Bani.

Debido a que el trabajo en esta region es muy

extenso, me voy a circunscribir a la comunidad rural

de El Carret6n, en el municipio de Bani, en donde

existen dos asociaciones campesinas, una de ellas

encabezada por una mujer.

En esta comunidad hay unas 2O hectareas de

tierras cultivables que esttin improductivas por falta de

agua. CODOPROC est6 ayudando a la comunidad en

laconstrucci6n de dos tanques de almacenamiento de

agua, que utilizan una tecnologia sencilla, basada en

la mezcla de piedra y cemento: en la reparaci6n del

equipo de bombeo y en la construccion de canales para

irrigar las parcelas. Este trabajo, que ya entr6 en su

fase final, se complementard con el inicio de cultivos

comunitarios, a partir de enero de 1992, lo cual ser6

aprovechado para introducir prdcticas de corrserva-

cion de suelos y de manejo de recursos.

Contamos con la cooperaci6n de un agr6nomo del

voluntariado japon€s y, en base a acuerdos con la

oficina regional de la Secretaria de Agricultura,hemos

obtenido la aslgnacl6n de dos agr6nomos especlaliza-

dos en la consewaci6n de suelos, los cuales est6n

dedicados a tiempo completo al trabaJo comunitarlo.

En este trabajo haycoordtnacion tanto con organi-

zaciones gubernamentales como con otras ONG's.

En la construcci6n de los tanques la comunidad ha

aportado su mano de obra gratulta, su alegria" sus

cantos y sus esperanzas. I as mujeres han trabaJado

largas horas recogiendo piedras, cargando agua para

las brigadas voluntarias y en lia preparacl6n de los

alimentos. La comunidad le ha dado un valor tan alto

al trab4jo de las muJeres que en la eleccl6n para la
nueva directiva de la asociaci6n result6 secretaria
general unamujer, quien ademas se desempeflacomo

encargada de un economato popular.

c. Artesania de barro y cerimlca

En la ciudad de Bani funcionauna EscuelaArtesnal
que se encarga de entrenar a mujeres de los barrios
marginados y de las zonas rurales en la t€cnica de la
producci6n de articulos de barro y cel6mica, alavez
que producen para el autosostenimiento. los tdcnicos

que dirigen la escuela, ademAs de esas actividades,

dan asesoria gratuita a un centro artesanal comunal

dirigido por una asociaci6n de amas de casa de La

Monteria tambien en Bani.

Esa actividad se constituye en una alternativa de

ingresos para las muj eres, al margen de las actividades

tradicionales.

d. Formaci6n de lideres femenlnas

Este proyecto est6 destinado a formar cien lideres

femeninas entre las trabajadoras de las mnars francas

industriales del pais, pzrra que puedan impulsar la
organizaci6n y participaci6n sindical de las muj eres de

ese sector de la economia. Actualmente se estiln

entrenando dos grupos de 25 y 35 participantes,

respectivamente.

CONCLUSIONES

De esta experiencia hemos derivado algunas ense-

flarzas imporbantes:

Ias comunidades van adquiriendo una nueva

corrciencia de responsabilidad social que las lleva a
cuestionar los mecanismos de podery de participaciort

vigentes en el pais y a vincularse cada dia m6s a las
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organlzaclones no gubemamentales, entre las cuales
lncluyo al movlmlento cooperatlvo.

Reconoclendo el trnportante papel que nuestras
organlzaclones deben Jugar como catal,zadoras de la
partlctpacl6n soctal de las comunldades de base, pien-
so que es preclso adentrarse en la btsqueda dp nuevas
estrategtas de desarrollo que partan de la nueva reali-
dad que se vlve en el mundo y en la regi6n y de la
necesldad de lntegrar en el analbis los prtnctpios del
desarrollo sustentable.

La muJer es el factor mas dlrlarnico dentro de los
nuevos sujetos soclales, ya que la propia subordtna-
cl6n que la ha mantentdo relegada a la esfera dom€s-
Uca la coloca hoy en una poslclon privilegiada en las
comuntdades para enfrentar los problemas que mas
afectan su calldad de vtda y la de sus ht;os.

I.os patrones de consumo enelg€Uco vigentes en la
regi6n, con una fuerte dependencia de la leia como
combusuble domesticoy el desabastecimiento de agua
potable a quienes mas afectan es a las muJercs que
deben encargarse de su acarreo a grandes distancias,
con los pelgros que ello entraia para su salud. Poresta
raz6,r], en la brlsqueda de soluclones la muJer debe

Jugar un papel de primer orden o de lo contrario los
programas de desarrollo est6n encarninados al fraca-
so,

Pra lnteresarse en el nuevo movimiento social de
los 90, el movimiento cooperativo debe promover la
lnvesugaci6n partlclpativa" para establecer cuales son
exactamente los problemas, las necesidades y las
aspiraclones de las mujeres en el contexto de la

problematlca arnblental y del desarrollo sustentable.

No se trata ahora de entrar en la moda ecologist"a,

stno de vincular la luchapor la lgualdad a la lucha por
un desarrollo sustentable, como una via de canaliza-
ci6n del proceso de lntegraclon.

Al desarrollar proyectos para la mujer es muy
irnportante tomar en cuenta las condlciones locales.
Muchos proyectos productivos han fracasado porque
no se ha tomado en cuenta adecuadamente la realidad
local nt se han dado a las mujeres los niveles de
partlclpacl6n requertdos desde la fase de planlftcaci6n
hasta la de ejecucidn.

Para evitar fracasos debemos:

- Apoyar proyectos de investigaci6n a nivel de cada
paisy a nivel regionali

- lmpulsar prograrnas de capacltacl6n:

- darle participacl6n a la mujer en el proceso de

toma de declsiones, aunque sea necesario, en
una primera etapa, dlscriminar en favor de la
mujer para que pueda acceder a los puestos de

direcci6n.

El movirniento cooperativo, poniendo en alto los
principlos de cooperaci6n y de solidaridad que le
dleron origen, tiene ante si el gran reto de consutufse
en motorizador de la participaci6n femenlna en el
entendldo de que toda actlvidad encarninada hacia el
desarrollo esta rehcionada con el medlo arnbiente y
con el compromlso de promoverun modelo de desarro-
llo que garanttce su preservaci6n parr las generacio-
nes futuras.
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AKTICTII/O INfirTADO

INFaffOT,/GTA

GUIA DE METODOS EFICACES DE ESTERILIZI\CION Y DESINFECCION
INTENSTVA CONTA EL VIRUS DE I"A INMITNODEFICTENCIA HLTMANA (VIH)*

INTRODUCCION

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

puede transmitirse de una persona a otra por el uso de

agujas, jeringas y otros instrumentos purzantes y
cortantes sin esterilizar. Asi pues, la esterilizacion
correcta de todos esos instmmentos esmuy importan-
te para evitar la transmision. El VIH es muy sensible a
los metodos ordinarios de esterilizacion y desinfeccion
intensiva, y los metodos usados para inactivar otros
virus (por ej em plo, el de la hepatitis B) tambien inactivan
el MH.

El calentamiento es el metodo mas eficaz para
inactivar el VIH; los metodos de esterilizacion** y
desinfeccion intensiva*** en el calor son, por tanto, los
metodos de eleccion. t.a. desinfeccion intensiva por
ebullicion es practicable en casi todas las circunslan-
cias, dado que solo requiere una fuente de calor, un
recipiente y agua. En condiciones prdcticas y sobre el
terreno, la desinfeccion intensiva con productos qui-
micos es mucho menos de fiar.

Tlansmisi6n del VIH
El VIH se ha encontrado en diversos humores

organicos de personas infectadas por ese virus. No
obstante, solo la sangre, el semen y las secreciones
vaginales y cer'dcouterinas han sido relacionados con
latransmision delVIH. De todosmodos, como todoslos
humores orgiinicos (inclusive el pusyotras secreciones

t Esta guia se reproduce en nuestra revista con la autorizaci6n de
la OMS con el objeto de acrccentar su difusi6n. Fue publicada
como No. 2 de la nueva serie OMS/SIDA con el tjtulo'Guia de
m€todos elicaces de esterilizaci6n y desinfecci6n intensiva
contra el vims de la inmunodeficiencia humana [VIH) (Ginebra,
Organizaci6n Mundial de la Salud. 1988).

ri Se entiende por esterilizaci6n la inactivaci6n de todos los
microorganismos. inclusive las esporas.

rrt Se entiende por desinfecci6n intensiva (o de alto nivel) la
inactivaci6n de todos los microorganismos, a excepci6n de las
esporas,

y otros liquidos de cavidades corporales infectadas,
como el exudado pleural y el liquido cefalorraquideo)
pueden contener hematies o leucocitos, es esencial
limpiary a continuacion esterilizar o someter a desin-
feccion intensiva todo el instrumental m€dico destina-
do a tratamientos cruentos (en parlicular las agujas y
las jeringas) cada vez que vaya a usarse con un
paciente distinto, a fin de impedir la transmisi6n del
virus.

M6todos de esterilizaci6n y desinfecci6n
Es imprescindible limpiar concierzudamente todo

el instrumental antes de esterilizarlo o someterlo a
desinfeccion intensiva por uno u otro m€todo. Se

aconseja, especialmen[e en los establecimientos sani-
tarios donde la prevalencia de infeccion por el VIH
entre los pacientes es elevada, sumergir el instrumental
medico durante 3O minutos en un desinfectante qui-
mico antes de limpiarlo, con lo que se reforzard. la
protecci6n del personal frente a la exposicion al MH
durante la limpieza.

Esterilizaci6n por vapor
La esterilizaci6n por vapor (en autoclave) es el

m€lodo de elecci6n paraelinstrumentalmedico de uso
repetido, incluso agujasyjeringas. Un tipo de autoclave
barato es la olla a presion corriente, convenientemente
modificada (tipo OMS/UNICEF)*. tas autoclavesy las
ollas a presidn deben funcionar a l2lqC (25OrF),

temperatura equivalente a una presi6n de una atmos-
fera por encima de la presion atmosferica (1O1 kPa, l5
lb/in2) durante un minimo de 20 minutos.

l^a OMS y el UNICEF han diseflado en colaboraci6n
un esterilizador portdtil de vapor que contiene una

I Para mSrs informaci6n, dirijase a: Programa Ampliado de
Inmunizaci6n, Organizaci6n Mundial de la Salud, I21l Gine-
bra27, Suiza; o bien a UNIPAC (Centro de Embalaje y Montaje
del UNICEF).
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gradiUa donde pueden colocarse agujas'jeringas y

demas instrumental de uso'comun en los estableci-

mientos sanitarios.

Esterilizaci6n por calor seco

La esterilizacion por calor seco en horno el6cLrico

es un m€todo apropiado para el instrumental que

pueda soporLar una temperaura de l7OeC (34OeF). Por

este motivo, este metodo no sirve para las jeringas de

pldstico de uso repetido. lns homos domesticos co-

rrienles constituyen un recurso satisfactorio para la

esterilizacion porcalor seco. El tiempo de esterilizacion

es de 2 horas a lTOeC (34O'qF).

Desinfecci6n intensiva por ebullici6n

Para conseguir una desinfeccion intensiva de ins-

trumentos, agujas y jeringas hay que hervir todo este

material durante 20 minutos. Este metodo es el mds

sencillo y seguro de que se dispone para inacLivar la

mayor parte de los microorganismos patogenos' inclu-

sive el MH, cuando no se tiene un equipo de esteriliza-

cion. El virus de la hepatitls B queda inactivado a los

pocos minutos de ebullici6n y es probable que el MH,
que es sumzunente sensible alcalor, tambi6n se inactive

con este tratamiento. No obstante, para mds seguri-

dad, la ebullicion debe prolongarse durante 20 minu-

tos.

Desinfecci6n intensiva por inmersi6n en

productos quimicos

Se ira observado que muchos desinfectantes cuyo

uso se recomienda a los establecimientos sanitarios
inactivan el MH en las pruebas de laboratorio. En la

practica, sin embargo, los desinfectantes quimicos no

son de fiar porque pueden quedar inactivados por la

sangre o por cualquier otra materia orgd'nica. Adem5.s,

hay que prepararlos con sumo cuidado. Tambi€n

pueden perder riipidamente potencia, sobre todo cuan-

do se guardan en un sitio caluroso. La desinfecci6n

quimica no debe aplicarse a las agujas y jeringas. En

el caso de otros instrumentos purzantes o cortantes,

solo debe utilizarse como tltimo recurso, cuando no

quepa recurrir a la esterilizacion ni la desinfeccion

intensiva por calory a condici6n de que pueda garan-

tizarse laconcentraciony la actividad del productoy de

que se limpie minuciosamente el instmmental antes

de sumergirlo en el desinfectante quimico.

Se ha demostrado que los siguientes desinfectan-

tes quimicos son eficaces para inactivar el VIH:

hipocloritosodico, O, lo/o -O,5o/ode cloro disponible;

cloramina 2olo (tosilcloramida s6dica) ;

etanol isopropilico 7@/o :

yodop olivid ona 2,5o/oi

formaldehido 4olo:

glutaral (glutaraldeh idol 2o/o;

per6xido de hidr6geno 6010.

Tambien pueden ser eficaces otros desinl-ectantes

de uso comun, pero no se dispone de datos de labora-

torio sobre su eficacia. Mds adelante se dan m5s

detalles sobre estos desinfectantes.

Desinfecci6n por fricci6n con un produc-

to quimico
t^a friccion con un desinfectante adecuado es un

metodo aceptable en el caso de superficles (p. ej.,

mesas) de salpicaduras de sangre. Cuando 6sLas son

visibles, se empezar6 por derramar el desinfectante

sobre la su perficie ; a continu acion se re lirar d.larr,ezrla
de sangre y desinfectante y, por tltimo, se frotardla
superficie con el desinfectante. El hipoclorito sodico es

el desinfectante mas indicado. Si se usa alcohol, habrd
que frotar la superficie varias veces porque el producto

se evapora rapidamente.

Desinfectantes enGrgicos

Compuestos que liberan cloro

a)Hipoclorito sodico

Las soluciones de hipoclorito sodico (liquidos

blanqueantes, lejia de sosa, etc.) son excelentes desin-

fectantes: son bactericidas y virucidas, ademds de

baratos y ficiles de adquirir. No obstante, tienen dos

inconvenientes importantes.

Son corrosivos. Corroen los aceros que llevan

niquel y cromo, el hierro y otros metales oxidables. Las

soluciones en las que el cloro disponible pasa del 10lo

no deben usarse repetidamente para desinfectar ma-

terial de acero inoxidable de buenacalidad. Elcontacto
no debe durar mas de 30 minutos e ira seguido de un
enjuague y un secado minuciosos. Las diluciones no

deben prepararse en recipientes metdlicos, ya que

estos se corroen rapidamente.

Se deterioran. [,as soluciones deben estar prepa-
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radas recientemente y guardarse al abrigo del calor y
de la luz.

Las diluciones se deben preparar inmediatamente
antes de usarlas. I-a descomposici6n rdpida puede ser
un problema importante en los paises de clima c6lido.
Hay otros dos compuestos que liberan cloro (hipoclorito
cahico, dicloroisocia.nurato sodico) que pueden resul-
tar m6s idoneos por su mayor establlidad. Ademas,
son md.s fdciles de transportary su transporte es m5s
barato. No obstante, arin esl5. por evaluar su eficacia.

b)Hipoclorito cdlcico* (polvo, gr6nulos o tabletas).

Esta sustancia tambi6n se descompone gradual-
mente si no se protege del calory de la luz, pero lo hace
mas despacio que la solucion de hipoclorito sodico.
Puede obtenerse en dos formas: hipocloritocalcico "de

alta calidad" y cloruro de cal o polvos blanqueantes.

Nota: es normal que las soluciones tengan un
deposito.

c) Dicloroisocianurato s6dico* (NaDCC)

DisuelLo en agua, el NaDCC forma hipoclorito
(acido hipocloroso); es mucho m5s estable que la
solucion de hipoclorito sodico o el hipoclorito calcicoy
por lo general se presenta en forma de tabletas.

d) Cloramina (tosilcloramida sodica; cloramina T)

La cloramina es mas estable que el hipoclorito
sodicoy que el hipoclorito cilcico. debe, sin embargo,
guardarse al abrigo de la humedad, la luz y el calor
excesivo. Puede obtenerse en forma de polvo o de
tabletas.

La potencia desinfectante de todos los compuestos
que liberan cloro se expresacomo "cloro disponible" (%

para los compuestos s6lidos, 0/o o partes por mill6n
(ppm) para las disoluciones) segfin el grado de concen-
traci6n. Asi, O,OOOlo/o= lm9/liLro= I ppmy to/o= lO
g/litro = lO,Ooo ppm.

En algunos paises la concentracion de las disolu-
ciones de hipoclorito s6dico se expresa en grados
clorometricos (clorom.); lq clorom. equivale aproxima-
damente a un O,3olo de cloro disponible.

Los liquidos blanqueantes de uso domdstico sue-
len tener un 5olo de cloro disponible.

i [,as soluciones de hipoclorito c6lcico y dicloroisocianurato (NaDCC)

inactivan probablemente el MH porque en disoluci6n ambos
generar dcido hipocloroso y por ello se cree que actrian del
mismo modo clue el hipoclorito s6dico.

Cuadro l. Diluciones recomendadas de cfiipuestG que liberan cloro

En condicions de
limpieza (ej. instru-
rcntal medico

Cantilad nec. cloro dislDnibl€ 0,11"
10o0

(1 glllro o,1q"
5000

(5 gnitro

Diluci6n

En @ndidon6 dc
suci€dad (ej. slpi-
caduraa da sngrs,
instrumntal sucio)

ppm)ppm)

Soluci6n hip@lorito s6dico
(5% ds cloro disponible)

Hip@lorito cebico
(70% de doro disponible)

NarcC (609" (b cloro
disponible)

Tabletas con NaDCC ('l,5 g de
cloro disponible por tableta)

Cloramina (25% de cloro
disponible)

20 mUlitro

1,/t gdilro

1,7 gftilto

'l tabletaritro

?oglli!tro'

10O mulitro

7,O gAinrc

8,5 gritro

4 tablGlasililro

20 gflitro

'La clqamida libgra ol cloro m& despacio que los hip@lorilge. Asi 9u@, hs.olucionos d9
cloramina han de possr una concentraci{in mds eLvada de cloio oara lsnq la mboa
glicacia. Por otro lado, h matoria oEinica (protoinas, gngr.) no inactiva la3 solucion6s do
cloramina gn h misru mdiJa que lo3 hD@lodtog. En onicuencia. 69 r@mignda una
con@ntraci6n de 20 g/litro (0,5o d. cloro disponble) on @ndicionB tanto d€ limpiea com
d. 3ucbdad.

[a leJia de sosa (lSeclorom.) tiene aproximada-
mente un 5olo de cloro disponible.

La lej ia concentrada (48olo clorom. ) tiene aproxima-
damente un 15olo de cloro disponible.

El hipoclorito cdlcico tiene aprodmadamente un
7@/o de cloro disponible.

El cloruro de cal tiene aproximadamente un 35%
de cloro disponible.

El NaDCC tiene aproximadamente un @/o de cloro
disponible.

Ia cloramina tiene aproximadamente un 25o/o de
cloro disponible.

La cantidad de cloro disponible que se precisa en
las soluciones usadas para la desinfecci6n intensiva
depende de la cantidad de materia organica presente,
ya que la materia organica (p.ej., la sangre y el pus)
inactiva el cloro.

Alcohol etilico y alcohol isopropilico
El alcohol etilico (etanol)y el alcohol isopropilico

(isopropanol) tienen andlogas propiedades desinfec-
tantes. Son germicidas para formas vegetativas de
bacterias, microbacterias, hongos y virus tras breves
minutos de contacto. No son eficaces contra esporas
bacterianas.

Para conseguir la mdxima eficacia, deben usarse
en una concentracion de 7@/o (7U/o de alcohol y 3@/o

de agua), aproximadamente; tanto las concentracio-
nes mas altas como las mas bajas son menos eficaces.
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El etanol puede ernplearse en sus forrnas desnatura-
lizadas, que pueden ser mas baratas.

Todos los alcoholes son muy caros si deben
lmportarse, ya que las normas de transporte de

mercancias aque estam suJetos son estrictasy exigen

envases especialmente pesados. l,a importaci6n de

alcohol est6 prohibida en algunos paises musulma-
nes.

Yodopolividona
La yodopolividona es un yod6foro (compuesto

que lleva yodo) que puede utilizarse en soluci6n
acuosa como desinfectante en6rgico.

Su actividad desinfectante es muy parecida a la
de las soluciones de hipoclorito, pero es mds estable
y menos corrosiva para los metales. No obstante, no
debe usarse sobre aluminio y cobre.

Amenudo se prepzrra en forma de soluci6n al lOo/o

(10z6 deyodo). Puede usarse diluida al2,5olo (unaparte

de soluci6n al loo/o y 3 partes de agua hervida).

l,a inmersion durante 15 minutos en una solu-
ci6n al 2,Sohperrnite hacer una desinfeccion intensi-
va del material limpio.

Las soluciones diluidas (2,50/o) para sumergir el
instrumental deben renova.rse todos los dias.

Soluci6n de formaldehido
Las preparaciones comerciales de formaldehido

(formol, formalina) suelen contener un 35-400,6 de

formaldehido, un lo0/o de metal, y agua.

Deben usarse en diluci6n 1:lO (la soluci6n final
contiene 3,5-4o/o de formaldehido). Esta soluci6n
diluida destruye las formas vegetativas de bacterias,
hongos y los vlrus en menos de 3O minutos y las
esporas bacterianas al cabo de varias horas.

Tras la inmersi6n, todo el material debe enjua-
garse concienzudamente antes de utilizarlo de nue-
vo. La soluci6n y los vapores que emite son t6xicos y
sumamente irritantes, lo que restringe eluso del
formaldehido para la desinfeccion.

Glutaral (glutaraldehido)
El glutaral (glutaraldehido) suele comercializarse

en forma de soluci6n acuosa al2o/o que hay que

"activaf antes de usarla. La activaci6n consiste en

afladir unos polvos o un liquido que se suministran
con la soluci6n y que la hacen alcalina.

La inmersi6n en la soluci6n activada destruye las

formas vegetativas de bacterias, los hongos y los virus
en menos de 3O minutos. Para destruir las esporas se

necesitan 1O horas de inmersion.

Tfas la inmersi6n, todo el material debe enjua-
garse para eliminar cualquier residuo t6xico.

Una vez activada, la soluci6n no debe guardarse
durante m5s de 2 semanas. Si se enturbia, habra que

desecharla.

Recientemene se han obtenido soluciones de
glutaral estabilizadas que no precisan activaci6n. No
obstante, afin no se dispone de bastantes datos para
recomendar su uso.

Las soluciones de glutaral son caras.

Per6xido de hidr6geno (agua oxigenada)
El per6xido de hidrogeno (agua oxigenada) es un

energico desinfectante que actua por liberacion de

oxigeno.

La inmersi6n de material limpio en una solucion
al 60/o proporciona una desinfecci6n intensiva en
menos de 3O minutos.

[a soluci6n al 60/o debe prepararse inmediata-
mente antes de usarla a partir de una soluci6n
estabilizada al 300/o (l parte de solucion estabilizada
al 3Oo/o y 4 partes de agua hervida).

La soluci6n estabilizada al3Oo/o debe maneiarse
y transportarse con cuidado porque es corrosiva.
Hay que guardarla en un sitio fresco al abrigo de la
hn. E\ peroxido de hidr6geno no debe usarse en un
ambiene caluroso.

A causa de su poder corrosivo, el per6xido de
hidrogeno no debe utilizarse con objetos de cobre,
aluminio, clnc, o laton.

Precios aproximados de desinfectantes
energicos

La eleccion de un desinfectante debe estar dada
por su eficacia, su estabilidad, su disponiblidad y su
precio. El costo del transporte de un pais a otro y
dentro de un mismo pais puede elevar considerable-
mente el precio global. Los productos solidos, las
tabletas y los polvos que pueden diluirse sobre el
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terreno son siempre los m6s baratos desde el punto
de vista del transporte.

En la siguiente lista de precios (cuadro 2) se

indica el precio de I litro de solucion desinfectante
dispuesta para su uso y el aumento de precio por litro
de solucion que se produce al transportar por via
aerea el desinfectante en forma s6lida o en solucion
a granel desde el pais fabricante hasta el pais impor-
tador.

Cuadro 2.

Oesinfeclanle

cion quimica no debe aplicarse a las agujasyjeringas.
En el caso de otros instrumentos punzantes o cortirn-
tes, la desinfeccion quimica solo debe utilizarse como
tltimo recurso a condicion de que puedagarantizarse
la concentracion y la actividad del producto quimicoy
de que se limpie minuciosamente el instrumental
antes de sumergirlo en el desinfectante quimico.

Cuadro 3.

E3tslllzrcl6n: inactiva (mata) todos los virus, bacterias y esporas.

Esterilizaci6n por vapor a presi6n

du.anle 20 minutos al renos;
'l atm6dera ('l01 kPa, 1slb/ln') por encima
de la presi6n alrcsf6rica, l21oC (25OF)

Esterilizaci6n por calor *@:
2 horas a l70C (340PF)

D6lnleldn hla3lva: (rota) todos los virus y baclerias, pero no las ssporas.

Ebullici6n durante 20 minulos en un recipiente ade@ado

lrersi6n s desinlectante P ej. hipoclorito s6di@
en5rgi@' durante 30 minulos 0.5% de cloro disponible

Cloramina 27c
alcohol elllio 707c
alcohol ieproplli@ 70ol.
yodopoliviclona 2.57"
lormldehldo 4%
glularal (glutaraldehldo) 2%
per6xilo de hiJr6geno 6%

' En la prddica y ebr€ 6l t6rrono. la desinfeciSn inionsiva @n pEductos quimaog 6 mrcho
m6nos d€ fiar que la obullici6n.

REFERENCIAS
Cuestiones generales
'Syringes, needles and sterilization-. Unpublished SHO document,

WHO/EPI/Pffw,ra4.2(5O pages, available in En$ish and French).
Hugo, W.B. 'Inhibition and destruction of microbial cells-. tondon,

Academic Pres, 1971. lsl.
The extra pharmacopeia, Mardndale, London, The Pharmaceuilcal

Press, 1982.
Rutala, W.A. Disinfectlon, sterill-ation and waste dlsposal. In:

wengel, RP., ed.'Prevention and control of nosocomial infections-
Baltimore, Williams & Wilkins, 1987, p. 257-2a2.

Simnrons, B. P. C DC gu idelines for hospital environmental control.
American journal of infection control, I l:96-115 (l98il).

Inactivaci6n del VIH
Goldenheim, P. Inactivation of HIV by polyvidone-iodine. Journal

of the American Medical Association, 257- 2434 tl9971,

Martirr, L. et aL Disinfection and inactivation of ttle human
Tlymphortropic vin-rs type III / lymphadenopagr-associated vi-
rus by fonnaldhyde-based rragents. Aplied and environmental
microbiologr, 53:7O8-7OO (1984.

Resnick, L. et aL Stability and inactivation of HTLV{||IIAV under
clinical and laboratory environments. Journal of the American
Medical Associatlon 255: 1987-1991 (1986).

Spire, B. et al Inactivatlon of Lymphadenopathy Associated Virus
by Chemical Desinfectants. Lancet 2:899-9Ol (1984).

Precio en Precio 1 iitro de Precio de 1 litro d€
Europa soluci6n dispueda $luci6n dispuesta
(USS) para su ue para su us m6s

BO$) coslo del llete a6r@
(us$)

Hipoclorito cdlcico (7ool" de
cloro disponible)

Dicloroioecianurato s&ico
(1,5 g de cloro por tableta)

Cloramina (1 gnableta)

Hip@lorito sddico (5% de
cloro disponible)

(Fo.mHehldo (35-4O7o)

Yodopolividona (10%)

Per6xido de hidr6geno (30o/o)

Glutaral (glularaldehldo't (2o/"'t

Al@hol isopropllico ('l0Oo/")

Al@hol etlli6 (90%)

600/kg

0,07/tableta

0,2 ableta

0,50/litro

'I,70/litro

5,00/litro

3,20llitro

3,20/litro

4,zollilto

3,1 o/lilro

0,04
(7 gnitro)

0,28
(4 labletadlitro)

0,04
(20 tabletaYlilro)

0,05
(1:10 diluci6n)

0,17
'l:'10 dilucbn)

1,25
l:4 dilud6n)

0,65
(1:5 diluci6n)

3,20
(!in diluir)

0,13

0,32

0,52

1,15

't,30

2,10

4,@

6,50

10,70

11,30

3,00
(7:.l0 diluci6n)

2,9
(8:r0 diluci6n)

l,os precios de la columna de la derecha se han
calculado basandose en el precio medio de compra en
Europa en 1987 m6s el costo aproximado del flete
aereo para una distancia equivalente a la que existe
en[re EuropayAfrica, asi como los costos especiales de
envasado en el caso de sustancias inflamables y
COITOSiVAS.

Guia prectica de esterilizaci6n y desinfec,
ci6n intensiva: t6cnicas eficaces contra el
vlH*

Despu€s de limpiarlo minuciosamente, debe
estirilizarse el instrumental por calor (vapor o calor
seco). Si la esterilizacion es imposible, cabe recurrir a
la desinfeccion intensiva por ebullicion. l,a desinfec-

I Puede solicitarse un cartel con esta infomraci6n aI programa
mundial sobrc el ISDA. Organizaci6n Mundial de la Salud, l 2 I I
ginebra 27, Sttt.^.

7l



72



EL GRITO DE BOLTVAR

ELLYSELDA GOMDZL.}

Santo Domingo, finales de enero de 1992

Cada maflana cuando el sol comienar a ponerse

caribe, viene Bolivar, endilgado en su corcel, que ahora

tiene tres ruedas; lanzando gritos, alaridos. Cada

berreo deja escapar un halito de vida, de alma, ininte-
ligibles a personas que no hayan acostumbrado el oido

a semeJante sonido.

Eran gritos emancipatorios, libertarios, dmulos de

una historia patria que conseguian los mismos fines,

sln cuestionar los medios.

1Oh Bolivar! libertador de faenas rutinarias, do-

m€sflcas, explotadoras. Y aunque la necesidad no

apremie el deseo gana. La. fuga fugaz, del dominio, del

tedio, con la recompensa de 1a terLulia

IHAAAAAYY GUIIIINEEEEOOOO!

Rodeado de melones verdes, piflas agridulces,
sandias acuosas, todo el s€quito de la legi6n verdulera,

compitiendo en colores, sabores, tamaflo y aromas.

Asoma \a cabeza prieta de Bolivar, coronada con un
sombrero que hablade solesy aguaceros quisqueyanos.

sus ojos atentos a las faldasy senos bamboleantes de

las mujeres que presurosas corren tras sus gritos de

auxilio, de macho en celo, 6vido de la rinica ganancia

del dia que vale desgaflitarse.

iHAY PINAS DUUUUUUrcES! (que en realidad

son muy dcidas)

Conseguido esto, retiene a las mujeres en un
regateo inttil porque en este barrio Bolivar no hace

rebqi as. Esas frutas y verduras ridiculamente aumen-
tadas en unacorrespondencia apropiada ala clase que

luego, al medio dia, la engullir6 sin el mejor interes por

la procedencia de las mismas.

1 
MELOOOOONES Y AGUACAAAAATES !

Bolivar, repitiendo dia a dia su incansable mania
de gritar hasta que...

iHAY MAAAAANGO, ME VOOOq{ryy!

cuEnrno

Hubo dias en los que llegue a pensar que Bolivar,

en un arrebato se encar€uno en una yola, y habia
termlnado gritando de muerte en el Canal de la Mona

o de gratitud porhallarsevivo en cualquier otro pedazo

de tierra, asomado en el azul imposible del mar Caribe.

Y en su lugar habia dejado a un chivo cumpliendo la
tarea impostergable del grito. Era un grito lastimero,
patdUco que ni siquierabajo el sofocante sol caribeflo,
hacia apreciarlo en toda su dimensi6n, sin ningun
adorno bacano.

lMEVOOOyyyy!

Finalmente descubri que elgrito de Bolivarmitiga-
ba, pero arin habia llegado a su pzrroxismo, sus
sans6nicas cuerdasvocales rebasaron su propio limite
y ahoragemian adoloridasy cansadas, semejandose a

v6mitos de sonidos, abortos sonoros.

1Oh Dios! Y sin embargo, sus mujeres, seguian

acudiendo solicitas y revoltosas a darle la terapia que

Bolivar queria. lo acediaban con preguntas tontas,
sonrisitas coquetonas sin malicia, complices del griLo,

agradecidas de esa pequefla contertulia

las mds viejas tambien acudin al grito de Bolivar,
mds por lealtad que por otra cosa. Con sus rolletes de

grasa en sus parz€rsy unas tetas aslixiantes, con ojos

reprochadores y celosos de las torneadas nalgas y
cinturas finas de sus colegas, de senos apuntando al

cielo, cadenciosos, timidamente insinuantes, solo con

la malicia de ser j6venes.

IMeVOOOyAAAAaYI

Bolivar estaba orgulloso de su portento de voz, y si

alguien le pedia que gritara se acomodaba de tal
manera que parecia que iba a cantar una opera. Alzaba

\a cabez.a, erguia su cuerpo y con una mano en el

est6mago, dejaba escapar aquella masa de aire calien-
te, que adquiria forma al llegar a la boca.

iMe VOOOOOOgyggggl

Muchos aflos despues de su muerte, muchas

mujeres y hasta hombres creyeron escuchar ottavez
su grito, pero en lo sucesivo nadie igualaria el voz,arr6n

de aquel hombre.rEstudiante de Administraci6n de Empresas de UNIBE
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RESEIII{S

MA}IUAL DE PRACTICAS DE BIOIOGIA
GENERAL

Rodriguez, Milagros y TailaGonz(lez. Manual de
Hcticas debiologl,ageneral.- Santo Domingo: UNIBE,

1993.- t rG p.

Como lo expresan sus autoras en el pr6logo, este

manual de pr6cticas ha sido elaborado con el objetivo
fundamental de instruir al estudiante, en los aspectos
pr6cticos que complementan elmarco teorico del curso
de Biologia General. Destacan que previo a su publica-
ci6n, este manual fue evaluado mediante una fase de

prueba, que incluy6las ideasy aportes de los profeso-

res. Cada prdctica estd integrada por una introduc-
ci6n, objetivos, materiales y procedimiento asi como,

diversas ilustraciones para su mejor comprensi6n.

Las partes de su contenido son: normas de labora-
torio de Biologia general, conocimientos y uso del

microscopio de luz, composicion quimica de lamateria
viva, erzimas, c€lulas animal y vegetal, intercambio a

traves de lamembrana de la celula, tejidosvegetalesy
animales, sistemas de 6rganos en un vertebrado,
metabolismo, fotosintesis y respiracion, reproducci6n
celular, reproducci6ny desarrollo embrionario en ani-
males, gendtica humana y finalmente, un glosario de

los t6rminos necesarios p.rra el desarrollo de las prac-

ticas.

MANUAL DE PRACTTC.AS DE gtrrMrcA
ORGAI\rIC.A.

Portorreal Morel, Mayra. Malual de pr6ctlcas de
quimica orgAnlca.- Santo Domingo: UNIBE, 1993.-

42 p.

Este manual ha sido elaborado para integrar los

conocimientos teoricos y prdcticos requeridos en la
enseflanza de la Quimica. Constituye una recopilacion
de experimentos de Quimica Orgdnica orientados a
afiarvar el aprendlzaje del estudiante, a traves de las

LIBROS

tEcnicas utilizadas en las pr6cticas de laboratorio, para

la determinaci6n del comportamiento quimico de la
materia.

Su contenido lo lntegran recomendaciones sugeri-
das para el trabaJo en laboratorio y 12 prdcticas para

la realizaci6n de los experimentos.

ADMIMSTRACION DE EMPRESAS

Enclclcipedia de l,a Audltoria.- Barcelona: Oc€a-

no: Centrum, 1993.4v.

Obra de referencia de consulta muy util para los

estudiosos de la materia. Empastada a todo lujo, sus
47 capitulos, de las firmas de destacados profesionales

54profesores, se distribuyen a trav€s de sus 4 volfime-

nes, variando desde lahistoriade laauditoria, pasando
por la modema aplicaci6n de los ordenadores y llegan-

do hasa el "Conjunto comun de conocimientos de

auditoria'. Ia obra posee un bien elaborado indice de
materias en su v.4 que facilita muy bien su uso.

ARgUTTECTITRA

Santo Domingo y sus monumentos coloniales =
Santo Domlngo and its colonlal monuments /
Editor Luis Sch€ker Ortu: Textos Salom6 Frias;Trad.
la,rissa Yeloz.- Santo Domingo: Ediciones Pasado,

1992. 127 p.: il. a colores.

Nuestros monumentos y calles coloniales cobran
vida dindmica con esta produccion editorial debida al

esfuerzo conjunto de estudiososy amantes del arte de

nuestros antepasados, encabezados por su editorArq.
Luis Sch6ker Ortiz y otros colaboradores.

DERECHO

Garrldo, Henry. Derechos del acusado: trlbuna-
les ordinarlos, mllltares y pollclales.- Santo Domin-
go: Alfa & Omega, 1992. f 86 p.
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En esta obra, su autor, el Dr. Henry Garrldo
recopila unagran cantidad de sus articulos publicados

en la prensa nacional y en particular en el peri6dlco La

Informaci6n de Santiago. Su contenido es una encona-
da queja en contra de la administracion de justicia,
tanto en laJurisdiccion clvil como militar y policlal.

Como obJetivo bdsico de su obra, el autor seflala "el

reclamo de que se respeten los derechos de los acusa-

dos, la correccion de los males Judiciales, asi como
poner en melno de los estudiosos del derecho y los

abogados que se inician en la profesi6n, un texto que

les permita tener los criterios prdcticos y teoricos
bdsicos para el conocimiento forense y el ejrecicio de la

profesi6n".

DISEI{IO Y DECORACION

Entwistle, Richard. Haga usted mlsmo sus mue-
bles de drseflo.- Madrid: Celeste Ediciones, 1991. 160

p. :il.

Desea usted diseflar su propio mueble? Descubra

en este libro como puede hacerlo, pues esta obra le
presenta un mundo de ideas que conjugadas con las

suyas le ayudardn a diseflar el mueble que usted ha
soflado. I-o que quiere pintar, laminar, etc.? entonces

aqui est5. su solucion.

INGENIERIA DE SISTEI\,IA.S

Echenique Garcia, Jose Antonio. Auditoria en
informdtica.- Mexico: McGraw-Hill, 1992. >ori, 2O4 p.:

a.nexos grafs.

'En este libro se expone con claridad la respueslr
a esta interrogante.l,C6mo saber si los equipos, el

personal, el software y los sistemas con los que se

cuenta son en realidad los adecuados? Por lo dem6s.

aqui tiene el lector la oportunidad de profundizar en

sus conocimientos relativos a la real%acion de

auditorias, asi como a la participacion en el imporlante
proceso de toma de decisiones'.

MEDICINA
Guerrero, Fdtima. Fuerza de trabaJo en salud:

poblaci6n estudianttl de las lnstltuclones
formadoras de recursos humanos en salud de la
Repfrbllca Domlnicana. - Santo Domingo : Organza-
cion Mundial de la Salud, 1992. 55 p.

Como explica la Dra. Mirtha Roses Periago en la
presentacion de este trabajo, con los datos recogidos
por la autora se pueden identificar los factores que

influyeron en le surgimiento de los Centros de Forma-
ci6n de los Profesionales de la Salud y en el crecimiento
y ladisLribuci6n relativa del ingreso universitario entre
las numerosas c€ureras en la Republica Dominicana.
Se plantean interrogantes como: insuficiente utiliza-
cion de la cuantiosa informacion recopilada
burocrS.ticamente y nunca procesada por las universi-
dades, la feminizacion del ingreso y la menor deserci6n
femenina, la casi extinci6n de aspirantes a algunas
carreras basicas del d,rea de la salud, la confirmacion
del Estado como principal empleador de proesionales
que se identifican como liberales o independientesy la
presencia de un sector privado en atenci6n de salud,
con gran cobertura y baja capitalizaci6n economica.
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CI'MEMDARIOS

MORTALIDAD SOBRE SHIGELOSIS: DAIOS DE LAS COMUNIDADES Y I,oS

HOSPITALES

BDNNIS ML, WG]TYNIAK &J'

[.os datos publicados sobre lamortalidad asociada

con la shigelosis en los paises en desarrollo provienen

de tres fuentes principales: la investigacion de las

epidemias de disenteria causadas por la ShigeLlo

. dgsenterine tipo l, la vi$ilancia de la enfermedad

diarreica end6mica en las comunidades y los registros

hospitalarios. Las investi$aciones de ocho epidemias

de disenteria realuadas en varios paises del mundo

entre 1969 y 1984 arrojan tasas generales de inciden-

cia que van de l.2o/o a 32.9o/o;las tasas de ataque

parecieron mas elevadas cuando se procedi6 a una

btsqueda activa para detectar los casos que cuando

los sistemas gubemamentales proporcionaron pasiva-

mente la informacion.

las tasas generales de casos fatales se situaron

entre 0.60lo y 7 .4o/o. Por 1o $eneral, los indices de casos

fatales durante las epidemias fueron mds elevados

entre los niflos ( I 7olo durante una epidemia en una isla

de Bangladesh) y fueron m6s elevados enLre los niflos

de I a 4 aflos y personas de miis de 5O aflos que entre

otros gmpos etarios.

Si bien el S. dgtsenteriae epidemico tipo 1 es la

manifestacion mas dramatica de la shigelosis' la ma-

yor parte de las infecciones por Shige[ase deben a la

shigelosis endemica causada por otras especies de

SligelkL Se puede obtener informacion acerca de la

shigelois end€mica en el Sistema de Vigilancia Demo-

griilica apoyado por el Centro Intemacional de Inves-

tigacion sobre Enfermedades Diarreicas' Bangladesh,

situado en el distrito rural de Matlab. Este sistema ha

llevado un control de muertes diarreicas ocurridas

desde 1965 en una poblacion de unos 2OO,OOO habi-

tantes. De i975 a 1985, las muertes atribuidas a la

disenteria representaron mas de 2U/o del total de

muertes en el grupo de personas de I a 4 aflos de edad,

cada uno, salvo 1981. Ias muertes causadas por

diarrea acuosa en una relaci6n de 2.1 a7 .8, empleando

la informaci6n de Matlab para evaluar la mortalidad a

escala nacional causada por la disenteriay la shigelosis,

se puede calcular que, en los aflos de mayor epidemia

como I 984, la disenteria produjo unas 1 5O,OOO muer-

tes en niflos de I a 4 aflos en Bangladesh, de las cuales

un 5@/o (o 75,OOO muertes) se deben a la disenteria por

Shigella En los aios libres de epidemia, se estimaque

unos 35,OOO niflos mueren de disenteria.

Tambien se analZo la informacion proveniente de

los centros de tratamiento de la diarrea de Dhaka y

Matlab (ambos con servicio de consultahospitalizada).
Los indices de muertes hospitalarias de pacientes

admitidos en la unidad de Dhakacon cualquier tipo de

Shigella se situaron entre 13.9olo en niflos y 3.7o/o en

pacientes de mas de 15 aflos, con una tasa general de

morLalidad de 9.lol0. Los datos del hospital de campo

de Matlab (1983-1984) indicaron que una porci6n

considerable de las muerLes ocurrio despu€s de haber-

se dado de alta a los pacientes. Este hospital admite a

todos los pacientes que acuden en busca de atenci6n

por lo menos hasta el otro dia; de ahi que la admisi6n

no signifique gravedad o complicaciones. Sin embargo,

un 4.9o/o de los pacientes admitidos con shigelosis

murieron al cabo de 3 meses de la admision. Cuatro

quintas partes de ellos despu€s de haber sido dados de

alta. Debido a su impacto nocivo sobre el largo plazo en

la mortalidad. Tres estudios de Bangladesh han de-

mostrado que la disenteria afecta miis al crecimiento

que ladiarrea acuosa, yque haymenos probabilidades

de que el crecimiento se reanude y compense despu€s

de haberse recuperado el enfermo de la infeccion.

Ninguno de estos tipos de datos puede representar

la verdad absoluta por tres r€zones. lns indices de

mortalidad de una epidemia son los miis validos; la

cantidad exacLa de muertes causadas por la shigelosis

es menos evidente, aunque indiscutiblemente impor-I Reviews of Infections Diseases l99l: l3 (supl. 4): 245-5L
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tante. Estd claro que prevenlr 14 muerte causada por
la shigelosis requeria esfuerzos orientados hacia el
control tanto de la epidemia como de la shigelosis

endCmica.

COMENTARIO
La impresion que produce la disentenapor Shigeila

a travCs de estas distintas series de datos me recuer-
dan la historia del grupo de ciegos que trataba de

comprender lo que era un "elefante". Uno le agarraba
la colay decia: "Oh, un elefante es como una cuerda".
Otro le tocaba el costado y decia, "No, un elefante es

como una pared"... ustedes conocen esa historia. Este
informe presenta muy bien la "ceguera" que experi-
mentamos al observar la disenteria y las infecciones
por Shigelladesde diferentes angulos. Algunas inves-
tigaciones buscan activamente los casos en la comu-
nidad, y dicen, "Oh, la Shigella esl5. ampliamente
generalizada, todo el mundo la sufre, pero solo una
pequefla parte muere por su causa". Otros observan
solamente los casos de personas que acuden a los
establecimientos de salud, o atn de forma m6.s redu-

cida, los casos admitidos en los hospitales, y dicen,
"No, la disenteria por Shigellaafecta s6lo a una redu-
cida parte de la poblaci6n, pero los indices de casos
fatales son elevados".

Algo que causa aun m6s confusi6n en estas impre-
siones contradictorias es la influencia de toda una
variedad de tratamientos disponiblesy empleados. No
puedo dejar de preguntarme, por eJemplo, hasta que
punto la disponibilidad y el empleo de la rehidrataci6n
oral en Matlab puede reducir el numero de muertes
causadas por la diarrea acuosa deshidratante y, por
ende, hacer que Ia disenteria represente una mayor
proporcion de las muertes diarreicas en Matlab que en
cualquier otro lugar de Bangladesh. De la misma
forma, la TRO puede disminuir en general la propor-
cion de muertes diarreicas en el total de muertes
infantiles ocurridas en Matlab. Si por casualidad
alguien escogiera para investigaci6n un elefante al que
un accidente forestal le hubiera cortado la trompa,

l,sacaria la conclusi6n, con toda certeza, de que un
"elefante" es un animal de narZ corta? Hablando en
t€rminos relativos de las muertes por disenteria y
diarrea en Matlab, ese seria el equivalente.

78



LIMPIEZI\ DE PII\YAS

El domingo 19 de septiembre del aio 1993, estu-
diantes de Administracionde Empresas Turisticas y
Hoteleras de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
participaron en una labor de limpieza en la playa de
Giribia, en la ciudad de Santo Domingo. I-a misma fue
planificada dentro del proyecto de limpieza del planeta
de la Organizacion de las Naciones Unidas, siendo el
segundo afro consecutivo que UNIBE realwatal acti-
vidad.

Ia asignatura Ciencia ambiental es una de las
areas de formacion bdsica de la universidad, diseiada
con el lin de desarrollar en los estudiantes de las
diferentes carreras conciencia sobre los problemas
ambientales de interes mundialy nacional, asi como
la actitud y la aptitud para aportar soluciones.

En este caso, los estudiantes de HoteleriayTuris-
mo realizaron una labor directamente relacionada con
el manejo y conservacion de lazona costera, mayor-
mente degrada por las actividades turisticas.

Esta actividad fue supervisada por los profesores
de Ciencia ambiental Milagros Rodriguez y William
Gutierrez, con el apoyo entusiasta de las autoridades
de la universidad y de los estudiantes, quienes propor-
cionaron los equipos y materiales necesarios.

En este importante trabajo de campo participaron
@ estudiantes, los cuales se agrupa.ron en brigadas
de dos, utilizando s1a tarjeta de clasificacion de
desperdicios por brigada, agrupandolas segtn su
origen y naturaTeza: pl6stico, gomaespuma, vidrio,
goma, metal, papel y madera. Se constato la
predominancia de materiales no degradables, tales
como plasticos y gomaespuma.

ACTrWDADES.

EL ORIGEN Y DESENVOLVIMIENTO
DE I"A CRISIS IIAITIANA

El miercoles lO de noviembre de I9g3 hubo un
encuentro de trabajo entre el licenciado Ruben Silie
y los estudiantes de esta universidad, sobre "El
origen y desenvolvimiento de la crisis haitiana".

La actividad, que se desarrollo durante dos ho-
ras, permitio al especialista en asuntos haitianos
trabajar temas puntales para la comprension de las
relaciones entre las dos reptblicas que comparten la
isla de Santo Domingo, entre estos: la debilidad del
Estado haitiano desde sus inicios, la marca y los
cambios producidos por la ocupacion norteamerica-
na l914-1934.

Tambien explico la significacion para Haiti del
movimiento de lanegritud. Su ligazoncon las reivin-
dicaciones universales y sus consecuencias en el
plano politico: la toma del poder por una de sus
figuras m5.s sobresalientes: Francois Duvalier.

Resalto el hecho de que este gobernante creo su
propia guardia personal y que desplazo el poder poli-
tico que ostentaba el ejercito tradicional, poder que los
militares readquirieron luego de la muerte del dicta-
dor.

Desentraio el papel de los sectores populares en la
eleccion de un presidente que les represente: Jean
Bertrand Aristide y sus probadas fisuras.

Por tlLimo, trabqjo la crisis actual; el papel de los
organismos internacionales y la responsabilidad del
gobiemo dominicano frente al crecimiento de la pobla-
cion haitiana en Santo Domingo.

El tiempo fue escaso, las preguntas fueron nume-
rosas, el tema es inagotable. Comprobamos que la
distancia entre dominicanos y haitianos esta sellada
por la ignorancia de unos frente a los otros, que es
finalmente nuestra propia ignorancia.
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PRIMERA BIEI{AL DEL MI]EBLE

La Escuela de Disefloy DecoracionArquitectonica
de la Universidad Iberoamericana (LINIBE), teal:zo en

el mes de octubre del aflo 1993 la Primera Bienal del

Mueble.

Con esta actividad se abrieron las puerLas para

que a trav6s de ella los disefladores, combinando su

sensibilidad estetica y la libre creatividad de artistas,

el conocimiento cientifico y la disciplina intelectual del

tecnologo, puedan dar respuestas a las demandas del

pais, en cuzrnto a creacion y translormacion de espa-

cios interiores, reflejando, las necesidadesy el estilo de

vida de nuestra cultura.

El evento tuvo entre sus objetivos fomentar y
aunar esfuerzos entre las institucionesy profesionales

del Area para reflexionar analiticamente sobre estos

aspectos, asi como sobre las posibilidades del

surgimiento de diseflos de muebles que respondan a

las peculiaridades de nuestro momento historico, de

modo que pueda ser un signo personal ante lo colec-

tivo.

En esta oportunidad el tema elegido fue el diseflo

de muebles de asiento, especificamente de sillas, ya

que miis alla del hecho tecnologico, funcionaly formal,

talvez ningun olro mueble ha entrado a formar parLe

de la esfera social del hombre en la medida en que lo

ha hecho la silla.

L,a Bienal de diseno y construccion de muebles,

especificamente de sillas, contocon la participacion de

disenadores de los mas variados lugares del pais.

t,os disenadores que presentaron lrabajos en esle

evenLo testimoniaron calidad y dedicacion, adem5s de

su excelencia profesional, a una de las artes del

espacio. En sentido general las nruesLras de sillas que

participaron en esta Printera Bienal del Mueble nos

hablan de la madurez de la produccion de sillas,

sillones y muebles en el pais.

El jurado compuesto por la Arq. Linda Ma. Rosca,

Arq. Omar Rancier, Director de la Escuela de Arquitec-

tura de UNIBE y el arq. C€sar Martinez, luego de

evaluar a los participantes, llegaron a las siguienles

conclusiones: primer lugar a la silla TRACCION de la
disefladora Michelle Reyes, por la original concepci6n
que par[e de la utilizacion de una pieza de deshecho,

logrando una pieza escultorica de gran fuerzay de una
marcadacontemporaneidad: 2do. lugar a la sillaAFRI1
CA, de ldeas, Conceptos y Decoracion, por su origina-
lidad en el uso de los materiales convencionales, en un
bello diseno que fue acompaflado por una excelente

documentacion grafica del proceso del diseflo; 3er.

lugar a la silla MIA" de Carlos Baez Brugal, por su
rnanejo de la proporcion, el color y por diseflo resuelto
con efectividady manejado en terminos de referencias
historicas muy adecuados: se otorgo menci6n especial

a la silla Castibu, de la disefladora Amelfis Alba de

Garcia, por el original uso de material.

Durante los dias que duro la acLividad se progra-

maron paneles de discusion asi como un ciclo de

charlas, el cual conto con la participacion de prestigio-

sos arquitec[os, disefladores, paisajistas y arListas
pldsticos, como el Sr. Guillo P€rez, Lic. Frank Marino
Herniindez, Arq. Eduardo hra, Arq. C€sar Martinez,
Arq. Glauco Castellanos, entre otros.
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SEMINARIO SOBRE SISTEII,IATITI\CION E
INTEGRACION DE I,A EDUCACION
AMBIENTAL A NTVEL SI.JPERIOR

En la Universidad Iberoamericana (UNIBE)y den-
Lro de las actividades programadas con motivo del Dia
Mundial del Ambiente, fue llevado a cabo el 5 de junio
de 1993 el Seminario sobre sistematiz.aci6n e integra-
cion de la educacion ambiental a nivel superior. En el

mismo participaron diecis€is instituciones de educa-
cion superior, representantes de la Organizacion de las

Naciones Unidas (ONU), Organizacion Panamericana
de la Salud (OPS), Secretaria de Estados de Salud
PriblicayAsistencia Social (SESPAS), Comision Nacio-

nal Tecnica Forestal (CONATEF), entre otros.

El evento, organizado por la Asociacion Dominica-
na de Rectores de Universidades (ADRU), fue presidido
por el rector de nuestra ins[itucion, ingenieroAbraham
Hazoury, en la condicion de presidente de la asocia-

cion, quien en su discurso destaco la importancia del
seminario, frente al compromiso del pais como signa-
tario de los acuerdos de la Cumbre de la Tierra en

cuanto a dar seguimiento a los mismos a traves de la

Comision Nacional, de la cual la ADRU es miembro.

Asi mismo se refiri6 a la importancia de intercambiar
experiencias sobre educaci6n ambiental entre univer-
sidades, asi como a la integracion de las instituciones
de eduacion superior en el disefloy ejecuci6n de planes

de educacion que contribuyan a la formaci6n de

ciudadanos conscientes, preocupados por el medio

ambiente.

Como resultado de esta actividad quedo orgar\za-
do el Grupo Universitario de InvestigacionesAmbien-
tales (GUIA), el cual se encargara de diseflary ejecutar
proyectos de investigacion en el iirea del medio am-

biente con el apoyo de la ADRU.

l,os trabajos presentados en el seminario ser5.n

recopilados y publicados por la Asociacion Dominica-
na de Rectores, poni€ndose oportunamente, a disposi-
cion de las personas interesadas.
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RESTJMEN DEL CURSO TALLER "EMER.
GENCIAS MEDICAS"

Con el tema de "Emergencias Medicas" fue reali-
zado un curso-taller dirigido a los estudiantes de la
asignatura Liderazgo y Modemizacion a cargo de la
profesora Esther.

El mismo fue coordinado por los estudiantes de
la asignatura quienes dentro de sus objetivos plan-
tean la realizacion de una actividad autogestionada
por los estudiantes

El curso abarc6 diversos temas sobre emergen-
cias medicas, los cuales fueron tratados por cuatro
destacados profesionales durante tres dias con se-

siones de 3 horas cada uno.

-Manejo de pacientes politraumatizados a cargo
del doctorTito Suero, quien abordo "La imporLancia de

un maneJo adecuado del paciente en estado critico".

-El doctor Carlos de los Santos trat6 el tema
"Manejo del paciente por quemaduras", el tema de
'lntoxicaciones" fue abordado por el doctor Bueno

Calder6n y finalmente el licenciado Vafuerde Podesta

con el tema'Resucitaci6n Cardiopulmonar". Los te-

mas tratados fueron acompaflados de recursos
audiovisuales tales como videos, diapositivas, equipos
meditos, etc.

Al final del curso taller los estudiantes realizaron
una evaluaci6n de los contenidos y desarrollo
metodoldgico de los temas asi como un informe final
con el resumen de todo el taller.
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MERCADEXPO'93

Con motivo de celebrarse el29 de noviembre el Dia
del Mercadologo, los dias 25 y 26 de noviembre del aio
1993, se llev6 a cabo la Tercera Exposicion Anual
'MERCADE)GO'93. La actividad fue organizada por
los estudiantes de la carrera de Mercadeo de la Univer-
sidad Iberoamericana (UNIBE).

El objetivo basico de esta exposici6n fue presentar
una vision general de las diversas 6.,reas que abarca el

czunpo mercadologico, con el proposito de dar a cono-
cer todos los aspectos relacionados con el mercado
actual. Otro de los objelivos fue dar a conocer que los

estudiantes de mercadeo de UNIBE se preocupurn por
los avances del areay que desean prepararse bien para
saber enfrentar a la rea]idad del Mercado Dominicano.

Previo a la actividad se convoco a un "Concurso de

Afiches: entre la comunidad estudiantil, resultando
ganador el afiche que presento la "Mezcla de Mercadeo"

de la estudiante Rhyna Conde.

la exposicion conto con la participacion de mas de

3O empresas y organkaciones que para tales fines
fueron segmentadas en los 1O modulos siguientes:

- Trabajos realizados por los estudiantes de la
cuurera. - Mercadeo agropecuario - Mercadeo financie-
ro - Mercadeo Politico - Mercadeo Turistico - I-awa-
miento de Nuevos Productos - Promocion de Ventas -
Medios de Comunicacion - Investigacion de Mercados
y Literatura Mercadologica.

El programa de actividades desarrollado fue el

siguiente: Jueves 26 a las 3:OO p.m. apertura de la
exposicion, con las palabras de la estudiante Waleska
Taveras, del Comite Organizador, corte de cinta por el
Lic. Ryan Larraury, del Comite Gestory apertura oficial
de los modulos. Un ciclo de charlas con enfoque

mercadol6gico, a las 6:O0 p.m. "Siempre CocaCola",
por Martha Garcia, directora de Cuentas de MacCann-
Erickson y "Mercadeo de Revistas", por Felix Payano,
Enc. de Revistas del Listin Diario.

A las 8:OO p.m. se present6 la obra teatratr "Se

Vende una Burra...", interpretada por los estudiantes
de la carrera de Mercadeo. El viernes 26 se ofreci6 la
charla "Pepsi L/2 Lifio, un Producto Innovadol', por
Jose S5nchez, gerente de ventas de Embotelladora
Dominicana; a las 8:OO p.m. un desfile de modas con
las modelos de la Escuela Barbizon y para clausurar
un agasaj o a los estudiantes de la carrera de Mercadeo.

El evento tuvo una amplia cobertura en los princi-
pales periodicos, tales como "Listin Diario", "Hoy", "El
Siglo" y "Ultima Hora", durante los dos dias que dur6
la actividad: asi como tambien una amplia difusi6n por
la radio y television y trav€s de cruzacalles y vallas.

'93

lll Exposici6n anual ds los estudlantes dB Morcadeo

- 25 y 26 do Noviombre, 1993
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GIIIA ABREVIADA PARA I,A PREPARACION DE ARTICULOS

Esta informaci6n e instrucciones a los autores para la presentaci6n de manuscritos

describe los detalles sobre los temas especificos y el tipo de trabajos que pueden ser

considerados por el Comitd de Investigaciones y Publicaciones para su publicaci6n.

Se distribuyejunto con el primernfmero de cada affo;tambi6n se encuentra disponible

a quien lo solicite a nuestra direcci6n:

Rleista ?l7CQ19€ lp Oaaza, Utcu.
Av. Francia No. 129

Santo Domingo

Repriblica Dominicana.

Podrin someterse a consideraci6n trabajos de investigaci6n, revisiones, estudio

de casos, monografias, resimenes de tesis u otros de car6cter acad6mico y que no

hayan sido publicados- Tambi6n podr6n someterse trabajos presentados en eventos

cientificos, asi como, cuentos y poesias, entre otros.

Los trabajos a ser publicados en esta revista deben guardar las siguientes

indicaciones:

l Ser in6ditos, escrito a miiquina y/o computadora en una sola cara, a doble espacio

en papel Bond tamafro (8% x l1) con marg6nes laterales de 2.5 cms. El original se

acompafrari de dos copias. En el caso de trabajos traducidos, en parte o totalmente, se

anexari una copia del material en el idioma original.

2. La e*ensi6n del trabajo no deber6 sobrepasar las25 p6ginas, salvo casos especiales

en que el Comitd de Investigaciones y Publicaciones lo juzgue pertinente.

3. El titulo del trabajo ser6 lo mis breve posible. Los nombres del autor y de los

coautores se pondrin a continuaci6n del titulo del trabajo. Luego se anotar6 el nombre

de la instituci6n a que pertenecen. Debe proporcionarse asimismo la direcci6n del

autor principal y/o de la instituci6n patrocinadora.



4. Los articulos que aporten datos originales sobre investigaciones deben seguir el

formato "IMRYD": introducci6n, materiales y m6todos, resultados y discusion y si

fuera del caso, conclusiones y recomendaciones.

5. Los articulos relativos a revisiones bibliogr6ficas deben tener el siguiente formato

introducci6n, desarrollo te6rico y conclusiones.

6. Todo manuscrito debe incluir, al inicio, un resumen en espafrol e ingl6s no mayor

de 250 palabras. Al final del resumen incluir 2 6 3 palabras claves.

7. Los trabajos bobre aspectos literarios tendr6n las caracteristicas propias de su

naturaleza.

8. La lista de referencias bibliogr6ficas se incluir6 en piginas aparte, al final del

articulo, en orden de aparicion.

Ejemplo de revista:

Santana M. Matem6tica y Logica. Rev. UNIBE cienc y cult 1990; 2 (1): 55-58. pp

Ejemplo de libro:

Subero-Isa J.A. Tratado prdctico de responsabilidad civil dominicana, Zdaed.,

Santo Domingo: Editora Taina, 1992 246 pilgs.

9. Las figuras y los cuadros con sus titulos y leyendas respectivos se incluir6n

numerados consecutivamente (en aribigos las figuras y en romanos los cuadrbs),

agrupados al final del texto en p6ginas aparte; en el cuerpo de 6ste se indicar6 el lugar

en que se deben incluir.

10. Los simbolos y abreviaturas se usarin al minimo posible. Unicamente se pueden

utilizar los t6rminos aceptados internacionalmente.

I 1. Los originales no se devolver6n en ningrin caso. Al autor se le remitir6 un ejemplar

del nirmero en que aparece publicado su articulo y l0 separatas.



SOLICITUD DE INSCRIPCION A LA Re,uitto AlVrBg d- Oaora- y eulla,io

Recibir la Revista UNIBE de ciencia y cultura significa tener la ventaja de mantenerse al dla en las diversas 5reas del

quehacer profesional y la satisfacci6n de colaborar, junto a otros colegas, en el desarrollo y la divulgaci6n de la ciencia,

la tecnologia, la cultura y las artes, especialmente de la Rep0blica f)ominicana-

Para recibir la Revista, llene la solicitud adiunta y enviela a:

Revista UNIBE de ciencia y cuhura

Av. Francia No. 129

Santo Domingo

Repiblica Dominicana

(Por favor. escriba en letra de imprenta)

Nombre

Calle casa / aPto. no

Ciudad provincia / estado

Pais tel6fono

Apartado de correos/ P.O. Box

Deseo recibir la Revida UNIBE de ciencia y cultura para el aio l9 

-Precio (franquicia incluida):

en Repriblica Dominicana para el exlranjero

anual RD$90.00 

-US$20.00
nfmero suelto RD$35.00 

-US$ 

8.00

lncluyo: 

- 

cheque 

- 

giro postal 

- 

efectivo

- 

hago el pago directamente en UNIBE

(Los cheques y giros postales deben hacerse a nombre de Universidad lberoamericana).

PARA REMITIR LA SUSCRIPCION, CORTE EN LA LINEA DE PUNTOS Y DOBLELA.
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