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EDITORIAL

A pn,OrlrOSITO DELEfrO INTERNACIOI\IAL DE II\ FI\MILIA

la, familia es el nricleo b6sico de la sociedad. A
partir de ella se producen y expresan las relaciones
entre las personas que conforman los grupos, tanto los
formados por vinculos naturales como los integrados
en base a relaciones sociales y culturales.

l,a calidad de las relaciones familiares y sociales
estdn cimentadas en el respeto y ayuda mutua de los
unGs para con los otros, igualmente en el cumplimien-
to de los pr'rncipios 6ticos y morales que se establezcan,
asi como en la igualdad de derecho, sin imporLar edad,
sexo ni condict6n social.

En un mundo cambiante, donde los indicadores
econ6micqs y de calidad de vida seflalan el avance de

Ia pobreza, la degradaci6n ambiental y el aumento de
agudos problemas sociales, esa pequefla comunidad
llamada familia, debe promover losvalores espirituales
y sentimientos sociales que contribuyen a plantear
soluciones a los mismos. Mds a0n en sociedades como
la nuestra donde la fuerza de trabajo crece mds rdpido

que las oportunidades de empleo, y los seMcios dt
educacion y salud para 6stas y las futuras generacio-
nes son cadavez rnenos asequibles.

Ia educaci6n familiar y social no existen por
separado. La sociedad no est6. aislada de las familias
que lascomponen, sino que es el producto de ellas. La

falta de confianza y esperzrnza en el futuro son un
obstdculo, no s6lo para que el desarrollo de la sociedad
sea posible, sino tambien para hacer planes para la

vida en general, asi como para consolidar los valores
morales que fortalecen la unidad familiar y mejoran las

condiciones de vida.

En este a-fro dedicado a la familia es necesario que

nos dirijamos a fortalecerla como unidad social bdsica
de modo que proporcione un desarrollo de la saluc
fisica, mental y ambiSntal, para la busqueda de metas
por el resto del pr.esente siglo y del que se avecina
Debemos trabajar por Ia transici6n hacia un futurc'
sostenible.
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rc
AREIIS PROTEIGIDAS

HTDROBIOIDGTAYPESgTIERTAS DE LtrS AGUAS MARTIYASi E TIYTERTORES
DEL PARgTIE IYACIONAL JARAGUA

WILLTAM GUTIERREZ*, ZOII-A, CONTALEZ'}, JOSEFINA GOMF'Z"'

REST]MEN
Se presentan los resultados de investigaciones

realizadas en el Parque Nacional Jaragua con el obje-
tivo de reallz,ar un diagn6stico sobre los aspectos
hidrobiol6gicos y pesqueros del parque, a fin de esta-
blecer una zonificaci6n maritimay su manejo 6ptimo.
Esto con la premisa de que los fines de la administra-
ci6n de estas 6reas no s6lo son conservacionistas, sino
que debe mantener el desarrollo social y econ6mico de
la poblaci6n.

Se realizaron observaciones y descripciones del
6rea costera, determinaciones fisicas, quimicas y
biologicas, en muestreos realizados en agosto y sep-
tiembre de I 985. Los resultados del estud io permitie-
ron zonificarlas zonas morfol6gicasy sus habitiiculos
destacdndose la presencia de manglares, pastos,
marinas y una vegetacion de post playa de bosque
seco. Las evaluaciones fisicas y quimicas permiten
categorizarlos como aguas costeras tropicales pro-
ductivas y no contaminadas, con color azul turque-
sa. [,os valores de nitratos variaron entre 0.gg y 6.13
VE/at/|, solo elevarndose frente a punta Beala con
I 1.5 pglat /1. I.os valores de oxigeno se consideran
entre los normales para aguas costeras entre 6 y g
mg/1. Las densidadesdeplancton oscilan entre 6y l4
mg/m3, encontrdndose tambi€n los valores mas altos
frente a Punta Beata. La coincidencia de estos valores
hacen suponer la presencia de una surgencia local,
importante. Los cuerpos de aguas interiores son
hiperhalinos con salinidades mayores a 7U/o.

Ias pesquerias marinas del parque son importan_

'Profesor de Ecologia y M€todos de Investigaci6n Universidad
Aut6noma de Santo Domingo, profesor de Metodologia
Cientilica y Ciencias Ambiental Universidad lberoamericana.ilProfesora Biologia y Biologia Marina, Universiclad Aut6noma
de Santo Domingo. Profesora Ciencia Ambiental, Universidad
Iberoamericana.

'rrlnvestigadora INDOTEC. profesora Biologia y Evolucion,
Universidad Autonoma de Santo Domingo. profesora Ciencia
Ambiental, Universidad lber-oamericana

tes con 8 puertas de desembarque. Los pescadores se
dedican a esta actividad a ttempo completo, realizando
la pesca mayornente con nasas. La producci6n
pesquera en las aguas marinas son de unas Z l4T/aio
y la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) mayor
corresponde a las redes de ahorque con lg I{g/pesca-
Cor/dia. Las especies m6.s capturadas con nasa.s son
peces de tercera clase como bocayate (Haemnor sfl,k
peje puerco (Balistas uetuln), candil {Holrcenf.ts sp)
entre otros.

Las capturas principales con buceo lo constituye el
lambi (Strambus g|gas) que est6 sometido a una alta
presion de pesca.

La pesca de aguas interiores s6lo se realva enla
laguna de Oviedo, capturdndose mayormente la espe-
cie tilapia mosambica...

Se recomiendan.regulaciones de artes de pesca
sobre abertura de rhalla y colocaci6n. En relaci6n al
buceo reducir el ntmero de pescadores. Sobre las
especies capturadas se recomienda limitar el tamaflo
minimo de captura de la langosta (2O cm), larnbi (IO
cm), asi tambien el volumen mdximo de captura por
pescador. Tambien sobre tortugas y cangrejos terres-
tres.

En cuanto a la zonificacion se recomienda una
zona de preservacion, una de reserva pesquera y otra
de pesca regulada.

Palabras claveg: drea protegida, parque, manejo, 6rea costera,
hidrobiologia

INTRODUCCION
La administraci6n de Areas silvestres debe basarse

en el conocimiento de losbienesyservicios que de 6stas
se derivan. Ya que los valores de un ecosistema y sus
papeles funcionales no pueden tratarse en su totalidad
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dentro de los modelos de mercado, es frecuentemente
difi cil plantficar el manej o y el d esarrollo de estas dreas.

Es dectr, ademas del valor de mercado reconocido
normalmente por el hombre, los ecosistemas poseen
otros que no se reconocen o son subevaluados; para
Famworth et al (f981), los ecosistemas tienen tres
valores: mercadeables, atribuibles o asignablese intan-
gibles o no asignables; que los autores denominan
como I, II y III respectivamente (Anexo I). Estos dos
ultimos casi siempre son ignorados por las personas
que se encuenLran en los niveles de decisi6n.

En los ultimos afros, instituciones como la Union
Intemacional para la Conservaci6n de la Naturaleza
(UICN), han resaltado el papel de las S.ireas protegidas
en el sostenimiento de las actividades economicas,
ademds de afirmar que el desarrollo no tiene que estar
reflido con la naturaleza.

En el Congreso Mundial de Parques Nacionales
celebrado en 1982, se preparo un documento titulado
'Declaracion de Bali". Este constituye un llamado
concreto a los gobiernos y otras instituciones para el

desarrollo y uso racional de los recursos naturales,
acorde con la conservaci6n.

Durante este congreso se desarrollo un plan de
acciones prioritarias de lO puntos (Anexo II), cuatro de
los cuales (objetivos 4, 5, 6 y 7) se refieren a la
administraci6n de 6rreas protegidas (Mc Neely y Miller,
1983). t os objetivos de esta administraci6n no son s6lo
conservacionistas, sino tambidn mantener el desarro-
llo social y econ6mico que exige una poblacion humana
cada vez mayor. Dentro de €stos se considera la
incorporacion de 6reas acu6ticas (marinas, costeras e

interiores), ya que la protecci6n de estos ecosistemas
ha quedado reza5ada en relacion a los terrestres.

l-a. zona sur del procurrente de Barahona, de la
Reptblica Dominicana, ha atraido la atenci6n de
naturalistas e investiSadores, por estar alejada y poco
habitada y donde ademds existen caracteristicas de
paisaje y comunidades naLurales excepcionales. Du-
rante 1982 y 1983, el 6Lrea fue objeLo de un estudio
conjunto por la Direccion General de Parques, el
Museo Nacional de Historia Naturaly el Deparlamento
de Vida Silvestre de la Secretaria de Estado de Agricul-
tura (SEA). hs primeros resultados sinrieron de base
para que la Direccion de Parques, propusiera la decla-
racion de un Parque Nacional en la regi6n.

El I I de agosto de 1983 se declar6 Parque Nacional
Jaragua, bajo el Decreto No. 1315 "el iirea de la penin-
sula de Barahona, ubicada al Sur de la carretera que

une el poblado de Juancho y Cabo Rojo, tncluyendo
completamente la Laguna de Oviedo, las Islas Beatay
AltoVeloy una faJamartna adyacente a dichos terrlto-
rios". Asimismo, se encarga a la Direcci6n Nacional de

Parques de realizar'los estudios necesarlos para esta-
blecer los limites precisos" del ParqueJaraguay otras
6reas declaradas como tales en el seflalado decreto.

El litoral del parque Jaragua rerine condiciones
excepcionales para la recreaci6n espiritual, el turismo
conservacionista y la prdctica de deportes acuS.ticos
(valor II), siempre con la adopcion de medidas tenden-
tes a controlar la participacion del ptblico en este tipo
de actividades. Asirnismo, es importante salvaguardar
las funciones ecol6gicas de la znna como son la de
proporcionar nutrientes a la productividad del drea
marina adyacente y la de seMr de refugio a especies
marinas en vias de extinci6n (valor III). No hay que

olvidar por riltimo, que esta regi6n sostiene una pes-
queria comercial importante, asi como tambien S,Lreas

de criaderos de especies de valor comercial (valor I).

La Direccion Nacional de Parques, la Subsecreta-
ria de Recursos Naturales (SEA) y el Servicio Alem6n
de Cooperacion Social-Tecnica firmaron en mayo de
1985 un convenio de cooperaci6n para elaborar un
plan de manejo del Parque Nacional Jaragua. Esta
investigaci6n se concibio para servir de apoyo cien-
tifico a este plan.

En este estudio se presentan los resultados de una
investigaci6n realizada en lazona litoral, maradyacen-
te, asi como aguas interiores del Parque Nacional
Jaragua. El mismo comprende evaluaciones de facto-
res abioticos y bi6ticos de los sistemas acuS.ticos,
identificaci6n de areas con inter€s cientifico y paisajistico
y evaluacion del recurso pesquero existente.

I. AREA DE ESTT'DIO
El 6rea de estudio incluye las franj as costeras Este,

Sury Oeste que bordean el procurrente de Barahona"
los cuerpos de aguas interiores en esta franja e isla
Beata. se debe aclarar que se utiliza el t6rmino
procurrente, ya que a pesar de llamarse a esta proyec-
cion de nuestras costas "peninsula.', no lo es (De la
fuente, 1976).

El drea pertenece a la regi6n geomorfol6gica )O(
caracterizada por calDas arrecifales formadas entre el
periodo oligocenoy el mioceno. Ins suelos son princi-
palmente calizos, con partes de caliza arrecifal costera
(isla Beata, playa Caflo de Buc6n Base), cuya capaci-
dad productiva es de terrenosnocultivables (ClaseM,
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VII y VIII, Anexo 3), suglridndose para lines forestales
y parques naclonales (OEt 1967).

la vegetacl6n predomlnante es un monte arbustivo
xerofiUco y espirroso, con ereas de ci6naga de vegeta-
citin herbacea y arbustiva (Laguna de Ovledo, Playa
Cano de Buc6n Base). Segtn la clasiftcaci6n de
Holdridge, la zona es un bosque seco subtropical (OEA,
1967).

ta franja costera conSiderada esta constituida
prlrrcipalmente por playas y acanUlados rocosos. Un
estudio realDado por la OEA (1967) no incluyo las
playas desde Ovtedo a Pedernales como zonas prlorita-
rias de desarrollo turistico por entenderse que los
gasios de infraestructura fisica necesarios serian muy
altc.

La lsla Beata es de forma triangular y baja, con un
irea de 42 KnP, distando el punto mds cercano a tierra
firme 5 l<rn al Oeste de Cabo Beata. La parte Noroeste
posee terrenos llanos de pantanosymanglares, mien-
tras que la costa Sur es de acantilados.

La isla Alto Veloforma parte del parque, la misma
es muy pequefla con un iirea aproximada de 1.4 Km2,
aunque por ser uno de los picos de la cordillera
submar'rna de Beata, posee una altura de 152 m sobre
el nivei del mary est6 separada de la Beata por un cor_to
pero profundo canal.

El parque no posee aguas superficiales
(epinsulares), exceptuando las lagunas, aunque se
presume que edste abundante agua subterranea.
Esto ultimo es caracteristico de la zona I de la tipificaci6n
de cuencas hidrogriificas de la OEA (1967) a la cual
pertenece. Ia regi6n irrcluye lagunas tan importantes
como Oviedo y otras pequeflas (lagunas Salada, de la
Rabiza, de Manuel'Matos, etc.), algunas de las cuales
son temporales.

Para el desarrollo del presente estudio, se conside-
raron tres zonas: (Fig. l).

Tanal: en la costaEste del procurrente de Barahona,
desde Punta Arena hasta Cabo Beata.

Incluye la zona litoral, Laguna Oviedo, lagunas de
la Rab?a a el Salado, localizadas al Sur de Laguna de
Oviedo y el Mar Caribe adyacente.

Tana ll: costa Sur y Oeste del procurrente de
Barahona desde Cabo Beata, hasta Punta Aguila,
comprende la franJ a costera, mar adyacente y lagunas:
El salado de Bucdn de Base, Salada, El salado de la
Costinilla, Manuel Matos y otras.

Tnnalll: isla Beata y mar circundante.

2. METODOIOGIA
En lapresente tnvestigaci6n se realizaron observa-

cionesy descripciones del 6reacostera, adem6s de+,er-
minaciones de pardrnetros hidrobiologicos, tanto de
aguas marinas como interiores. Tambien se evalu6 la
pesqueria marina de la zona y la de la taguna de
Oviedo. Se hicieron tres viqies de muestreo con una
duraci6n aproximada de 4 dias cada uno, en las fechas
y zonas siguientes:

hmerViaje: del 3 I dejulio al 3 de agosto de 1985
(z.onal y parte de la zona II).

Segundo Viaje: del 9 al t3 de agosto de 1985
(zona II).

TercerViaje: del29 de agosto al3 de septiembre
de 1985 (zona III).

En cada uno de estos viajes se hicieron las obser-
vaciones pertinentes, se tomaron muestras de agua
para fines de anS.lisis fisicos, quimicosybiol6gicos y se
entrevistaron pescadores en cada puerto pesquero. A
continuaci6n se describe la metodologia particular en
cada caso.

2. 1 Descripclbn de ecoslstemas @steros
Con esta finalidad se utiliz6 la informacion

cartografica de mapas I:5O.OOO elaborados por el
Instituto Cartografico Universitario y el Cuerpo de
Ingenieros del Ejercito de Estados Unidos (1968). Las
informaciones sobre corrientes se obtuvieron de la
Marina de Guerra. l,os datos sobre la geomorfologia
costera y caracteristicas peculiares de cada zona se
observaron y anotaron durante los viajes de campo a
cada una de estas.

Tambidn se hicieron anotaciones de las especies
vegetales y animales representativas, en especial los
invertebrados.

2,2. Parametos hidrobiolfuircs
Se realizaron determinaciones de los siguientes

pardmetros:

Fisicos : transparencia, temperatura, bati-
metria.

Quimicos : pH, oxigeno disuelto (OD), alcalt-
nldad, conductlvldad, durgza total,
nltratos, ortofosfatos, COr.

o
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Biol6gicos: clorofila, plancton (fitoplancton y
zooplancton), vegetaci6n, inverte-
brados y peces.

las muestras de agua para los pardmetros fisicos,
quimlcos y cloroflla se tomaron medtante una botella
Van Dom. Para el muestreo del fitoplancton y el
zooplancton se uUlizaron redes estendares. Estas
muestras se tomaron en superficie en estaciones de las
zonas dellmttadas como se seflala a continuacidn.

Tnnal. desde PuntaArena hasta Cabo Beata.

Estociones Marinns.
l.Frente a Punta San Luis a unos IOOO m de la

costa.
2.Frente a Guanal a unos IOOO m de la costa.

3.Frente a Cabo Mong6 a unos l, 5OO m de la costa.

Estaciones Limrwlqicas
L,aguna Oviedo: se muestrearon dos puntos uno

frente al Puerto de Mendo y otro frente al Salado.

Tnnall: desde Cabo Beata hasta Punta Aguila.

Estaciones Morfins
l. Frente a la playa Piticabo a unos IOO m de la

costa.

2. Frente aPuerto en Medio Orudille), se hizo un
transecto con dos estaciones, una (2a) a IOO
m y otra (2b) a 1OOO m.

3. Frente a Ticaleton (El Calet6n) se establecio
un transecto con dos estaciones, la primera
(3a) IOO m, la segunda (3b) a IOOO m; esta
riltima tanto en superficie como en fondo.

Estaciorles liruwlqicas
Se hicieron muestreos hidrobiol6gicos en las lagu-

nas de Piticabo y en la laguna El Salado de Bucan Base.

Tnnalll:. Isla Beata.

Estaci6n l: frente a Punta Ocrique a 8OO m de la
costa.

Estaci6n 2: frente a Punta Beata aproximada-
mente a 5OO m.

Estacion 3: frente a Punta l-anz-a, a unos 6OO m
de la costa.

2.3 Arrolisus mr-testros de agua
l,os pariimetros fisicos, asi como el oxigeno disuel-

to y el CO, se realDaron 'in sttrf: los dem6Ls en los
laboratoriob de NDOTEC. Las tecnicas usadas para la
determtnaci6n de los parimetros fisicos, quimicos y
clorofila se seflalan en el anexo III. Se realizaron
an6.Llisis cualitativos de fitoplancton y zooplancton,
utilizando microscopio y lupa estereosc6pica.

2. 4 Eu aluaclbn pe squera
La evaluaci6n pesquera se realhl a trav6s del

sistemadirecto de encuestas a pescadores y an6lisis de

desembarque "in sttrf. Para este trabajo, se usa.ron
adem5.s las informaciones del estudio de estadisticas
pesqueras realizadas por el INDOTEC (1980).

Los puertos pesqueros considerados fueron:
Juancho y tos Cocos, Piticabo, Trudill€, Ticaleton,
I^anzabrig6, Ia Cueva y Pedernales.

La metodologia utilizada se describe a continua-
ci6n.

l) Localizaci6n y extension de Sreas de pesca,

€poca de pesca m6s adecuada.

2) Tipo y ntmero de artes de pesca, detalles sobre
su forma, tamano y material.

3) Tiempo efectivo de pesca en base a la hora de

saliday regreso a puerto y la distancia al lugar de
pesca.

4) Principales especies o grupo de especies captu-
rados.

5) Peso aproximado de la captura por jornada de
pesca, segtn especies. \

El andlisis de los datos se realizo segun el cdlculo
de lacapturaporunidad de esfuerzo (CPUE), teniendo
en cuenta la finalidad del trabajo de hacer recomenda-
ciones sobre un plan de manejo.

los ciilculos de producci6n pesquera de cada
puerto se realizaron a partir de las CPUE estimadas,
considerdndose los dias de pescay el ntmero total de
pescadores. Se tomaron en cuenta diferentes dias al
aio, dependiendo del arte y patr6n de pesca usado, por
ejemplo para nasa, cordel y chinchorro se calcularon
15O dias, para buceo y red de ahorque 2OO dias.

3. RESI.ILTADOS
3. 1 Caracteristicas morJolqicas deL Litoral g

habttcrcubs de Lzs zoruas delimitadas
I-a.z-onamarina hasta la isobata de los l80 m del

Parque Nacional Jaragua incluyendo las islas Beata y
Alto Velo ocupa un area aproximada de 42O l\rn2.

11
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El drea litoral del Parque Nacional Jaragua, se

corresponde con un ecosistemamartno tropical costero
de sustrato coralineoy rocoso. Puede considerarse una
costa secundarla, donde intervienen procesos de ero-

sion y deposici6n debidos a efectos marinos. (Basado

en la clasificaci6n de Sheppard, L973, para areas
similares).

El sedimento de las playas es arenoso, de

granulometria variable, principalmente arena Iina a
media. Estas arenas son de origen bi6geno' compues-
tas por conchas, restos de concha, coral y foraminiferos,
asitomo fragmentos de algas coralineas en especial
Halimedasp; o bien de otros organismos con contenido
de carbonato c5.lcico. Este tipo de sedimento de las
playas conchiferas, indica abundancia de organismos
en lazonay ausencia de fuentes de minerales terrigenos'

Tambi6n existen costas de manglares y acantila-
dos.

De acuerdo con la zonificacion establecida se

presenta a continuaci6n la descripcion de las diferen-
tes areas:

3. 1 . 1 zona I. Desde h'nta Arena a Cobo
Beata

Desde Punta Arena, pasando por Punta Portu-
gu€s, Cabo San Luis y la Ensenada del Refugio, se

obserua un 6rea de densa vegetaci6n con una amplia
zona de manglares y 6rreas cenagosas hasta llegar a la
barrera de la laguna de Oviedo. Este punto recibe el

nombre de Guanal, estrecha franja de arena que se

hace mas ancha en la playa Mosquea, inmediatamente
despu€s de Cabo San Luis. Detrds de esta franja, se

observan dunas altas con vegetacion establecida, ini-
ciando la sucesion el Salaito, Batis mantima.

En esta parte del litoral se encuentra la laguna de

Oviedo. Es una laguna costera de un 6rrea aproximada
de 31.5 Km2 y 1f km. de longitud. Tiene una barrera
arenosa que la separa del Mar Caribe. Es de origen
cS.rstico formada por la invasion del mar a zonas que
quedaron por debajo del nivel del mar. De fondos
someros (1-1.50 m) y sustrato areno-limoso. Fig. 2.

[,a vegetacion caracteristica de la laguna es la
clorofita Acetabularia sp y la Faner6gama Ruppto. sus

orillas Sur y NorLe est6,n bordeadas por manglares:
predominando Rhizoplaro mongle, mientras que en

ius orillas, Noroeste y Este predominan las halofitas
Sesuuium porhiacastrum y Batis mantima-

Antes de llegar a Cabo San Luis' se encuentra una

Flgura 2. Laguna de Ovlcdo.

cubiertavegetal densa llamada el Guanal de los Cocos

caracterizado por la presencia de estipites, que se

suceden hacia el Este con el Bosque Enano Costero
sobre roca calc6rea, con plantas pioneras.

Desde el punto de vista de la navegaci6n toda el

drea marina costera es de rompientes. Entre la costa y
la is6bata de los 17O m (lOO brazas) existen corales
dispersosy bancos de arena, que llegan hasta unos I 5-
3O metros de la superficie. Despu€s de la laguna de

Oviedo se encuentra una ensenada arenosa llamada
Playa Inglesa, a partir de esta y hasta playa Mongo
existen arrecifes tipo orla.

Desde Cabo Mongo hasta Cabo Beata, la disposi-
cion del tren de oleaje provoca dificultades en la
navegacion, ya que cuando las olas llegan
diagonalrnente al agua somera, se levanta el tren de

oleaje y'las crestas avanz.an lentamente. A este efecto

se denornina refracci6n de oleaje. La dificultad est6

aumentada debido a la concurrencia de dos masas de

aSua una del EsLe y otra del Oeste. El 6rea es una zona

de acantilados y farallones cubierLos de vegetacion
baja. En Cabo Beata se localiza un faro.
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La laguna de la Costinllla es alargada y estrecha
con 2 l(n de longitud y un ancho promedio de 15O m,
aunque en las visitas realizadas slempre ha estado
seca.

la laguna de Manuel Matos es tambien de forma
fregular con una longitud de L2 kn, un ancho de70o
m y un erea aproxlmada de O.9 Km2.

-Puerto en Medio (lYudille)

Al llegar a Puerto en Medio, se encuentra el poblado
de pescadores Trudilld, dcndc hay una playa arenos.t
de origen tamblen biogeno. Continuando haciael Norte
se encuentra un area de manglar, y se suceden zonas
arenosas con playas como Playa Blanca, Iarga y
Chiquita: esta riltima esta localizada en el 6rea de
Lanza Brig6. Apartirde aqui hasta CaboFalso, la costa
es escarpada.

Frente al poblado de Trudill6, la plataforma hasta
la isobata de los I8O m. tiene unos 12 kilometros. Este
amplio bajo se ediende desde IKm al Oeste de Playa
l,arga, hasta Cabo PequeRo en el Este. e incluye la isla
Beata. EI mismo esta caracterizado porzonas someras
arenos€rs como es el caso de Buciin de Tui. Este bajo
tiene una gran importancia pesquera.

l-a plataforma comien"-a a estrechar a la aitura de
Playa l,arga, donde entre el litoral y la isobata de los
17O m hay una distanpia de 6.8 km con zonas de coral
y arena de 17 a 50 m de profundidad. Ya a la altura de
l,an?a Bngo esta is6bata se encuentra a solo 600 m.

En estas zonas de estrecha plataforma frente a
Playa Chiquita, se encuentra un area de unos 3 lon de
longitud de extremada dificultad para la navegacion,
El lugar que se ha denominado El Camello, ofrece esta
dificultad debido a que el oleaje se refracta contra la
costa rocosa, produciendo elevaciorles permanentes.

-Cabo Falso.

Cabo Falso es un promontorio de unos 45 m de
elevaci6n con rocas de color rojizo, aqui la plataforma
se ensancha algo mAs enconlrdndose a 2.4 knr de la
costa.

Al pasar Cabo Falso, se continrian afloraciones
rocosas que forman acantilados altemendose con
pequenas playas. Luego, una ensenada que se extien-
de hasta Punta Chimanche donde se localiza Playa
Caliente o ta.nzas6, con una arena de origen biogeno;
en este tltimo punto existe un puerto de desembarque
ocasional de pescado. Ia is6bata de los l7O m se

encuentra a s6lo I krn de la costa.

l.l

3.1.2 TDna II. Dede Cab Beda tnsta huto
Aryilo-

- Cabo Pequef,o (PtUcabo)

Al subtr de Cabo Beata un kil6metro hacia el
Noroeste se locall7a un sallente denominado Cabo
Pequeflo (Plucabo) donde Ia costa retrccede y foma
una p€quefla ensenada llamada Playa PlUcabo. Esta
playa Uene una longltud de casi I ldl6metm de 6rena
bldgena y sutrato rocoso que aflora a la superffcie al
Sur de esta. Sobre la post-playa se establece la uva dc
playa k@lDfu ur$eray se observan vafios tipos de
czrctus: Ceraus sp y qundroputltio canboea (Cayuco
y guazabara) y el Cambr6n (Prosopis jl,lwa).

En este sustrato rocoso ajloran dep6sitos de agua
mn saltnldades de l-2o,bo, en uno de las cuales se
encontr6 el crust6.ceo Artemio solino- el cual es de
surna tnportancia en los cultivos de organismos acua-
ticos.

A unos 30 m de la playa se encuentra la pequeia
laguna temporal Piticabo de 4O m de ancho, 6O m de
largo y de profundidad total menor de 2O cm. Sus
aguas son de color marr6n con abundante materia
orgAnrca. Esta bordeada de rocas, y en su pa.rte
Suroeste hay una pequefla playa de arena donde
abunda el salaito Batis maritima Hacia el Noroeste y
Oeste se inicia la sucesi6n del mangle cor, Aoicerulio
germinansy lfilguctlario"racemoso, en la parte Norte
se encuentra el mangle bot6n (Conocarpus erectus). Se
observaron aves como playeritos, tUeretas, gaviotas y
otras.

Aunos 30O-4OO me tros de la laguna se encuentran
tres pozos de aguaque losmoradores llaman Diablazo,
Diablito y Diabl6n.

-Playa Ca,no de Bucan Base.

Mis al Norte aparece la faja costera de Bucan Base
caracterizada por la presencia de zonas de malgle,
amplias cienagas, pantanosyzonas de inundacion; asi
como salados y salinas con lagunas temporales (la de
Bucan Base, Salada, y de Manuel Matos. Estas lagu-
nas reciben aguas subterriineasy desembocan al mar
a traves de canos.

El salado de Bucan Base es una laguna est-recha
con unos 1.8 krn de longitud y un ancho promedio de
I5O m. El 6rea es de aproximadarnente 7oom2.

la laguna Salada es de forma irregulan con unos
3.0 l<rn de longitud, r:n ancho promedio de 6OO m y un
ara aproximada de 2,OOOm2.
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-Bahia de las Aguilas.

Desrle punta Chimarrche a Punta Aguila se en-

cuentra la Bahia de las Aguilas, ensenada donde hay
ura hefinosa y extensa playa de aproximadamente 5

km de longitud, con arena blanca y fina de origen
bt41eno. Hacia el Norte, esta precedida de una alloraci6n
rrGS€I de cerca de 2 krn de largo donde se observan
cuer-as y sucedida hacia el Sur por otra alloraci6n
rr-osa baja, con una altura promedio de I m y una
extension de 1 krn.

El sublitoral se caracteriza tambi€n por la presen-

cia de arena fina de origen bi6geno colon?ada por
fanerogamas marinas como ?holasstc testudrnumj un-
to con Sgr'ngodium frldorme.

En el borde la plataforma se encuentran pequeflos
arrecifes de coral aislados que no llegan a formar una
franja.

Tnnalll.lsla Beata.

Esta Srea comprende la zona que rodea las islas de

Beata, Alto Velo, I-os Frailes y Piedra Negra.

l,a isla Beata es d e morfologia irregular, se asemej a

aun triangulo truncado hacia el mar afuera. Tiene 9.8
km de longitud, un ancho mdximo de 6.6 km y una
elevacion mdxima de 10O m. Tiene un 6rrea aproximada
de 42 km2.

Estd separada de la costa firme por el canal de la

firme) es tambien rocos pero con formaciones areno-
sas, caracterizadas por la presencia de vegetacion

baja. Cerca de Punta Ocrique' se encuentran zonas de

inundacion de la alta marea (Salinas) con mangles,
iniciando la sucesion Rhlz optaromangle, lagmrulario
racenosay el falso mangle Crrnrcarpr-rs erechrs. En la
costa Este, despues de Punta Ocrique se observan
dunas con vegetaci6n pioneracomo el Salaito Sessuuium
y luego una larga franja arenosa. En el extremo Sur, se

encuentra un risco de cerca de 4O m de elevaci6n.

Entre Beata y la isla de Alto Velo se encuentra el

canal de Alto Velo, que por las caracterisUcas fisicas del

agua resulta de extraordinaria importancia. Este es

profundo encontrdndose la is6bata de los l7O m a
mitad del canal y al Norte y al Sureste se extiende un
banco con profundidades menores de 17 m.

I-.a isla de Alto Velo se encuentra a 12.5 km de

Beata. Al NorLe de Allo Velo se encuentra una islita m6s

bien una roca, llamada Piedra Negra. A 16 km de Beata
se localiza otra islita de rocas filosas y topes blancos,
situada sobre un banco coralineo de 7.6 m de eleva-

cion, llamada tos Frailes.

3.2 Par amefros hidrobiolq tcos zorT{L costera
Ils resultados de estudios hidrobiol6gicos realDa-

dos en el area costera marina del Parque Nacional de

Jaragua se resumen en la Tabla l.

T!bl. l. Param6lros ,isicos Y quimicos do 16 zona c6lcr6 dol Parquc Nacioml lar69ua. ego6to 19s
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mangle Conocarpus erecttts. En las
proximidades de Punta Lanza existen farallones y
vegetacion halofilay xerofila con numerosas cactdceas.

Al llegar a Punta Beata se observan rocas emergidas a
flor de agua, filosas de las que se denominan "dientes

de perro". Se observ6 iniciando la sucesion una ciperacea
llamada "almohadilla'.

El litoral Norte de la isla (que mira hacia tierra
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3.2. 1 Parametros-fis rcos

Las aguas costeras del iirea marina correspon-
dientes al Parque Nacional Jaragua presentan corrien-
tes provenientes de la rama inferlor de la corriente
ecuatorial del Sur, que forman la corriente del Caribe.
Se mueven segtn la direcclon predomtnante de las
corrientes superficiales (hasta 20O metros) de Este a

14

Beata, el cual presenta profundidas
entre 3.4 y 8.5 metros. Desde Cabo
Beata en el procurrente, el Punto
m5.s cercano a la isla es Punta
Ocrique que se encuentra a 5 lrrn Y
desde el mismo cabo hasta el Pobla-
do de Beata hay unos fo.s l{rn'

El litoral esmayormente rocoso'
presentando el lado occidental acan-
tilados y dos playas arenosas Pe-
queflas. Cerca de Boca Puente el
suelo es arenoso con vegetacion
costera como la uva de PlaYa
Coccoloba uudera y luego el falso

t
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Oeste con velocidades inferiores a I nudo.

Predomina el oleaje bajo (de menos de 2 rn) excepto
ciertas zonas de refracci6n (frente a Cabo Mongo y en
el Camello) donde el oleaje es mayor.

I-a temperatura superficial del agua de mar es
normalmente similar a la del ambiente que es muy
uniforme. [.a ternperatu-ra del aire vario durante los
muestreos entre 26.5qC y 3O.8q con un promedio de
l8.3ec. En tanto que la temperatura superficial del
agua en las estaciones de muestreo vari6 entre 28. I q y
29.3eC con un promedio de28.4eC. Estos son valores
caracteristicos de aguas costeras tropicales donde las
mayores temperaturas se presentan durante la Larde.

El color de aguavari6 entre azul turquesa y verdoso
predominando el verde enlaznnacostera, con escasa
turbidez y laluz penetra casi hasta el fondo.

3.2.2 Porametros quimicos
En las iireas costeras desde Juancho hasta Peder-

nales la salinidad present6 pequeias oscilaciones
siempre entre los rangos caracteristicos de aguas
marinas (entre 34o/oo y 35oloo). Its minimos se pre-
sentaron en las estaciones de Trudill6 y Ticalet6n
donde hay algunos escurrimientos terreslres. En
cuanto al pH de las aguas se mantuvieron alcalinas
(7.9 a 8,2) correspondiendo los minimos a las zonas
de escurrimientos.

En relaci6n a los nutrientes los valores de nitra-
tos fueron los mds altos: como es conocido estos son
utilizados por los organismos del plancton para sus
funciones de sintesis. Un fenomeno seialaclo por
Fraga (1972) y Margalef (1974) es que durante el
verano sus valores suelen acercarse a O, y que los
maximos ocurren en invierno con valores entre 6 y I 3
pg/aL/ l. Sin embargo, en nuestras determinaciones
en la zona I y II se alcaruaron valores coincidentes
con los valores inferiores al mdximo de invierno. Las
determinaciones de nitratos variaron entre O.89 pgl
at/l y 6.13 pg /at/\; el minimo en Trudill€ y el
mdximo de 6.13 VE/at/ I en Cabo Mong6.

En la zona III frente a Punta Beata se registraron
valores cercanos al limite superior del mdximo de
invierno para aguas superficiales (L1.5 ug/at/l)
encontriindose i ncluso valores d etectab les d e ni tritos
(O.O52 lr:,g/at/ 1) mientras las determinaciones en
otras zonas fueron negativas.

Los valores de silicatos variaron eptre trazas y
79.38 VE/ at/ l. La presencia de trazas se detect6 en

las zonas de Trudille y Ticaleton inverso a lo que
ocurre con los fosfatos. Este elemento es de suma
irnportancia para la constitucion de fnistulas de
diatomeas y radiolarios, componentes importantes
del plancton.

Los valores de oxigeno disuelto se encontraron
entre 6.O y B.O mg/ l, valores normales para aguas
marinas, con un porciento de saturacion porencima
de lOoo/o en todos los casos, lo que es seflal de una
i ntensa actividad fotosintetica.

Las concentraciones de plancton en peso fresco
oscilaron entre 2 y l4.B mg/ms, encontrdndose los
valores mas elevados cerca de Cabo Mong6 (14 mg/
m3) y al Este de Punta Beata (14.8 mglm3).

Las densidades mds bajas ocurrieron al Norte de
Cabo Falso (2.5 mg/m3). Estos valores se asemejan a
las cuantificaciones realizadas durante el PRODESPE
(1978).

Debe senalarse, que estas altas densidades coin-
ciden con los valores mAs elevados deiectados de
nitratos y silicatos, asi como con los perfiles de
temperatura en el canal de Beata donde se observa
una brusca declinacion en los primeros 30 m y luego
mas gradualmente en las subsuperficiales. Tempe-
raturas inleriores a20eC se encontraron a menos de
IOO m.

Muestreos hidrogriiticos realizados por el
PRODESPE (1979) seflalan que en estas areas exis-
ten fuertes corrientes de 2 - 3 nudos y los perfiles de
temperaturas, sugerian que aguas profundas miis
frias serian llevadas a la superficie por fen6menos de
surgencia que enriquecen las aguas someras del
canaly las adyacentes. Arvelo (1974) se refiere a este
fenomeno de surgencia.

De acuerdo con este estudio las aguas marinas
del parque son productivas y no contaminadas que
soportan buenos stock de especies demersales y
peldgicas, pudiendo representar una de las pesque-
rias de mayor importancia del pais.

Aguas interiores

En el 6rrea delintitada por el Parque Nacional
Jaragua exislen cuerpos de aguas someras perma-
nentes o temporalesya descritos en la seccion 3. l. El
recurso mas importante lo constituye la Laguna de
Oviedo, las clemas lagunas son muy pequenas y
someras. Datos de los paramelros lisicos y quimicos
estudiados se indican en la Tabla 2.

Estos cuerpos de agua se comportan como lagu-

l5
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pocompleto. Esto debido a
que las condiciones
climaticas (bosque espino-
so) y la baj a capacidad agri-
coladel suelo, hacen que la
actividad aglricola sea es-

casa o nula. Por otro lado,
tampoco existen en lazona
otras alternativas de tra-
bajo que utilicen la mano
de obra existente.

El tiPo de arte de Pesca
que m6.s aPorta en t€rmi-

nos de volumen de captura son las nasas, seguido del

buceo con o sin arpon, a pulmon o con compresor'
Tambien se usan en menor escala cordeles, chinchorros
y redes de ahorque. Debe seflalarse que la nasa

tonstltuye el arte de pesca de mayor uso en la costa sur
del pais. Es importante la captura manual de cangre-

.jos ierrestres de la especie Cardisoma gnnhumiy la

taptura de careyes, tortugas, tinglares, caguamos'

Erecfinoclrclg s imbricata- CheLonloMgdns' Dermuhelg s

coiocea y Caretta care tta.

l,as principales dreas de pesca son isla Beatay sus

alrededores, el bajo costero desde Playa Larga hasta

Cabo Falso y la Bahia de l,as Aguilas'

Debido a que lasembarcaciones son en su mayoria
pequeRas, vuelven d puerLo diariamente y solo pesc€ul

hasta IBO m de Profundidad.

3.3.2 Puertos de desembarque

t os principales puertos de desembarque en el 6'rea

del Parque NacionalJaragua, se seflalan en la figura 3'

D

Tebla 2 Paramelros hijrobiol6gicos, lagunas d€ aguas inleriores' Parque Nacional Jaragua. Agoslo, 1 987.

nas hipersalinas con salinidades mayores de 7$/oo

excepto la laguna salobre de manglar de Buc6'n de

Trri que presenta una de 4oloo.

La laguna costera de Oriedo tiene agua poco

trmsparente, de color blanquecino lechoso y con

salinidades enlre 74 y 760/oo, y pH alcalino' Estos

ria.lores de salinidad fueron mayores a los encontrados
anteriormente 66. lolo (Gutierr ez 1979).

El oxigeno disuelto vari6 entre 6.1 y l'l mg/l
aproxim6.indose en todos los casos ala sobresaturacion
si se relaciona con las altas temperaturas'

33 l-o.s Wsqtrcfas marinzs del Parque

NociornlJaragua
3 -3. 1 Concterishcas generales

Durante el PRODESPE se dividio el pais en ocho

anas geologicas para fines comparativos y de planifi-

cacfin pesquera. Una de estas ocho zohas, la de Beata'

io.t,ry. las areas pesqueras del Parque Nacional

Jaraglua. I-a plataforma insular de la zona Beata varia

€rrtr;2 krn - 35 km de ancho, considerada desde la

ccta hasta la is6bata de l8O m' Tiene una superficie

total de 852 l<rn2, explotdLndose solo unos 614 krn2

(7096).

En el aflo 198O, los puertos de desembarque que

informaban sobre lascapturas realZadas en el dreadel
paque eran: Pedernales, La Cueva, El Seco' Juancho
y tos Cocos. En la actualidad a estos se han sumado

LanzaUrigO, Ticaleton, Trudill€ y Piticabo'

Debe seflalarse que la localidad de El Seco ya no

existe, y es muy probable que los estimados de captu ra

informados para los poblados de Piticabo yTrudille en

el presente informe, se corresponden con los de l98O
para El Seco.

En su mayoria, los pescadores de estos puertos de

desembarque estdn dedicados a esta actividad a tiem-

l6
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Se deb€ indicar que s6lo en los puertos de Juancho, La
Cuara y Ped emales existe acceso por via terrestre ; a los
fuas s€ Uega porvia maritima.

3.3.2.1Jtnncho.
Se localiza en la orilla de una laguna costera

bordeada de mangles, cuya barrera es una islita o cayo
(cayo Pisqje). Aunque este poblado no esta dentro del
6rea del Parque, la mayoria de sus pescadores desarro-
llan su actir.idad en este.

3.3.2.2 Ptticabo

El poblado pesquero de Piticabo se encuentra en
una ensenada localizada detrds de Cabo Pequeflo a I
lcn de Cabo Beata, como puerto pesquero, parece

haber adquirido imporLancia dcspu€s de 198O, por lo
que no se incluye en las evaluaciones del PRODESPE'
siendo muy posible que muchos de los datos de

captura del mismo fueran incluidas en Juancho. Esto
debido a que todavia hoy las capturas de Trudille se

distribuye aI pais a trav€s de Juancho.

3.3.2.3. TtudilLe

Es una playa arenosa que sirve de atracadero y se
encuentra en una ensenada formada detrds de Puerto
en Medio. En este lugar existe una aldea pequefla, que
ha disminuido en importancia en los tltimos aflos. Las
capturas desembarcadas aqui son llevadas a La Cue-
va.

3. 3. 2. 4. Tlcaleton g l-an"nbrigb
Son dos pequeflas playas con asentamientos tem-

porales de pescadores, donde se desembarca pescado
con cierta regularidad. Consisten meramente en algu-
nas casuchasy por lo tanto, no se pueden considerar
estrictamenLe como puertos. t a mayor parte del pesca-
do acopiado aqui es transportado a La Cueva.

3.3.2.5 La"Cueua
El poblado de I.a Cueva, es una aldea pesquera

establecida desde hace unos 25 aios, y se encuentra
localizada en una pequena playa a 5 krn de Cabo Rojo.
Se caracteriza por las formaciones de calZa arrecifales
que han sido socavadas por el oleaje en el tiempo,
formandose cuevas, a lo cual debe su nombre. Estas
cuevas han sido acondicionadas por los pescadores
para utilizarlas como casas. El poblado es un impor-

tante centro de acopio de pescado, donde est6n esta-

blecidasvarias pesqueras que distribuyen el pescado'
principalmente a la ciudad capital.

S.4T€cnicas U artes de psca
3.4.1 Buceo

Este tipo de pesca es muy selectivo, y una de lamSs
importante en la pesqueria del parque, siendo pr'unor-
dial la captura de lambi. Se realiza principalmente, en
los alrededores de las islas Beata, Alto Velo y Los
Frailes, tambi6n frente a las costas de Trudill6 y
Ticaleton. Existen unos 44 pescadores que usan arpo-
nes y equipos de compresores, y otros 45 que pescan

a pulmon (Tabla 3).

Tabla 3. Nrimero de pescadores a tiempo completo
segfn puerto de desembaque.

PUEBTO OE OESEMBARCO CANTIOAD PESCAOORES

TOTAL...286

La pesca se realiza a una p5ofundidad que varia
entre 12 y 4O metros., aunque en l,a Cueva se inform6
que se podia llegar a una profundidad mdxima de 55
metros.

De manera general, para la pesca por buceo se

constituyen equipos de dos y tres pescadores que
utilizan compresores y arpones. Estos se desplazan
diariamente a las Areas de pesca utilizando yolas con
motor. Se asume que estos pescadores operan unos 5
dias por sem.rna, a excepcion de las epocas en que las
condiciones climdticas impiden el trabqjo. Los pesca-

dores a pulmon, s6lo pescan unos tres dias por sema-
na. Las capturas principales son casi siempre lambi'
Strombus ggas, y ocasionalmente, S. pryilis (loza o
peliador) y Cassis sp. Entre los peces se capturan
mayorrnente Pargo Sama (Lfiiarus analts), Pargo
(Lu{janus opodus), Capitan (Lacfmolnimtrs moximtr),
Mero y Mero Arigiu a (Epineplrch tp.), Chillo (Lu$aruls
aAa), y langosta (Panulinls argus en primer lugar, y,
Scullons sp en segundo termino).

3.4.2 Nasas

Como se apunto anteriormente, la pesca con nasa
es la segunda en importancia en el pais, estando

Pedernabs

La Cueva

Lanzabrig6

Ti€lel6n
Trudilld

Piti€bo
Juarcho
Los Ceos
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resringida biisicamente, en la costa Sur. La.s nasas se
co&rym en las proximidades del puerto de desembar-
qrE, a una profundidad no mayor de 3l metros, lo que
bac gue con este tipo de pesca la captura sea de una
raErad inferioren cuanto a la composici6n por especie.

En el drea del parque, existen unos bg naseros,
agrupados en equipos de dos y cada pescador posee
oilrD promedio unas 28 nasas. Estas nasas son de tipo
Zde armadura en maderay alambre de gallinero, con
abcrtura de malla de3 cm y con dimensiones 1.6 m x
l-5 m x O.5 m. En Trudill€ se observ6 una nasa de
dimensiones menores O.8 x O.7 x O.7 para captura de
tanggstas.

El tren de nasas se coloca en grupos entre l5 y 20
y separados unos de otros a una distancia aproximada
de lO lrrn: a su vez, cada nasa estd separada por unos
l@ metros, una de otra. Las nasas se levan cada dos
rfias, calculdndose el tiempo efectivo de pesca en unos
l5O dias al aio.

Con esle tipo de arte de pesca, se capturan princi-
palmente, peces de tercera clase: Bocayate (Haemuton
sd. Pele Puerco (Bolistes uetrda), Candil tHolnertrus
sp. Jabon (Spo.risoma sp y Scarus sp), de segunda
clase: Salmonete (pseudopeneus maculatus y
lfulloirrdich@s marhrucus), y Capit6n (Lacfutolaimus
rrn-nrnus).

3.4.3 Redes de alwrques
[.as redes de ahorque no son muy frecuentes en el

drea costera del parque, utiliziindose s6lo en La Cueva
v Juancho.

En ta Cueva hay siete redes, dos de 6g m de
longitud y cinco de 136 m. De estas redes, cuatro
tienen unos 2.6 metros de calado con las cuales
pueden pescar a media agua y fondo.

l,as tres restantes con 5 m de calado pescan en
superficie (pesca epipelagica). Hay dos equipos de tres
pescadores cada uno, que pescan diariamente en las
proximidades de la isla Beata.

Por otro lado, en Juancho existen ocho redes de
monofilamento, con una longitud entre 65 y 9O metros.
Ias mismas son usadas por unos cuatro pescadores,
o sea" dos redes por pescadores. Algunas son de poco
calado (2.6 metros) y otras de calado un poco mayor (6
y lO metros). Estos pescadores operurn en las inmedia-
ciones de Juancho.

las capturas con redes a galleras o de ahorque,
consisten mayornente en peces peldgicos: Colirn:bia

(O cy uns clvgsun rs), Colorad o (Lufanrrs sp), pej e Lu na
(Prtacontlus cruentatts), . Carites (scomberomorus
caw.!la), Bonito (Alrxis tlnxard, y Albacora (Thunus
qlalurga). En Juancho, se pesca ademds lisas (Mrgrl
sp) con redes de poco calado.

3.4.4 Chinctnrros
Solo se obsewo el uso de chinchorro en La Cueva

yTrudill€, es decir que no es muy usada en las pesque-
rias marinas del parque. Se constato la existencia de
dos chinchorros en La Cueva que pesczln en l,a Bahia
de las Aguilas, y tres en Trudille.

Se inform6 que en toda el drea del parque operan
devez en cuando chinchorros de pesqueras de Baniy
la. Romana, que ademS.s de la pesca de escama suelen
capturar manaties y en ocasiones tortugas.

3.4.5 Cordeles

Solo hay unos 2O pescadores de cordel agrupados
en equipos de dos pescadores por yola. Ejercen su
actividad en la isla Beata y pescan mayormente chillos,
cariLes, colirn:bias, jureles (Carang y meros. La cap-
tura es desembarcada en La Cueva.

3.5 Esttmados de coptura pr unidod de
esj)eruo (CPUE) 

.

La captura por unidad de esfuerzo (CpUE), es un
indice de abundancia, y no es md.s que una unidad de
la captura tomando en consideraci6n la captura obte-
nida por arte en una unidad de tiempo (kglnasa/ano).
Se refiere ademds a la captura total reportada por una
flota en una unidad de tiempo (kglbote/ano).

De acuerdo con los datos obtenidos en la presente
investigacion, la m6s altas tasas de captura fueron
reportadas para Piticabo, tanto por buceo como con
nasas, con valores de 39.2 kg/ buzo / dia y t .7 2 kg kg/
nasa/dia. (Tabla 4).

Tabla 4. Captura por unidad de esi.rerzo (CpUE) por
desembarque localizadas en el pai{ue

artes de pesca seg0n puerto de
Nacional Jaragua.

' .: -: :::

BUCEO NASA REO DE AIIOROUE cHrrcHoR80

Pwrb de de!ilbaqre
Cm c0npr?sd
kgtuzdd

A prlm&r
kgiluzd( kg/msi/d kdpescador/d tglp.sa.do./d

Juandry Lc Cos 2.65

Pili€bo 392 11.2

Trujii6 6.1 15.9 0.5

La Cueva 26.6 1.0 18.2 385

Pederndes 27.0

Prmedio 29.5 9.3 1.2
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En hs demds puertos los datos se acercaron m5s
dpmedio del drea que es de 29.5 y l.2kglbvol dia
y \1lnx,/dia respecUvamente, seg0n los datos del
ffiDESPE (TNDOTEC, r98O).

Debe seflalarse, que en Trudill6 el CPUE fue el
Grrr esflmado para las nasas, con un valor de O.5

\lr=a/61a.
Estc datos son en todos los casos superiores a los

ertrnados por el PRODESPE en 1980. (Tabla 5).

B 5, Cadura por unidad de
Gambarqu€ localizados

de

! b-otr.ffim

a b--S.Fid Fm*!M lC&tu6S&t & rh.drd d hp kk&
E--r&ld@ffi

Ia. tasa anual de captura de pescado m6rs elevada
corresponde a la comunidad de Piticabo con 146
toneladas y la menor a Lanzabrig6 con 36 toneladas.

I ascapturas diarias porpescadortambien son las
rnis 21f25 y en segundo t6rmtno las de Pedernales
Oabla 6).

Tabla 5. diaria en
pescador n de

lamayor captura diaria de langosta, por pescador
s€ estimo para Pedernales (2O 1€), pero sin embargo en
Trudill6 aunque la captura por pescador es menor (O. 3
kg), el ntmero de pescadores es mayor, resullando en
una captura anual toneladas similar (6.O ton/ano).

En cuanto al lambi, la captura por unidad de

esfuerzo referida a kilogramos diarios por pescador, es

alta ya que alcanza un promedio de l8 kg/pescador/
dia; ocurriendo el valor mds alto en Trudille y Piticabo.
(Tabla 7).

Tabla 7. Datos de captura por pue,rto segfn grupos de
rcialcome

3.6 Pescode agtns tteriores
l,a Laguna de Oriedo es la rinica con recursos

pesqueros explotables. Estos estan mayormente re-
presentados por la especie introducida Tilapio
mosscunbrco- Aunque en la fauna ictica tambien se

encuentran especies costeras como SAbaIos megalops
atlanticus, R6balos, Centropomus sp y Mojarras
(Dugenes).

De acuerdo con informaciones recibidas en el drea
estas riltimas han disminuido considerablemente.

El arte m6s utilizado es la red agallera (denomina-

da chinchorro por los pescadores locales) un largo
promedio de 35 brazas, y 36 mallas de calado y
abertura de malla de 7 cm. Ocasionalmente usan
atarraya. Existen aprbximadamente 20 pescadores en
el poblado Cqjuil que pescan 6 dias a la semana.

De una muestra de 35 tilapias se obtuvo un
promedio de tamaio para las hembras de 19.5 cm y
para los machos de 22.5 cm.

El porcentaje hembra y macho fue de 45.7o/o y
54.3o/o respectivamente. (Tabla 6)

la CPUE calculada fue de 5.6 kg/pescador/dia;
1,4OO kg/pescador / anoy 2B.oT / ano, para el numero
total de pescadores. Este esfuerzo parece ser elevado
para las caracteristicas del recurso.

l,a captura de cangrejo Cardisoma EtonlutmL se

realiza, en una amplia zona mayoflnente en el drea del
Guanal. El recurso cangrejero de acuerdo con la CPUE
estimada es de l7ldocenas/pescad or / dia: lo que cons-
tituye una alta presion de captura sobre esLas pobla-
ciones.

4. PRODUCCTON PESgLJERA
Sobre la base de las informaciones obtenidas

durante el Programa de Estudio sobre el Desarrollo

l9
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Pesquero en la Republica Dominicana (PRODESPE)

llevado acabo por el Instituto Dominicano deTecnolo-
gialndustrial (INDOTEC) se estimo que en el ano 1980

lra producci6n pesquera nacional en 9.519 toneladas,
de las cuales 7,672 t provienen de la pesca marina y
1,847 t de las aguas interiores'

Estas estimaciones no incluyen las p€rdidas oca-

sionadas por el cicl6n David (agosto 1979) que los
puertos afectados ascendieron como promedio al 300/o

de laproduccion pesquera. Estas perdidas tambien se

evaluaron durante el PRODESPE.

El efecto de los huracanes y tormentas tropicales
sobre las pesquerias de las zonas se refleja ademas en

las entrevistas realizadas con los pescadores. Estos
refieren como imporLante en epocas recientes el caso

del hurac6n David, y elAllen, (agosto I98O). El primero
de 6stos, segtn las evaluaciones del PRODESPE resul-
t6 en perdidas de aparejos y embarcaciones de pesca.

El huracdnAllen en el aflo 198O, segun ellos, "produjo

un mal de fondo" que posiblemente causo danos al

recurso en si, aunque tambiEn se perdieron artes de

pesca y embarcaciones. A estos dos huracartes pueden

atribuirseles unamerrna en laproduccion pesquera de

laznna.

Las estimaciones de producci6n total de la zona
realizadas en este trabajo dan la cifra de 714 t/ afrc,la
cual se aproxima bastante a las estimaciones calcula-
das despuds del cicl6n David que fueron de 731 V ano.

Sin embargo, las estimaciones por puerto de desem-
barco no se corresponden en su totalidad (Tabla 8).

Ia captura estimada por puerto indican que la
mayor produccion pesquera se realiza en Piticabo con
l8O toneladas por ano, y la menor en Ticaleton con 30
t/ano.

I,a produccion de aguas interiores se reduce a la
Laguna de Oviedo donde se realiza una pesca de

subsistencia que contribuye con cerca de 30 t de

pescado de agua dulce Y salobre.

v. rc €d.16 y W e l@dizEba.nlro
do3 Ud,ms lrGdos
ae 6a riene Ped@c€ ar Per+e

Esto se debe principalmente a que no hay una
determinaci6n estricta de areas de pesca por puerto de

desembarco, sino que los pescadores se desplazan de

diferentes poblados a las mismas areas de pesca,

pudiendo desembarcar su captura o en el puerto mds
pr6ximo o en el lugar de origen. Es de hacer notar que

las 6reas de pesca donde se ejerce mds presion son
parte del Parque Jara$ua: isla Beata y zonas aledanas,
costa desde Cabo Falso hasta Cabo Beata' Bahia de las

Aguilas.

5. Recornendaciones sobre la adrninistra-
ci6n y manejo de las 6reas acuiticas del
Parque Nacional Jaragua

El Estado dominicano ha dado cierta importancia
a la protecci6n de areas silvestres, ya que a partir de la

creacion de la Direcci6n Nacional de Parques, se han
declarado varias zonas del pais como parclues naciona-
lesy reservas cientificas. Sin embargo, el pais carece de

una politica nacional al respeclo, debido a que estas

acciones no estan incluidas dentro de los prograrnas

de planificacion del Estado segtn se deduce del infor-
me PLANDES 26. (ONAPLAN i976).

Se hace necesario entonces, que se concretice una
politica sobre dreas silvestres y que se incluya en los

planes futuros de desarrollo del pais' Ambas acciones
fomentarian el reconocimiento de que el desarrollo
debe ir a la par con la conservacion y que necesita de

la administracion y mantenimiento de los recursos
naturales. Por otro lado, proveeria de trn marco legal y
administrativo mas amplio que pernlitiria un manejo

eficaz de estas 6rreas.

Se debe seflalar, que el empobrecimiento de los

ecosistemas por disminuci6n del n[rrttero de indivi-
duos, compromete su estabilidzrcl y provoca el

aletargamiento de sus actividades bioclr-rimicas. Por lo

tanto, el objetivo de la protecclon debe estar dirigido a

la regulacion de las capLuras, la corlservacion del

paisaje y los Lestimonios vivos de valor cientilico asi

como, a evitar la degradaci6n de los ecosistemas
debido a la contaminacion lisica, quimica o biologica'
En estas areas protegidas, testigos de los procesos

naturales, cualquier intervencion debe ser cuidadosa-
mente meditaday prevista en todas sus consecuencias
teniendo en cuenta que no puede acometerse sin
estudios ecologicos P revios.

5.1 Categofia de marleio
l,a declaracion del 6rrea de estudio como parque

nacional, mediante el decreto No. l3 I 5 del l6 de agosto

Teblr g.

Pucdo dc Oesmbarquo

y1
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de f 983, implica de por si una reglamentacion dada
por la categoria que la misma le confiere.

De manera srlscinta, la Uni6n Internacional para
la ConsewaciSn de la Naturaleza (IUCN) establece
como objetivos de los parques nacionales "Proteger

5reas naturales y escenicas de significado nacional o
internacional, para usos cientificos, educaciones y
recreativos". (McNecley y Miller, 1983).

Un documento de Thelen y Dalfelt (1979) a prop6-
sito de politicas de manejo de dreas silvestres de Costa
Rica, presenta como objetivo de los parques naciona-
les: 'Proteger y conservar unidades mayores o siste-
mas complejos de valores naturales o culturales, pro-
teger los recunsos gendticos, desarrollar la educacion
ambiental y las oportr:nidades de recreacion piblica y
proveer oportunidades de investigaci6n y actividades
cientificas afines".

Se desprende de estos objetivos que los parques
nacionales no deben usarse con fines comerciales
aunque en la legislaci6n nacional se prevee esta acti-
vidad. Asi el decreto que declara la Direcci6n de
Parques en su articulo 13 contempla el uso de estas
?nnas bajo permisos de esa Direcci6n General.

Dadaestadiscordancia entre los objetivos de lo que
es un parque nacional y el uso pr6ctico que se le da a
lazrrna" se sugiere declarar el Parque Jaragua bajo la
designaci6n de Area de Manejo de Uso Mnltiple o Area
de Recursos Manejados, cuyos objetivos son especifi-
cados por la UICN de la manera siguiente: *Proveer una
produccion sostenida de agua, madera, vida silvestre,
pastosy recreaci6n al aire libre, con la conservacion de
la naturaleza orientada primariamente al soporte de
las actividades econoiaicas". Se advierte que para
lograr objetivos concretos de conservacion se pueden
designar zonas especificas dentro de estas dreas.

Asi definida se podria considerar lazona como un
drea donde converjan varios modelos de administra-
ci6n y manejo coordinados teniendo en cuenta la
justificaci6n para la conservaci6n de las especies
razones esteticas y cientifico-priicticas. Por lo tanto, el
primer paso a realizar es designar apropiadamente la
znnacon fines legales y administracion posteriores.

5.2 Enrelacibn alr.s Wsquerias
Como marco conceptual para andlisis de las pes-

querias se debe tener en cuenta que los parques
nacionales son regiones que presentan interes biologi-
co y que no est6.n prohibido al ptblico visitante, pero
si a las actividades ir:dustriales, agricolas, ganaderas,

comerciales y a todas aquellas que puedan danar el
desarrollo natural de la flora y la fauna. De esta forma
y viendo la realidad corrcreta del Parque Nacional de
Jaragua, podrian hacerse algunas consideraciones
precisas.

Las condiciones de clima y suelo del iirea no
permiten la actividad agricola, adem6s de no existir un
desarrollo industrial, por lo que moradores de lazona
se han dedicado fundamentalmente a la pesca siendo
esta su principal y casi exclusivo modo de sustento.

Por r:tro lado, la zona de Beata contribuia en l98O
y posiblemente sigue contribuyendo, con un22o/o dela
captura pesquera total anual del pais, aportando la
zona del parque unas tres cuartas partes de lamisma.
Es decir, la actividad pesquera es importante en
terminos regionales y nacionales y se recomienda que

se permita la misma dentro del 6rea del parque.

Se conoce que la explotacion pesquera aun siendo
administrada de manera correcta acarrea disturbios
ecologicos. Sin embargo, para la mayor parte de las
especies y dentro de ciertos limites la proteccion de la
naLuraJeza es perfectamente conciliable, con una ex-
plotaci6n racional. La permanencia de la pesca se

justifica teniendo en cuenta el beneficio econ6mico y
social que de 6sta se deriva. Bajo estas circunstancias,
la administraci6n pesquera del area representa un
reto.

los principales grupos de organismos que se cap-
turan son peces, l.rangosta y lambi, que constituyen el
recurso a administrar en primer termino.

Como ocurre con la mayoria de las poblaciones, las
constituidas por animales marinos de importancia
comercial alcarzan su mdximo nivel de abundancia en
condiciones ambientales muy estables. De acuerdo
con los estudios hidrobiologicos realizados los
pardmetros fisico-quimicos indican que esta condicidn
existe.

Sin embargo, es importante recordar que cuando
se comienza a explotar una poblaci6n relativamente
estabilizada, el rendimiento (captura total) va aumen-
tarrdo hasta alcanzar un maximo a partir del cual a
todo incremento del esfuerzo de pesca, sucede un
descenso de la captura por embarcacion, del tamano
promedio y de las capturas lotales. Las evaluaciones
realizadas dan pie para pensar que esto ultimo estd
ocurriendo en las pesquerias del parque.

Por ejemplo, los estimados de captura por unidad
de esfuerzo (CPUE) lndican que se estd realizando una
presion de pesca mayor que la que se realizaba en
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198O. Por otro lado, las observaciones de campo
muestran que por lo menos para peces y langostas las
capturas consisten principalmente en individuos j ove-

nes. Asi, en nasas levadas y en los puertos de des-
embarque, se observaron peces de talla muy pequeflas
(menos de 1O cm). En cuanto a la langosta (Pamrlrnis

argus) se informa de casos donde se necesitan hasta 18

colas para lograr I libra. Esto puede comprobarse en
la pesca de arrastre, y con menos frecuencia en la de

buceo y nasa. En relacion al lambi (Strombus guos) el

esfuerzo de pesca que se estd realizando sobre las
poblaciones es tal que el recurso podria agotarse a
mediano plazo pudiendo observarse que se capturan
ejemplars de menos de 15 cm de concha que los
pescadores denominan fluctiin.

Como se ve, la declaracion de esta area como
parque nacional servirii para que la pesca en las zonas
costeras y marianas del mismo pudiera ser manej adas
con criterios consewacionistas y acercarla a la situa-
ci6n ideal que es la de pesca sostenida.

5.3 Recomendacior'"es pua eL manejo de bs
recursos wsqueros

l,as recomendaciones preliminares se presentart
en este estudio, se basan en las observaciones de

carnpo realizadas y las evaluaciones pesqueras levan-
tadas sobre estos datos. Tambien se han consultado
indicaciones de otros paises. Sin embargo. deben
hacerse estudios detallados de la din6.mica de las
poblaciones de interes comercial y su ciclo biologico, a
fin de establecermedidas que permitan el uso racional
del recurso.

En primer termino, es necesario tener en cuenta
que el riesgo de la sobrepesca no es cuestion de

accesibilidad economica solamente, sino de la natura-
leza biol6gica del recurso explotado, siendo mas sus-
ceptibles a la misma las especies de ecosisLemas
maduros, las de niveles troficos superiores y las seden-
tarias (Gomez L,arraieta, 1972).

Asi por ejemplo, para las especies demersales
bentonicas deben regularse las artes de pesca (tipo y
abertura de malla), o si la captura es por buceo, el

volumen de esta y el tamaio de los ejemplares que la
componen. En las especies pelagicas se debera regular
ademds la intensidad de la pesca. Teniendo en cuenta
estos principios se proponen regulaciones en las arles,
epocasy zonas de pesca, tambien en cuanto a tamaRo
y volumen de las capturas.

S.S.I Rqdc;ciondeLas artes de pesca
a) Chinchorros. Se recomienda eliminar su uso

en la zona, ya que con este arte se pescan
indiscriminadamentej uveniles, j ovenes, adul-
los de especies de inter€s econ6mico como
peces y langostas y de interes cientifico y
ecologico, como manaties y tortugas.

b) Redes de ahorque. Permitir su uso pero
estableciendo que el tamaflo de laaberturade
malla medida de nudo a nudo sea de 1O cm.

c) Nasas. Colocar las nasas a profundidades
mayores que las usuales (3O-235m), es decir,
entre tOO y 31O m de Profundidad.
la. experiencia del PRODESPE (1982). en Las
Salinas de Bani hace posible pensarque alas
profundidades recomendadas la pesca resul-
ta en peces miis grandes (adultos) mej orS.rndo-

se tambi€n la captura en terminos de tipo de
pescado: es decir, la composicion de la captu-
ra varia, aumentandose el porcentaje de pe-

ces de primera clase. Se traduce ademds en
un mayor beneficio economico, ya que se

duplica el ingreso por embarcaci6n/dia; se
recomienda tambien que no se perrnita su uso
por encima de la isobata de las 5Om (28

brazas) yque el ntmerode nasassemantenga
en los niveles actuales.

d) Buceo. Mantener y/o reducir el ntmero de
pescadoreq y por tanto de las artes de pesca a
fin de graduar el esfuerzo acorto plazo. Podria
contemplarse la posibilidad de que los pesca-

dores realicen otro tipo de pesca y de

concientizarlos sobre la peligrosidad de esta
actividad y sus consecuencias para el recurso
a largo plazo.

Para todo tipo de arle debe considerarse la
selectividad de la captura de peces y langos-
tas, prohibiendo el desembarco y venta de
organismos de talla pequefla. Este tamano
minimo de las especies mds capturadas se
desprenderia de estudios particulares para
cada una, pero podria seflalarse en tErminos
generales para especies de pecesde importan-
cia comercial una talla minima de 2O cm de
longilud total. En el caso de las nasas, los
peces capturados menores a la talla que se
contempla deben ser regresados al mar.

5.3.2 Rqttlaciones paromarejo de lns especies

l:.s resLricciones sobre 6pocas y zonas de pesca
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son las medidas mds adecuadas para especies
ecol6gicamente muy maduras, o donde es importante
preservar eras de desove durante todo ei aio. Ademds,
-egnn el caso es importante establecer limitaciones al
volumen y tamaflo de la caPtura'

A continuaci6n se presentan especificaciones para
langostas, lambi, tortugas y cangrejos terrestres que

constituyen recursos importantes a manejar' ya sea
porque su explotaci6n se reconoce que es[a afecLando

al recurso en si, o porque se incluyan entre las especies
pesqueras objeto de una pesca comercial.

Langosta (Panrltnrs argus P. guttatttts y Scillarus
sP)

En el caso particular de la zonamarina del Parque
Nacional de Jaragua se identificaron dos areas como
viveros de langostas: Buc6'l de Tui y Bucdrn de Base,

que se sugieren aisiar y preserva-r como reserva de

recurso.

En cuanto a los adultos, resulta inaplazable la

elaboraci6n de mapas de fondos langos[eros' esLudios

del ciclo biol6gico y de la determinacion de la captura
mdxima sostenida. No obstante, como medida inme-
diata pueden prohibirse la pesca de hembras aovadas,

la captura de langosta con redes de arrastre, y se

sugiere un tamano minimo de captura de los adultos
de 2O cm de longitud total, medida desde los procesos

espinosos frontales a la cola. Does (1963) y Smith
( 1959), recomiendan pa-ra Florida y Las Bahamas una
€poca de veda entre matzo y aSosto, existiendo en el

pais una para langosta hembra en el mismo periodo. El

establecimiento cle una €poca de veda total (hembras

y machos) pudiera definirse despues de un estudio
pormenorizado de esta Pesqueria.

-i^ambi (Strombus gEas)

En relacion al lambi, segun los datos de la CPUE

estimados en este trabajo (18 kglpescador/dia)se ha
podido delerminar que el recurso esta cercano al

maximo del rendimiento sostenible. Se debe tener en

cuenLa, que esta es una especie residente que vive en

bancos o colonias aisladas, con estadios larvales que

se desarrollan cerca del banco. Alcolado ( I 976) realizo
un estudio de mercado con poblaciones de Strombus
gEas concluyendo que su desplazamiento es minimo
y establece ademSrs una talla media para la poblacion

de 15 cm, lo que corresponde a la edad de unos 2 anos'

En raz6n de que no exislen evaluaciones de las
poblaciones naturales y siendo estos los primeros
datos estadisticos sobre la produccion' se considera
que previamenle deben localDarse los bancos mas

importanLes en la zona para hacer regulaciones como

tal de esLablecer 6.reas vedadas y/o recomendar el

desplazamiento hacia nuevos bancos' No obstante
pueden seflalarse, tamaflo minimo de captura a lO cm

de concha y determinar el volumen mdximo de captura
por pescador e n I O kg/ d ia (22 lb / dia). Estas estimacio-
.res se basan en los esludios de Buesa (1978) para la
plataforma cubana.

-Tortugas, careyes, Linglares y caguamos (Ch-elonio'

y Caretta caretta)

la. conservaci6n de los quelonios marinos depende

de acciones coordinadas nacional e intemacionalmente,
en raz6n de que estas especies est6.'n en vias de

exLinci6n y de las migraciones que efecttan. En el pais

existen regulaciones con fines de proteger tortugas y

careyes que estdn contenidas en los decretos 1345 (del

3O de mayo de i967) y l38O (del 3l de agostode 1967).

Sin embargo, su alcance es muy limitado y su cumpli-
miento dudoso.

Se carece de los dos elementos de juicio necesario
que proporcionen una evaluacion de la pesca de estos

organismos, pero se sabe que las capturas se concen-

Lran en animales de menos de I aio (Ottenwalder,

l98l). Se debiera prohibir su captura por un periodo

no menor de cinco aios, asi como prestar atencion a la

epoca de desove y proteger cier[as 5'reas donde este

ocurre, como son las playas arenosas del parque.

[,a veda to[al no es un tipo de accion nuevo, ya que

en 1969 se establecio una para el territorio nacional,
tambi€n por unos cinco anos y mediante el decreto

3381 (6 de marzo de 1969). I"a misma debiera mante-

nerse hasta que se determine que las poblaciones de

torLugas pueclen soporLar una explotaci6n m6xima
sostenida.

Adem6s, debe haber un control riguroso del

mercadeo de la came, concha y producLos de esta'

Es importante que se elabore una legislacion don-

cle se conl-emple Ia proLeccion de sitios de anidamiento,
de los nidos y de las hembras que anidan; unido a

regulaciones de capturas en el mar. Deseablemente
esLa regulacion abarcaria todo el territorio nacional'

Cangrej o terrresLre (Cardisoma guanlutm|

Para conservar las poblaciones de esta especie es

necesario no solo proteger el recurso en si, sino tam-
bien mantener un ambiente adecuado y saludable
para estos.

A pesar de existir varios decreLos con respebto a la
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capturay veda de este cangreJo, decreto 2515 (del 7 de

a€losto de L9721: l8l3 (del9 de diciembre de 1972) y
1976 (dcl 29 de Junio de f 979), no pzuecen estarse
cumpliendo y seria un eJemplo que estas disposiciones
se cumplieran en el parque.

Con respecto a la salvaguarda del habitat del
cangrejo se podria declarar como reserva zonas de

manglares, matorrales y bosques costeros, prohibien-
do su deforestacion. Una de estas zonas podria ser la
zona pantanosa de la playa de BucdLn Base.

El decreto 976, impone una veda permanente
desde el lro. de diciembre de cada aio, hasta el 3O de

abril del pr6ximo. Es preferible que esta se traslade a
la epoca de desove que ocurre entre junioy septiembre
(GorlAlez,l973). Deberia estudiarse la posibilidad de

que estas vedas se refieran solamente a hembras.

Tambi€n deberia cumplirse el decreto que estable-
ce la captura solo de ejemplares mayores de lO cm de

longitud de caparazon.

Manati (Trichecfus mo:ru,fis) y corales negros
(Antiphotes sp)

Durante los viajes de observaci6n se recibieron
informaciones referentes a la captura de manaties en

los alrededores de Juancho con chinchorro y sobre la
extracci6n de coral negro frente a las costas de Peder-
nales. Ambas acciones son de lamentar y de prestar
especial importancia.

El manati (Trichecfus manatus), es considerado el
mamifero marino m6s afecto por la captura
indiscriminacia en America. En nuestro pais, aun
cuando existe la prohibicion total de la captura no hay
lineamientos que permitan preservar efectivamente
estos animales y para prevenir su muerte. EsLudios
realizados por ia Direccion Nacional de Parques (E}.

Beli[s]ry, D. y C. Belistslry, 1978), indican que la
poblacion estimada para la costa Sur es de 12. Sin
embargo, no se tienen datos sobre la explotacion local
de estos animales, numero de indirriduos ni los lugares
que habitan.

I-a mayoria de los paises caribeflos poseen legisla-
ciones estrictas para salvaguardar este mamifero que

se considera en vias de extinci6n' Considerando que

son animales indefensos que resultan laciles de captu-
rar, es tmportante una legislaci6n estricta para evi[ar
su extinci6n. Por lo menos, se considera necesario que

dentro del parque se haga hincapie en la prohibici6n de

su capturay que se penalice severamente aquellos que

la realicen.

El coral negro {Anttpahes sp), que se extrae para
manufactura de bisuteria estd siendo objeto de una
explotacion excesivay no tiene una protecci6n adecua-
da. En tanto se establece su status, debe prohibirse
totalmente su extraccion.

5.3.3 Organizact6n de lns pesqrrcrias

Paraorganu.ar la pesca en torno a las recomenda-
ciones de manejo que se presentan en este estudio, se

proponen las siguientes medidas.

-Registrar los pescadores por puerLo de desembar-
que, segun tipo de arte de pescay de captura. Se deberd
procurar que unavez el pescador est€ registrado en un
puerto se especifique los puertos donde podr6 desem-

barcar. De la misma manera se tratard que la licencia
otorgada senale el arte de pesca que usara y el tipo de

cap[ura.

-Prohibir la entrada de otros pescadores que no

sean de las comunidades pesqueras cercanas al par-
que.

-Vigilar que las artes y capturas con las re$ulacio-
nes establecidas, indicadas en aciipite 5.3.

-Mejorar las estadisticas de captura para mante-
ner informaciones correctasy sistemS'ticas que permi-
tan dar seguimiento a las pesquerias.

-Contratar com'o personal de guardaparques a
personas capacitadas y conscientes de la importancia
de salvaguardar el recurso, y para lograr es[o es

necesario enLrenar debidamente al personal.

-Desarrollar cursos los pescadores de cada uno de

los puertos de desentbarque sobre la importancia de la

conservacion del recurso pesquero, asi como tambien
sobre mejores m€lodos de pesca, de manera que el

recurso sea utilizado en su mirximo de rendimiento
sos[enible.

6. ZONIFICACION MARI'TIMA
El aniilisis de Srreas y del estado de los recursos

pesqueros permitieron la delimitacion de [res zonas de

manejo. (manejo lV)

6. 1 ktna de preseruacibn
Comprende cerca de 44kmz (4.8o/o de la superficie

del 6rea marina del parque) y estd conformada por

6rreas maritimas de tmportancia para la consewaci6n
del recurso y la preservaci6n de los ecosistemas. 56lo
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se perrniten trabajos de investigaci6n, buceo deportivo
y trabaJos de supervision y se prohibe la extracci6n.
Esta superficie incluye:

a) las areas someras deTrudille Buc6n de Tui y
Buc6n de Base que son viveros naturales de
Parulins arq)sy P. gultatus (langostas) y de
Strombus gtgas.

b) franja de arrecifes alrededor de Beata hasta
Punta Ocrique. Incluye comunidades
arrecifales que deben permanecer inalteradas.

c) franja de IOO m alrededor de Alto Velo, con el
objetivo de preservar praderas marinas.

6.2 hna de resen:a pesquera
Comprende 353 krn,. Son dreas de imporLancia

para la conserwaci6n de ecosistemas marinos, pero

donde se permita el aprovechamiento racional regula-
do, asegurando el rendimiento maximo sostenido.

Incluye la franja maritima comprendida entre el
litoral tierra firme y cayos hasta la is6bata de los SO m.

De esta forma se regula el aprovechamiento soste-
nido de los "stocks", evitando su agotamiento a la par
que se conservefr los habitats naturales de praderasy
arrecifes.

Se regulardn las artes de pesca; de acuerdo a lo
seflalado en el acdpite.

6.3 bru de pesca reguiada
Abarca 5O8 km2 (56.20/o del total del drea mariti-

ma). Zona donde se preservan los ecosistemasmarinos
y se posibilita el aprovechamiento de los recursos. Se
permite la pesca comercial y regulada y los deportes
nduticos y el submarinismo.
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ANEXO I

Los valores de la naturaleza segful
Farrusorth et ol (f 98f)

Valor I: ualor mercadeable
Es el precio del mercado dado por la economia

capitalista y determinado por 6ste. Se basa en el
modelo de mercado desarrollado por Smith (1776) y
Marshall (1892). Segun este modelo entre cornprado-
resy vendedores se establece una relaci6n que condu-
cird al uso eficiente de los recurss de la sociedad y
concluye que el precio de un objeto representara
efectivamente como la sociedad lo valora. Ademas, este
modelo establece que la distribuci6n de los productos
al consumidor refleJard como la sociedad valora la
contribuci6n de cada individuo a la producci6n co-
mun.

El valor de mercado no siempre refleja exactamen-
te la evaluacion que hace la sociedad de un producto.
Por otro lado, el precio de mercado refleja el valor
verdadero de un producto (en el sentido econ6mico)
s6lo cuando se cumplen las suposiciones del modelo
en el mercado.

Valor II: attbuibles o asignables de bierws
publtms A sen)icios

El modelo de mercado tiene fallos (monopolios,
extrenalidades, bienes publicos), debido a las cuales
algunos valores no pueden ser incluidos en el mercado.
En esta categoria de valores se incluyen aquellos que
por lo rnenos parcialmente han sido corregidos me-
diante negociaciones y acuerdos politicos. Es decir es

el sistema politico el que esLablece el precio de estos
valores, debido a que la sociedad piensa que los
mecanismos de mercado son inadecuados para asig-
narlos. Dentro de estos estdLn: seMcios de aguay luz.

Valor III: trXangibles o no asignables de
btenes publicos U *ruicias.

Consisten en valores de dificil evaluaci6n, ya que
sus atributos no han sido lncorporados dentro de
nlngrin sistema de acuerdo, como los anteriores (el

valor I poreimercado, elValorll porel sistemapolitico).
Son beneficios mayormente ecol6gicos que son vistos
como beneficios individuales o sociales y que a menu-
do entran en conflicto con los benelicios privados de los
sistemas naturales.

ta diferencia entre los valores II y III no siempre es

clara y distinta, el Valor II se ha definido como produc-
tos asignables o atribuibles con valores ya atribuidos
o potencialmente. En cambio el Valor III no tiene valor
atribuible o potencial. Puede ser posible que amedida
que las t6cnicas econ6micas mejoren se asignen valo-
res a los productos de Valor IIL Dentro de este valor se
pueden mencionar: mantenimiento del balance global
de dioxido de carbono y la estabilidad atmosferica,
habitat para nativos, valor intrinseco de especies,
cultura y ecosistemas, etc.
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ANEXO II

EL PIAAI DE ACCION DE BALT

Objetiin 1

Establecer para t 992 una red de parques naciona-
les y 6reas protegidas alrededor del mundo, que
ejemplifiquen todas las regiones ecologicas terresires.

Objetiln 6
Desa.rrollar el manejo de d,reas protegidas a capa-

cidad maxima.

Objetiln 7
Desarrollar herramientas econ6micas para soste-

ner las dreas protegidas.

Objetin 2
Incorporar a la red mundial de 6,reas protegidas,

zonas marinas, costeras y de agua dulce.

Objetiuo 8
Poneren marcha un servicio de monitoreo e inven-

tario efectivo de estas areas.

Objetiln 3
Mejorar la calidad ecol6gica y de manejo de las

dreas protegidas existentes.

Objetiuo 9
Poner en marcha mecanismos de cooperaci6n

intemacional.

Objettw 4
Desarrollar el rango completo de categorias de

manejo de areas silvestres.

Objetun 5
Promocionar la relaci6n existente entre el manejo

de 6reas protegidas y el desarrollo sostenido.

Objetiuo 1O

Desarrollar y ejecutar un prograrna global para
mantener el manejo de Sreas protegidas.
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AIIEXO III

Las caracterlsticas quimicas evaluadas y las t6cnicas utilizadas se describen a continuaci6n.

- Oxtgeno

- Conduclividad
-pH

- Totai S6lidos Disueltos OSD)
- Ahalinidad
- DurezaTolal

- Dureza de Ca

- Dureza del Mg

- I'n Ca' e l6n Mg'

- Cloruros

- Foslatos

- Nitratos

- Nitritos

- Silicatos

Reacci6n del oxlgeno disueno con sullato manganeso y
yoduro alcalino, titulado con liosullalo de sodio.

- Fillrado, evaporado y secado a 1CseC.

- Titulando con Acido Su[frico 0.02 N.

- Titulando con EDTA y burrer pH 10.

- Tilulando con EDTA y NaOH

- Calculada por diferencia enlre dureza total y del Ca.

- Calculados de los valores de la dureza total y del Ca.

- Titulando con AgNO3 0.1481 N.

- Reducci6n con Acido Asc6rbico.

- Como nilraios despu6s de reducir con Cd.

- Con Acido Sullanilamidico y Etilendiamina

- Reacci6n con Molibdato acidilicado y reduccion con

melal sullito y acido oxalico.

Winkler (modiricado por Asteberg).

Conduclivlmetro Mod. YSI 31

Potenci6metro

Radiometer Mod. pH M62

APHA (1975)

APHA (1975)

APHA (1975)

APHA (1975)

APHA (1975)

APHA (1S75)

APHA (1S7s)

STRICKLAND, PARSONS (1968)
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PRETIALENCIA DE AIYOMALIAS DENTOffi EN TIIIA
MTTES}TRA DE LI\ POBI.ACION DE SANITO DOMINGO*

ALTAGRACLA MARLEI.IY CRUZ SCrIO*', RUBEN DAzuO PIMENTDL'*'

RTST]MEN
Durante losmeses dejunio aseptiembre de 199O,

se realizo una entrevista epidemiol6gica transversal
entre I, I 39 personas de ambos sexos y de 8y m6s aflos
de edad de las zonas urbanasy suburbanas de Santo
Dqningo para conocer la prevalencia de las anomalias
dentomaxilofaciales.

De la muestra estudia da, 7 22 (63.40/0) presentaron
algun tipo de anomalias dentomaxilofacial. El
rEtrognatismo (14.7 o/o), diastema ( 12.8o/o), apiflamiento
(10.906), isolaquia (9.9olo), entre otras, fueron las ano-
malias mds comrinmente halladas.

La mayor parte de estas maloclusiones son
significativamente mas comunes en las mujeres de 15
anos de bdad y en los sectores marginales de la
poblaci6n asociados a escas o nula asistencia sanita-
rh.

Por ultimo, no se encontr6 suficiente informacion
que permitiera asociar las maloclusiones con factores
heredofamiliares en la presentacion de estas anoma-
lias.

Prlabras claves: anomalias dentomaxllofaclales,
prevalenclas.'

INTRODUCCION
Ias anomalias dentomaxilofaciales constituyen

un problema psicosocial importante de la poblacion,
particularmente en lo que se refiere a la est€ticar'2.

Ia presencia de estas anomalias provoca, desde el
rthazo del niflo al momento de nacer, por parte de los
padres, hasta secuelas permanentes en el caso, por
ejemplo, del paladar hendido3.

'Tesis de grado de la Escuela de Odontologia de UNIBE.
-Odont6loga egresada de UNIBE.

-hofesor de UNIBE

ODONTOI/OGIA

En otros paises, como Colombia, se ha establecido
la prevalencia de anomalias dentomaxilofaciales, cuyo
promedio fue de 15.8 por cientoa. En la Reptiblica
Dominicana se desconoce cu61 es la frecuencia real de
presentaci6n de las anomalias dentomaxilofaciales en
la poblaci6n general.

El presente estudio, que se realizara en diferentes
sectores urbanos y sub-urbanos de Santo Domingo, es
parle de una serie de investigaciones biom€dicas y
psicosociales, que se est6,n llevando a cabo en grupos
poblacionales de la Repriblica Dominicana.

El objetivo principal es identificar, dentro del nivel
de salud bucal, la prevalencia de las anomalias
dentomaxilofaciales de la poblacion con edades de 8y
m5s afios, de 17 barrios de la capital dominicana.

MATERIALES Y'nIETODOS
M6todo

Se realZ6 una encuesta epidemiol6gica transver-
sal entre la poblacion urbana y sub-urbana de Santo
Domingo, Republica Dominicana. Esta encuesta se

desarroll6 en un periodo que abarco de junio a sep-
tiembre de 1993.

I-a informacion fue recolectada por los investi$ado-
res atrav6s de uncuestionarioque incluye, ademSs de
los datos personales de los entrevistados, preguntas
relacionadas con las diferentes anomalias dentomaxilo-
faciales comtnmente observadas, tales como: prqg-
natismo, retrognatismo, mordida abierta, isodaquia,
labio leporino y paladar hendido.

Pobl,aci6n y muestra
El universo estudiado fue la poblaci6n de ambos

sexos y de 8 y m6s aflos de edad de las zonas urbanas
y sub-urbanas de Santo Domingo.

Con el interds de obterter la mejor estimacion
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muestral posible, se calcu16 la muestra con un nivel de
precisi6n de 5 por ciento y un nivel de confianza de 95
por ciento, utillzando como referencia para el c6lculo
de la muestra el valor (15.896) correspondiente a la
poblaci6n de Medellin, Colombia, estudiada con res-
pecto a las anomalias dentomadlofaciales en 19764.

El tamaflo de la muestra ideal fue estimado por la
siguiente f6rmula:

El procedimiento para la identilicacion de las
variables (anomalias dentomaxilolaciales) involucradas
en el estudio consistia en un examen clinico efectuado
por los investigadores, debidamente enLrenados. El
examen clinico se efectuo en el hogar, con luz natural
y se utilizaron, en los casos necesarios, baja lenguasy
separadores.

Criterios
kognatlsmo. Estado en el cual la nrandibula

inferior se proyecLa hacia adelantes. (Fig. l)

Figura 1. Paciente con prognatismo pronunciado (izquierda). En la
derecha se observadl paciente operado.

Retrognatismo. Proyeccion hacia aLras cle la man-
dibula inferior (perfil de pajaro). Hipognatiir". (Fig. 2)

A

Figura 2. Vista de retrognatismo tanto lrontal (A) como laterales
derechos (B) e izquierdos (C).

T2(pxq)N,,- 
*2*1z1pxq)

en donde:

T = nivel de confiarza = 950/o = 1.96
p = proporcion estimada de personas con anoma-

lias dentornaxilofaci ales

q = proporci6n estimada sin anomalias
d = nivel de precisi6n = 5o/o = O.O5

Irl = poblaci6n total = I.684,O0O*

Aunque cuestionar a I 026 personas, arrojaba una
muestra suficientemente representativa, decidimos
elevar su tamaflo en un 1O por ciento de la poblacion
seleccionada, para una muestra de 1,139 personas.

Estas personas fueron entrevistadas por conglo-
merados en 17 ba:rios de los que componen el Distrito
Nacional, los cuales fueron escogidos a traves del
metodo aleatorio simple {aJ azar). En cada barrio
seleccionado se escogio, por el metodo de la proporcio-
nalidad, laproporci6n que le correspondiade lamues-
tra total a entrevistar (ver cuadro I).

Cuadro l- Muestra seg[n barrios escogidos.

Zona Colonial
Villa Consuelo
Na@
Villa Francis€
Las Florss
Sabana Perdida
Don Bos@
Ozama
Los Mareyes
Buenos Aires
Villas Agri@las
30 d€ Mayo
Jardines del Sur
Mendoza
lnvi
Espaillal
Los Trinitarios

Total

(')
54
54
54
65
60
60
65
ao
60
ao
91
54
ao
a2
ao
60
60

N

1,139
(') El cilculc de la pobhcidn se €lectoe por segmenlaci6n

'Estimaci6n para 1993, segirn Censo de Poblaci6n y Vivienda
Olicina Nacional de Estadistica. 1991.
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B

c

Mordida abierta. Estado en el cual s6lo hacen
oclusi6n los dientes posteriores, mientras que los
anteriores perrnanecen separados en su relacion nor-
mal gingivo-incisal. Se anotacualquiertipo de mordida
abierta por minima que €sta sea?. (FiB. 3)

Mordlda cerra,le. Es el estado en el cual los
dicnLes anteriores superiores sobrepasan a los ante-
riores irrferiores mas de 1o normal (3 mm) en su relacion
gingivo-incisale. (Fig. 4)

Figura 4. En la foto se muestra una paciente con mordida cerrada(A)
y otra con mordida cerrada e isodaquia (B).

Diastema. Falta de contactos proximales entre los
distintos dientes: pueden ser anteriores y posteriores.
No se tienen en cuenta los espacios producidos por
exodoncias'g. (Fig.5)

Figura 5. La loto muestra una paciente con diastema.

Apliamlento. Como su nombre lo indica, es el
estado en el cual los elementos dentarios por alLa de
espacios o de desarrollo oseo u otra causa, se aglome-
ran con relacion a la linea del arco dentario y a las
relaciones vestibulo-lingualeslo. (Fig. 6)

3l

Figura 3. Vista parcial de una mordida abierta.

:ili*$llKEfli
*lidtErt*1""' '
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Figura 6. Vista frontal de un apiframiento dentario.

Isodaquia. l,a relaci6n borde con borde de los
dientes anteriores superiores e inferiores, cuando en lo
normal los superiores sobrepasan a los inferiores (3
mm)rr. (Fig.7)

Las diferencias relacionadas con las variables
involucradas se establecieron mediante anillisis de
variarza, considerando significativa una p<O.Os.

A

Figura 8. Se muestra una nifra escolar con labio leporino
bilateral (A)y labio leporino tambi6n bilateral en un reci6n
nacido (B).

RESI.]LTADOS
De las 1,139 personas exarninadas, 604 15o701

correspondieron al sexo femenino y 535 (47o/o) al
masculino. La edad promedio fue de 27.4 afios (rango:
B-72 anos; ver figura lO).

De la muestra estudiada , 722 (63.4o/o) presentaron
algun tipo de anomalia dentomaxilofacial (figura I l).
La edad promedio en este grupo fue de 26.2 aios
(rango 8-64 anos).

Con respecto a la edad en anomalias dentonta-
xilofaciales (cuadro II y figura l2), se encontr6 que en
el grupo de 8 a 14 aios el lO.7 por ciento presentaba

B

Figura 7. En la foto se muestra una paciente con isodaquia.

La anotaci6n de los hallaZgos incluidos como arro-
malias se hace solo cuando se comprueba su presencia
mediante una cruz frente a cada nombre.

Lablo leporino. Se consideran doble cuando existe
a los lados derecho e izquierdo, y sencillo, cuando
oriste uno de los dos ladosr2'14. (Fig. 8)

Paladar hendido-fisura palatina. Esta puede pre-
s€nta-rse tanto en paladar duro como blarldor5.17.

Anllisis de la informaci6n
los datos obtenidos a partir de la presente encues-

ta fueron analDados como hechos epidemiologicos.

$
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algun tipo de las anomalias que se incluyeron en el
estudio. Se encontro una persona con labio leporino
unilateral, pero su problema se habia solucionado al
recibir tratamiento quir0rgico.

Cuadro ll. Dislibud6n de 1,139 persmas examnadas en Sanlo Doningo,
presenlaron o no anonulias dentomaxilolacjales 1993.

Flgu ra Flelaci6n de 1,139 personas sxaminadas on Santo
o rc ml@lusiones de

Domrngo.
't 993

!9ura 9. La fotografia muestra un reci6n nacido con labio leporino
tilateral y ligura palatina. En (A) se visualiza un esquema de la
bci6n; en (B) una vistade abajo arriba; en (C) una vista lrontaly en
(D) la lesi6n corregida quinirgicamente.

Fisura 1 0. Relaci6n ." ,S13?E;i*,tttexaminadas ses0n sexo.

25

20

g"
o l0
I

53

17

8-14 . 1s_24 2s.39
6@oa dc .dad

Fv^b n*ot I comacs E s,"-".'

>40

36.6

Figura 11. Distribuci6n de .l ,lg9 personas seg0n presenlaren o
no anomallas dentomaxilolaciales. 1 903

Porcentaie

Edad promedio = 27.4 a6os (rango:8-72 afros)

Edad promedio = 27.4 afros 8-72 a6os)

El aspecto de maloclusiones para el qrupo de l5 a
24 aflos supero en mas del doble al grupo anterior. Del
total de 445 personas ex€uninadas, el 2'3.7 por ciento
presento problemas de maloclusiones. En el grupo cle
25 a 34 aios el 2l.O por ciento de las personas
examinadas present6 anomalias a maloclusiones. En
el grupo de 4O y mas aios se encontro que el g.O por
ciento de las personas tenia ntaloclusiones.

En general, para todoslos grupos el | 4.2 porcienlo
de las personas exafilinaclas presento retrognatismo:
el i2.8 por ciento diastema; el tO.9 por ciento
apinamiento y el 9.9 por ciento isodaquia (cuadro Il y
figura l3).

Con respecto al sexo, las anomalias dentoma-
xilofaciales, sin tomar en cuenta el tipo, fueron mas
lrecuentes en las mujeres (33.5yo) que en los hombres
(29.9o/o) (cuadro III). El prognatismo fue mascomun en
los hombres (4.5olo) que en las mujeres (3.1o/o).
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CABACTEBISTICAS

TOTAL

N (%)

SEXO

FEMENTNO (o/.) MASCULTNO (%)

Con Anomallas 722 (A.4) 382 (33.5) 340 (29.9)

Prognatisrc s7 (7.6) 3s (3.1) s2 (4.s)

Fletrognalisrc 168 (r4.7) 86 (7.5) a2 0.2\

M. Abierta 42 (3.7) I (2.s) 13 (t.'t)

M. Cerrada 40 (3.s) 20 (1.7) 20 (1.8)

Oiadema 146 (12.8) 78 (6.8) 68 (6.0)

Apiiamiento 124 (10.9) 72 (6.3) s2 (4.6)

Labio Lepcrino 2 (o.21 I (0.3) 1 (0.1)

lsodaquia 113 (9.9) 61 (5.3) 52 (4.6)

Sin Anomltas 117 (35.6) 222 (19.s) 195 (17.1)

Total 1,139 (100.0) 604 (s3.0) 535 (47.O%\

Cuadro lll, Distribuci6n de las anomallas dentomaxilolaciales segIn sexo.
Santo Domingo, Repoblica Dominicana 1993.

Para fines practicos se dividio la ciudad de Santo
Domingo en cua[ro zonas, a saber: oriental (a] este del
rio Ozanra), occidental (al oeste de la avenida Luperon),
Norte (al norte de la avenida2T de Febrero)y Sur (al sur
de la avenida 27 de Febrero). La presencia de mal-
oclusiones en las personas examinadas segtn esta
divisi6n se muestra en el cuadro IV y en la figura 15.

Cuadro lV. Dislribuci6n de 1,139 examinadas
zona de residencia. Santo 1993.

Figurs '15. Anomalias denlomxilolaciales sOUn zona de resljencia. Sto. 09o. 1993.

F6tc: dr*b.
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Fuenle: cuadro l. Porcentaie

L,as demiismaloclusiones se presentan con mayor
frecuencia en las mujeres, excepto la mordida cerrada
y el labio leporino, cuya presentacion fue similar en
ambos grupos (figura l4).

FlG. 14. Dstibrcis ds 7?2 aMalias doMaxilolaciales s€gr sexo. Slo. Ogo.

Figura 13. Prevalencia de maloclusiones en 1,139 personas examinadas
en Santo Domingo, Flep. Dominicana. 1993.
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f) con affidid Z) sn tu.diar

DISCUSION
En el presente estudio se advierte que primo un

criterio mtry clelinido en el exarnen clinico para regis-
lrar solamente aquellas anomalias que fueran estric-
ta.mente incapacitantes para el paciente, tanto desde
el punto de vista fluncional como social o est€tico, no
quedando por lo tanLo incluidas aqui ligeras irregula-
ridades que denlro de un criterio acad6mico habria
sido necesario registrar.

El 63.4 por ciento de la poblaci6n de 8 y mds anos
presento una o masde las anomaliasestudiadas. Esta
prevalencia es similar a la reportada por Bojanini4 al

esludiar la poblacion de Medellin, Colombia, sin em-
bargo, es su perior a la prevalencia de maloclusiones de

la poblacion de Colombia. Segtn un esLudio dado a
conocer por el Ministerio de Salud6 de ese pais, la
prevalencia de maloclusiones es de alrededor del 54'5
porciento, luego 8.5 porciento inferiorque la prevalencia
de estas anomalias en Ja Republica Dominicana.

Noil. Ocodonld oricnlal
zona de rosideftia
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34

ANOMALIAS

sr N (%) NO N (%)ZONA N (%)

TOTAL

244 121.41 87 (7.6)Norle 331 (29.0)

282 l21.Sl 186 (r6.4) 96 (8.4)Onenlal

1€9 (26.3) 172 (26.3) 127 (11.2)O@bental
r07 (9.4)Sur 277 119.91 1N ('r0.5)

722 (63.4) 417 (36.6)Total 1.'r39 (r0o.0)
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En lasvariables edad, sexoy zonade residenciase
encontro mayor prevalencia de anomalias en las cate-
gorias 15 y mds aios, mujeres y en zonas marginales
asociadas a escasa o nula asistencia sanitaria'

De las ocho anomalias estudiadas la que presento

mayor prevalencia fue el retrognatismo con una tasa

Ae i+.2 por ciento; le siguen en orden de imporLancia la

diastemacon l2.B porcientoy el apiflarniento con 1O'9

por ciento. En los estudios de Bojaninia y el Ministerio

de Salud de Colombiao, las prevalencias mas impor-

tantes recayeron en la diastema ( I 7 . 570) y apiflam iento
( I 6. 0olo), respectivarnente.

El prognatismo tiene un valor m6s alto en las

person;s delS y mds aflos, en los hombres y en los

iesidentes de las zonas de condiciones socioeconomicas
mas deficitarias. La diferencia mayor se presenta en la
variable edad, donde la tasa para la poblacion de I5 y
mas a-flos es aproximadamente tres veces mayor que

en las menores de esa edad.

El retrognatismo presenta el fen6meno inverso en

cuanto a sexo: es mayor en el sexo femenino' Por otra
parte, no se aprecian diferencias significativas en

cuanto al lugar de residencia.

l,a prevalenciade lamordida abierta es superioren
los menores de 15 aflos, en la poblacion femenina y en

los residentes de las zonas mas marginales. l,a mordi-
da cerrada sigue la misma tendencia observada para el

prognatismo segun las tres variables analizadas: es

aproximadamente dos veces mayor en la poblacion de

I 5 y m6s a-fl os y en la poblaci6n masculina; de acu erdo
a 7a zona de residencia se establece una pequena

diferencia que va del O.7 por ciento en los residenles de

lazona central.

[,os hallazgos pa-ra diastema incapacitante sola-
mente se anal?an en la poblaci6n de 15 y mds aios
debido a que en las menores edades es muy dificil
detectar un diastema patologico a causa de la presen-

cia de dientes deciduos o denticion mixta. Para este

gmpo etario la prevalencia de diastema fue de 14.8 por
ciento. En las variables sexo y zona las mujeres
presentaron mayor prevalencia que los hombres y los

residentes centrales que los marginales.

En cuanto al apiflamiento su prevalencia fue alre-

dedor de tres veces mayor en menores de 15 aios'
Tambien su presentacion fue mas comun en las mu-
jeres que en los hombres.

I-a isodaquia fue m6s comun en mujeres y en

mayores de 15 aflos. La tasa de prevalencia de Labio
Leporino fue minima (O.2o/o). Como es posible que

una misma persona presentara simultdneamenle
labio leporino y fisura palatina, el valor real de la
prevalencia de estas anomalias estaria entre un
minimo de O.2 por ciento y un mdximo de O.4 por
ciento, valor este ultimo resultante de la suma de los

factores parciales. El primer valor se presentaria
cuando todos los casos fueron cambiados y el segun-

do cuando se presentai'a uno de los dos tipos de

anomalias en forma aislada. Es importante desr.acar

que los dos Labios Leporinos hallados habian resuel-
to su problema a travds de la cirugia.

CONCLUSIONES
Las informaciones obtenidas a partir del presente

estudio, sobre una serie de maloclusiones en la pobla-

cion de Santo Domingo, nos permiten puntualizar que:

1. existe una elevada prevalencia de anomalias
dentomaxilofaciales, con un patr6n de distribu-
ci6n, segun sus diferentes tipos, diferente a los
patrones mostrados por otros estudios en otros
paises;

2. la mayor parte de estas maloclusiones son

significativamente mas comunes en las mujeres,

en los mayores de 15 aios de edad y en los

sectores marginales de la poblaci6n;

3. las afirmaciones anleriores permiten visualizar
un deficit impcirLante de la atencion sanilaria en

la poblacion de Santo Domingo, particularmente
en los sectores marginales, en agravacion cons-
[ante por el alto costo de los servicios odonto-
logicos, por el aumento de la densidad poblacional
y por el abandono de parle del sector oficial;

4. por ultimo, no se encontro suficiente informa-
cion que permitiera asociar las maloclusiones
con factores heredofamiliares en la presentacion

de estas anomalias.

RECOME1DACTOI\IES
t as maloclusiones estdrn muy extendidas en la

poblaciony, aunque no sean mortales, constituyen un
problema de aspecto personal y estetico importante.
Ademds de esas consecuencias sociales y psicologicas'
el costo economico asociado es considerable. Para

atender debidamente a los portadores de anomalias
dentomaxilofaciales es necesario conocer las caracte-
risticas de la prevalencia entre la poblacion. Debido a
que los resultados de este estudio revelan una propor-

cion inquietantemente elevada de maloclusiones suge-

rimos:
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l. integrar la salud bucodental en los programas
generales de salud. Una iniciativa para detectar
y corregir las maloclusiones consisliria en incluir
no solo Ia higiene bucodental, sino tambien las
orientaciones necesarias en el marco de las
enseflanzas de la higiene general a cargo de los
padres, maestros, personal de atencion primaria
de salud incluido los medicos. Una orientacion
de este tipo fomenta en gran manera la
autorresponsabilidad e integra una proporci6n
importante de la poblaci6n a sus actividades
sociales y psicol6gicas normales:

2. otra posibilidad es adoptar estrategias dirigidas
a la poblaci6n y no al individuo. l,as anomalias
dentomaxilofaciales son problemas publicos de
car6cter fundamentalmente socio politico. Con-
centrar la atenci6n en el comportamien[o indivi-
dual no s61o supone una simplificacion exagera-
da sino incluso una evasi6n de las responsabili-
dades en materia de salud publica. Alentar la
aplicacion de programas orientados al individuo
es no s61o posible sino preciso, pero habria que
prestar mayor atencion aI desarrollo de un pro-
grama dirigido al conjunto de la poblaci6n desde
la perspectiva de la higiene del medio. Esto
ultimo facilita la eleccion entre las diversas op-
ciones y supone por tanto una mayor libertad de
elecci6n;

3. la rinica soluci6n realista contra el auge de la
patologia bucodental que se observa en la Repu-
blica Dominicana es la adopcion de eslrategias
de prevencion integradas. Ahora bien, a nuesLros
dentistasque se dedican sobre todo al tratamien-
to, esa estrategia podria plantearles un problema
muy distinto: la pletora profesional por disminu-
ci6n de la clientela.
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E;PIDF,NIIOI.OGIABUCAL

rREI/ALENcTA DE cARIES EN rvtrtos DE z-LIo afios DE t NA ESCTIELA

FUBLICA DE COflrI (1992-1993)*

: :-:-'a)'.\ SANCHDZ MBNA**

IGSI'UEN
Se examtn6 un total de 442 escolares en edad de 7

a l5 a.ios, de los cuales 234 son del sexo femenino y
20F del sexo masculino.

El mayor ntmero de los examinados de ambos

srxc corresponde a la edad de 13 aflos.

El mayor indice CPO-D corresporrdi6 a la edad de

15 aflos en ambos sexos, con 5.91 para el sexo

femenino y 6.2O Para el masculino'

El porcentaje mds alto para los componentes de

CPO-Den ambos sexos fue para el cariado con 89' 9 I o/o

para el sexo femenino y 88. l7o/o para el masculino'

Para la totalidad de estudiantes el mayor indice

CPO-D correspondi6 a la edad de 15 aflos (6.O5%);y el

componente cbn el m6s alto porcentaje fue para caria-
do (89.1l%o).

Con respecto al indice ceo-d' elvalormds alto para
el se><o femenino correspondi6 a la edad de 7 aflos
(6.07%).

El componente cariado obtuvo el mayor porcentaje

en ambos sexos, con72.32o/o para el sexo femenino y
65.910,6.

Para el total de los escolares examinados (181)' el

mayor indice ceo-d correspondio a la edad de 7 aflos
(2.75%):y elmas alto de loscomponentesfue elcariado
con un ffi.77o/o.

El indice ceo-d m6s alto, segtn grado de escolaridad'
correspondt6 al7mo. curso para el sexo femenlno (7'O)

y 2do. curso para el sexo masculino (3.48).

En ambos indice, CPO-D y ceo-d el componente de

mayor porcentaJe para ambos sexos fue el cariado.

Para la totalidad de escolares examinados los

valores obtenidos a trav€s del indice IHO-S determina-
ron un nivel r1e higiene regular para todos los escolares

examinados. con poca diferencia entre uno y otro'

Del total de los escolares examinados (442)' el

90.5oolo present6 caries dental de uno o mds dien[cs'

de los cuales el porcentaJe m6s elevado fue para el sexo

femenino (53.OO7o). Solamente un 9,5@/o de los esco-

lares que fue examinado no present6 caries dental:

siendo el sexo femenino el que presento mayor porcen-

taje (52.39o/o).

Palabras claves: carles dental, indlce CPO-D' nlflos'

INTRODUCCION
Siendo la caries dental una de las enfermedades

que hace su inicio en el hombre desde su aparicion' y
que afecta a la granmayoria de la poblaci6n mundial'
si n importar edid, sexo, r aza y localDaci6n geografica,

procede pues, darle una especial atenci6n en el campo

de las investigaciones epidemiologicas sin descuidar
oLras afeccionis de casi igual magnitud como son las

enfermedades periodontales y las maloclusionesr r'

En la actualidad, gracias al adelanto tecnologico y
cientifico, podemos conocer su historia natural, cau-

sasy la manera de curar la mayoria de las enfermeda-

des que nos afectan.

1-a, realiaci6n de este trabajo se fundamenta en

demostrar la i'',cidencia de dicha enfermedad (caries)

en niflos escolares de 7 a 15 anos en la escuela Juan
Sanchez Ramirez del municipio de Cotui, ya que el

mismo esta ubicado en una region de nuestro pais

donde los servicios y prograrnas comunitarios son

deficientes.

Consideramos que conociendo la magnitud de este

problema, asi como sus caracteristicas particulares

istaremos en mejor capacidad de enfrentarlo cientifi-
camente.

tTesls de grado de la escuela de odontologia de UNIBE'

"Odont6loga egresada de UNIBE,
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MITTERIALES YMETODOS
Se realiz6 un estudlo referente a la incidencia de

caries en niios de 7-15 aios de edad de la escuela
ptblica Juan Sd,nchez Rarnirez de Cotui. Para la
obtenci6n de la lnformaci6n necesitada se utilizaron
los slgulentes m€todos de colecclon de datos:

1. Ob*nsocibn
Con esta t€cnica de invcstigacion se trato de

visuallzar de forma practica y dlrecta a los hechos y
fen6menos obj eto del estudio, tal comoesto.sse presen-
tan naturalmente.

2. Cuestionorio

. En base a esta Ecnica se disei6 un cuestionario
que nos permiti6 recopilar informaciones primarias a
traves de su aplicacion a los participantes en el estu-
dio. El cuesuonario permitio recopilar informacion
relevante a este estudio que no ha sido publicada en
nlngtn otro documento.

3. Dnbeuista
Esta tecnica se utilizo de manera directa en el

levantamiento de datos en el trabajo de campo. t,os
cuesuonarios se llenaron de cuestionamientos via
entrevista con los participantes en el estudio.

4. Rmpilacibn dtntmertal
Por medio de esta tecnica. se estudi6 nuestro

ouettuo de anAltsis. Se realiz6 una revisi6n literada
que tncluy6libros de tedos, documentos, articulos de
pcrl6dtcos, boletlnes, informes estadisticos, etc. En
general, cualquierfuente de in[ormacion que permitie-
ra e)(traer algirn dato relevante a este estudio.

7. Analisis de btm.rcsta
Se hizo un estudio prospectivo transversal, en el

cual se tom6 una muestra de 442 niios del unlveGo
que es 1343.

Para determinar la prevalencia de caries dental se
utilDaron los indices de CPOD de Palmer y Kleln y el
indice de Grusebel.

Estos indices son utilizados tanto en dientes per-
manentes como temporarios. Sus resultados en cuan-
to a incidencia de caries nos sirven como base para la
interpretacion de planes y programas asistenclales
sobre este tema.

8. Indice CP(\D
C: Piezas dentales que presentan carles.

P: Piezas dentales perdidas por caries (comprende
lossimbolosEyEl).

E: Piezas dentales extraidas por carles.

El: Piezas dentales con extraccion lndicada.

O: Piezas dentales obturadas.

D:Dientess.

9. lndice c*d.
C: Diente que presenta caries.

E: Diente que fue extraido.

O: Dlente que ha stdo obturado.

D: Unidad establecida, es el dlente.

El indice ceo-d es una adaptaci6n del indlce COP-
D a la denticion temporarias.

6. Cdlanlo de lo. muesta
Cuatroclentos cuarenta y dos niios (442), esto

rcpresenta el 3@/o del unlverso, mds un I @26 para
evitar sesgo.

3a

10, Cdigo Wraambs indices
O: Espacio vacio

l: Diente permanente cariado.

2: Diente f,ermanente obturado.

3: Diente permanente extraido.

4: Diente permanente con extraccl6n tndicada.

5: Diente permanente.sano.

6: Diente temporario cariado.

7: Diente temporafio obturado.

5. Rmlrccibn de lo. indormacibn
Heblbs:

;IJrnpla su boca?

econ que ltnpia su boca?

2,Cuiintas veces al dia?

Grado de escolartdad.
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8: Diente temporario con extracci6n tndicada.

9: Diente temporario sano8.

Existen reglas que deben tomarse en cuenta cuan-
do se hace un levantamiento epidemiologico utilizan-
do el indice de CPO-D.

l. Un diente es considerado erupcionado cuando
cualquier porci6n o parte de su superficie esta presen-
ie en la boca.

2. Un diente es considerado presente en la cavidad
bucal aunque s6lo queden sus raices.

3. Los dientes supernumerarios no son clasifica-
dos.

4. Si un diente temporario esta retenido y su
sucesor permanente estd presente se clasifica el per-
manentes.

En caso de dudas al usar el codigo en alguna pieza
dentaria se observan las siguientes consideraciones.

a) Entre el cariado y la extraccion indicada, se
clasifica como cariado.

b) Entre ca-riado y sano, se considera sano.

c) A la duda entre primer y segundo, se clasifica
como primer molar.

d) tos terceros molares no se toman en cuentas.

l l. indtce de Higierrc Orat simplificado
El indice de Higiene Oral Simplificado (IHOS), fue

creado por Greene y Vermillion en 1964. Su meta fue
elaborar una tecnica de medicion que sirviera para el
estudio de la epidemiologia en las enfermedades
periodontales el calculo dental, evaluar la eficiencia
del cepillado y la atencion odonlologica de una comu-
nidad. asi como los efectos inmediatos de programas
de educacion sanitaria dental.

Greene y Vermillion determinaron que no era
necesario examinar todos los dientes para establecer
el grado de limpieza bucal de una persona. Greene y
Vermillion seleccionaron seis (6) dientes, tomando en
cuenta que sus superficies fueran representativas de
los segmentos anteriores y posleriores de la boca. Esta
modificacion del IHO se denomino IHO-S,

El IHO-S consta de dos (2) componentes: el indice
de residuos simplificados (DI-S)y el indice de cdlculo
simplificado (CI-SI). Cada componente es evaluado de
cero (O) a tres (3).

De O a 1.2 bueno.

Del.3 a 3.O regular.

De 3.1 a 6.O malo.

Para realizar el examen se emplean un espejo y un
explorador solamente. l,as seis (6) superficies exami-
nadas son: las superficies vestibulares de los dientes
ntmeros 16, I l, 26, 3l y las superficies linguales de
los dientes ntmeros 36 y 34. Cada superficie es
dividida horizontalmente en los tercios gingivales,
medio e incisals.

REST'LTADOS
De un toLal de 442 escolares examinados, 2O8

(47.1o/o) correspondieron al sexo masculino. t a edad
promedio fue de I I anos, con un rango de7 a l5 aflos
(cuadro I).

CUADRO l. Distribuci6n de 442 escolares seg[n edad y sexo. Cotul, 1993.

Edad
(A6os)

Total
N ('/")

Sexo

Femenirc N (o/.) Ma$ulino N (%)

7

8
9

10

1t

12

13

14

15

Total

55

23

33
45
65

64

67

46
43

442

(12.7)

( a.z)

( 7.s)
(10.2)

(14.7)

(14.s)

(15.1 )

(10.4)

( 9.7)

(100.0)

?6
l0
15

23
30
N
31

24

20

208

( s.9)

( 2.3)

( 3.4)
( s.2)

( 6.8)

( b.b)

( 7.0)

( 5.4)

( 4.s)
(47 1)

30
13

18

22

35

36
22
23

2U

( 6.8)

( 2.e)

( 4.1)

( s.0)

( 7.e)

( 7.9)

( 8.1)

( s.0)

( s.2)

(a.e)
Fu6la: 6oCe Jen Sarchaz Ramiraz.

En el cuadro II se muesLra la proporcion de esco-
lares con caries. El90.5 porciento (42.5o/o de los niios
y el48.Oolo de lasniflas) teniacariesy solo 9.5 porciento
no tenia caries (grdfico 1). En la figura I se observa un
aumento creciente de la caries a partir de los 8 aios de
edad para luego descender a partir de los 14 a-flos de
edad.

CUADRO ll. Proporcidn de ninos mn caries dental segdn edad y sexo.

Escuela Juan Sdnchez Ramirez. Cotui, 1993

Edad
(Aros)

F

(%)N

Con Caies Sh Cares

Masc. N (%) Fem N(%) Masc. N (%) Fem N(%)

7

I
9

l0

il
12

t3

14

l5

Tohl

56 (r2.7)

23 ( 5.2)

33 ( 7.5)

4s (10.2)

65 (14.7)

64 (145)

67 (15.r)

46 (r0.4)

43 ( e.4

1a2 (100.0)

20 ( 4.s)

9 ( 2.0)

14 ( 3.2)

23 ( 5.2)

27 ( 6.r)

26 ( s.e)

26 ( s.e)

23 ( 52)

20 (4.s)

ru ({25)

25 ( s.4

12 \ 2.71

1s ( 3.4)

20 ( 4.s)

32 \ 7.21

33 ( 7,s)

32 lt.2l
20 ( 45)

23 ( s.2)

212 ({0.0)

6

I

1

0

3

3

5

I

0

20

(1 4)

(0 2)

(0 2)

(0 7)

(0.4

(lt)
(0.2)

(t5)

5

I

3

2

J

2

I
2

0

n

(t.l )

(0 2)

(04

(0s)

(04

(05)

(0.e)

(05)

(s.0)

Fusl€:ssqrla Iil Siidpz Rmirez
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Gr5fico 1. Escolares seg[n presencia o no de caries.
Escuela Juan SAnchez Ramlrez, Cotul. 1 993

(Sin caries) (9.5%)

Fuente: cuadro lli (Con caries)

Flgura 1 . Relaci6n d€ 6$olares con €ries dental edad y

Lascaries fueron en promediomascomunes en las
niflas (3.9) (en las diferentes edades) que en los niflos
(3.6) {cuadro IV y figura 3). En este cuadro tambi€n se
mues'Lra un indice CPO-D mayor en las niflas (4.4) que
en los niflos (4. 1). las obturaciones y extracciones en
ambos sexos fueron minimas, en cambio las exlraccio-
nes indicadas aumentan con la edad en ambos gmpos.

Cuadro lV. lndice sex0.

Esolela

F6le 6odaJsnSeMz B?dra

sexo. Escuela Juan Sanchez
a

7

6

9
E
z

Figura 3. lndice CPO-D segfn sexo.
Escuela Juan Sanchez Ramlrez. Cotul. 1993.

o

7

6.

5

4

o
€ss

2

1

0

Tanto la presencia de caries como de extracciones
y extlacciones indicadas aumentan a medida que la
edad de los niflos tambien aumenta (cuadro III y figura
2) . En la misma figura 2 se muestra que las obturaciones
se mantienen constantes en las edades estudiadas.

CUADBO III. Escuela Juan

7S 15

Edad (A6os)

Fusl.r 60da Juan Sdnchoz Ramlror. Cobl.

Figura 2. lndice CPO D y sus conlponenl6 seg0n dad. Escuela
Juan Senchez Ratnr'o7. Cotu,.

Edad
(Affos)

Componentes del CPO-D

CP OP EP EIP CPO.D

7

I
9

10

11

12

13

14

15

2.1

2.5

3.7

3.6

4.3

4.9

4.7

5.5

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.3

o.2

0.0

0.4

0.1

o.2

0.3

0.3

0.3

0.6

0.4

,,

4.0

4.1

4.8

5.4

6.1

El indice ceo-d promedio fue mayor en los niflos
(2.1) que en las niflas (1.6), cuadro V, figura 4. Es[e
indice se obtuvo a partir de la caries dental y las
exLracciones indicadas.

Cuadro V. lndice ceo-d y sus componentes seg0n edad y sexo.
Escuela Juan Sdnchez Ramirez, Cotui. 1993.

11 12

Edad (A6os)

+CPOOFmdho + CPODM&IT

6

2

Edad
(4il6)

Fff*p Ma$u[m

m FP IFP CPOD CP s EP EP cPoo

1

I
I

l0
11

13

11

x

2.2

4.0

4.5

5.'l

44

3.9

0.1

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.!

0.0

0.0

0.r

0.0

0.1

0.t

0.t

0.2

0.1

0.1

0.0

0.5

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

05

0.6

0.3

3.5

3.6

43

1.2

5.7

5.1

6.0

a.l

2.0

r.8

3.1

3.1

3.1

1.0

4.1

5.0

5.2

3.6

0.0

0.0

0.1

0.1

0.3

0.t

0.0

0.0

0l
0.t

0.0

0.0

0.0

0.0

0.r

0.1

0.0

0.3

0.{

0.1

00

0.{

0.r

0.3

03
01

0.7

0.1

0.4

2.0

71

3.8

1.1

t6

6.0

5.8

a.l

Edad
(Aios)

Fmerino Mascdino

CP OP IEP cecd CP OP IEP rcd

7

8

I
t0
11

12

13

14

15

x

2.3

t.8

0.5

1.1

0.5

0.7

2.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.8

0.3

0.5

u.t

0.0

2.0

0.0

0.6

2.8

2.6

0.8

1.6

1.2

1.0

2.0

2.0

0.0

1.6

5.4

2.3

1.9

1.2

1.1

'!.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.'l

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.7

0.7

1.3

0.8

0.8

1.5

0.0

0.0

0.0

0.6

6.1

3.0

3.2

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

2.1
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6

1

Figura 4. lndice ceo-d segUn edad y sexo.
Escuela Juan S6nchez Ramlrez, Cotul. 1 993.

segun sexo y con relacion a la edad, la tendencia es a
disminuir a medida que la edad aumenta.

(lHO-S) seg0n
Cotul. 1993.

.9!c

Cuadro
edad

Fuata: 6@da J@ Sdrchca Bamirau. Coirl.

2

0 4

El indice ceo-d promedio total de los escolares
estudiados (niflas y niflos) fue de 1.8 (cuadro VI). En
este mismo cuadro se muestra que los valores del
indice ceo-d disminuyen discretamente a medida que
aumenta la edad del niio (figura 5).

Cuadro Vl. lndice ceo-d y sus componentes segun edad
Escuela Juan Senchez Ramfrez, Cotuf. 1993.

Fual.: dadro V.

escuela

Edad (Aios)

+@dFm{irc + @GdMaedrc

10 12 r3 14

t.8

1.6

1.1

1.2

I

0.8

0.6

o1

0.2

u

o

:

:Edad
(Aftos) F

Componenl€s
CP OP IEP ceGd

7
8
I

10
11

12
13
14
15
x

56
23
29
32
29
10

1

1

o
141

2.2
2.O
1.2
1.1
o.a
o.a
2.O
o.o
o.o
-t .1

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

o.6
o.7
o,8
o_7
o_7
o.8
o.o
2.O
o.o
o.7

2.8
2.7
2.O
't.8

1.5
1.6
2.O
2.O
o.o
1.4

10 t2 t3 ll 15

Edad (Arcs)

23

Edad (Abs)

flcP EIErP

En el cuadro VII y en la figura 6 se muestran los
indices de IHO-S segun edad paralos niRosy las ninas.
\o hay diferencias significativas al asociar'el IHO-S

I trtairrn Z FffiiD

COMENTARIOS
Este estudio, cuyo proposito fundamental ha sido

medir el estado de salud oral de un grupo de nirlos
escolares de Cotui revela la alta prevalencia (9O.5olo) de
caries en la poblaci6n estudiada.

Al estudiar el nrimero de piezas dentales cariadas,
perdidas y obturadas (CPO) se encuentra un definido
aumentoen estoscomponentescon respecto a la edad,
constiLuyendo la caries dental el principal componente
del indice CPO. Se observa un aumento de alrededor
del doble de caries dental al comparar el indice CP los
niflos de 7 aios {CP =2.1) con el indice CP de aquellos
niflos de lSaios (Cf =5.5;. De igual manera el indice
CPO-A aumenta en area de Lres veces cuando se
comparan enlre los niflos de 7 aflos (CPO-D = 2.2)y los
niflos de l5 aflos (CPO-D = 6.1).

l,as obturaciones permanentes (OP) fueron mini-
mas, evidenciando una falta obvia de acceso a los

,5:
!

:

05

0

IHO-S

Ferenirc Ma$ulino
IHO-S

X
Edades
(A6os)

7

I
9

't0

1t

1?

t3
14

15

x

2.O

1.8

1.9

1.9

1.9

1.8

1.6

1.5

1.5

1,8

r.5
1.7

1.8

1.8

1.8

1.8

1.6

1.9

1.5

1.7

1.8

1.8

1.9

1.9

t.8
't.8

1.6

1.7

1.5
't.8

4l

vlr.
sexo.

7 I
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servicios odontol6gicos de la comunidad donde se
reaJiz6 el estudio, ademds de lajuventud de la pobla-
ci6n encuestada.

las extracciones permanentes (EP) fue un compo-
nente que experimento un aumento progresivo: En los
niflos de 7 aflos el EP fue de O.Oy en los de 15 a-flos de
o.2.

Las piezas dentales con extJacciones indicadas
lue el segundo componente mas imporLante. El EIP
aurnent6 de O.O enlosniiiosdeTaflos aO.4 en aquellos
det5 aflos. Estos componentes de indice CPO-D si-
guen el mismo comportamiento que otros estudios
realizados en niflos de iguales caracteristicas en dife-
rentes regiones del pais.

Un aspecto importante a recalczr son las diferen-
cias que pueden observarse en el indice CPO-D por
sexo. En este estudio se encontr6 un mayor indice
CPO-D en las niflas (3. 9) que en los nifl os (3.6) : cuando
se analizan ambos indices a trav€s de test del chi-
cuadrado no hay diferencia significativa (p<0.O5). A1-

gunos estudios realizados en el pais reporlan indistin-
tamente indices CPO-D.mayores en niflase y en ni-
floslo.

Por ultimo, es importante destacar que la higiene
bucal y el estado periodontal presentan un perfil

epidemiologico elevado. No hay variabilidad significa-
tiva en su prevalencia segun el sexo y edad, y la
tendencia es a disminuir a medida que la edad aumen-
ta.
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NECESIDAD Y PRESEIITCIADE PROTESIS EN UIYAMT]ESTRA DE I.A
POBI.ACION DE SAITTO DOMINGO*

TERESA DE JESUS POI^ANCO REYF.SII, RUBEN DARIO PiMENTEL"'

REST]MEN
Con el prop6sito de conocer la necesidady presen-

cia de protesis, se llevo acabo una encuesta epldemio-
logica transversal dingida a personas mayores de 15

a-flos de edad y de ambos sexos, residentes en la zona
urbana de Santo Domingo, Republica Dominicana.

la necesidad de pr6tesis en el grupo estudiado fue
de 70. I por ciento y la presencia de protesis fue de 4O.5
por ciento.

Ia demanda de protesis es mayor en la muJer que
en el hombre, por el contrario la necesidad de pr6tesis
es mayor en el hombre que en la mujer.

El nivel de tnstruccion de los sujetos tiene una
mayor inlluencia positiva, aumentaldo la prevalencia
de presencia de protesis, por el contrado, tiene una
inlluencia inversa en la necesidad de protesis, aumen-
Endo esta a medida que el nivel de instrucci6n des-
ciende.

E llhraa cLvci: pr5tesis, necesldad y Presencia.

INTRODUCCION
Hace alrededor de 4O aios. en el decenio de 1950,

poco despu6s de que la Olganizaci6n Mundial de la
Salud (OMS) hubierainiciado sus actividades, lahlgie-
rrc de la boca era objeto de atenci6n por parte de los
admtntstradores, Junto con otros problemas de asis-
tencia sanitaria.

Un estudio practicado en esos a.flos reveld que en
la mayoria de 'los Estados miembros los seMcios de
hgiene de la boca y la lucha contra las enfermedades
bucodentales eran tradecuadosr'2. No obsta-nte los

'Te3ls de grado de la escuela de odontologia de UNIBE.

-Odont6loga egresada de UNIBE.

-Profcaor de UNIBE.

PRCITESIS

graves problemas planteados por las enfermedades
transmisibles, los riesgos del medioylasinsuficiencias
nutrlclonales que reclamaron de inrnediato la atenci6n
prioritaria de la OMS, el sector de la salud bucodental
empez6 tambien a desarrollar un progfama para pm-
teger, promover y restablecer un nivel cuando menos
aceptable de salud en las poblaciones. Se desplegaron
esfuerzos pa,ra identillcar los problemas urgentes y
para formular una politica general con el fin de preve-
nir y combatir las enfermedades de la boca a escala
mundia.l.

En la actualidad, tanto los adminrstradores como
los especialistas en hlgiene bucodental de una gran
mayoria de paises, incluyendo a la Reptblica Domint-
cana, tienen un gran reto: vencer la prevalencia de la
caries y periodontopatias. Estas dos enudades, que en
la Repiblica Dorninicana se encuentran en alrededor
del 95 y el 53 por clento de la poblacion, respecuva-
mente, son tas dos causas fundarnentales de la p€rdtda
de los dlentes en un individuo3.

Si consideramos las principales tendencias de la
prevalencia de la caries y las periodontopauas,, podria-
mos declr, en termtnos generales, que no hay indM-
duos exento de estas enfermedades y por lo tanto con
predtsposici6n a la caida de sus dientes; pero su
prevalencia varia de un sector a otro, lo que plantea
problemas extremadamente diferentes de asistencia
odontol6gca.

Unavez que han fallado los crltertos preventtuos, se
pierden los dientes y emergen las pr6tesls que no es
mas que el reemplazo de tejidos dentales o bucales
perdldosa.

Los datos sobre las medtciones epidemlol6glcas de
que dlspone la OMS, revelan laedstencla de grandes
proporciones de individugs eddntulos. Sin embargo,
en e1 pais no eldsten datos publicados al respecto,

El presente estudio es pate de una serle de
invesugaciones biom€dicas y pslcosociales, que se
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estan llevando a cabo en la poblacion dominicana' El

obJeto princlpal es determinarlanecesidady lapresen-
ciade pr6tesis en sujetosmayores de 15 aflos' en una
muestra de la poblacion de Santo Domingo.

MATERIALES Y MEIODOS
La poblaci6n en estudio estuvo comprendida por

98O,COO'personas mayores de 15 aflos de edad y de

ambos sexos. De esta poblaci6n se tom6 una muestra
representativa proporcional, segun los grupos de eda-

des.

l,a selecci6n de la muestra de personas se realiz6

usando un diseflo estratificado, multietapico y

autoponderado. Dado que el cuestionario utilizado se

aplic6 a la mitad de la muestra, la fracci6n del mu e streo
giobal de personas fue de l/817 y finalmente se

Entrevistaron 6OO individuos' Estas personas fueron

seleccionadas al azar de los diferentes barrios de Santo

Domingo, que tambi€n fueron escogidos al azar'

la. muestra se redujo a 598' debido a que no se

contempl6lareducci6n por llenado inadecuado de los

formularios.

Ia evaluaci6n biomedica se llev6 a cabo en los

meses de julio Y agosto de 1993.

Larecolecci6n de la informaci6n se obtuvo median-

te el llenado de un formulario que adem6s de los datos
personales incluy6 preguntas acerca de la necesidad y
la presencia de Pr6tesis.

Este formulario fue llenado por una estudiante de

termino de odontologia, debidamente entrenada para

tales fines.

El procedimiento para la identificacion de los

indicadbres seflalados (presencia y necesidad de

protesis) consistio en un exeunen clinico efectuado por

la sustentante.

El examen clinico se realizo en el hogar de las

personas sometidas al estudio' en los diferentes secto-

ies lnvolucrados en la investigaci6n, con luz natural'
espejo bucal y dePresores.

l-a. examinadora recorria todas las superficies de

los dientes en un orden establecido, hasta llegar a un
diagnostico seguro. Asimismo, inlciaba el examen por

el eipacio del segundo molar superior derecho; seguia

"o., 
il primer molar y asi sucesivamente, hasta el

segundo molar inferior derecho.

En el formulario se anotaba la presenciay necesi-

dad de diferentes tipos de proLesis, de acuerdo a los

criterios siguientes:

I. Pr6tesls completa: aparato prot€sico, por lo
general de acrilico, que reemplaza a todos los elemen-

Ios dentarios (28 dientes) y que desempefla funciones
masticatorias4.

2. Htesis removlble: aparaLo protesico de oro o

acero cromado, clestinado a reemplazar las firnciones
de uno ovarios dien[es. Estii soportado por los dientes

existentes, por la mucosa o por dientes y mucosa' Este

aparato, como loindicasu nombre, esm6vil avoluntad
del pacien[e8.

3. Pr6tesis fiJa: aparato prot€sico construido en

oro-acero cromado, o resinas, destinado a reemplazar
uno o varios dientes; por lo general va cementado a los

dientes que lo soPorlanro'

Se anotaba la presencia de protesis en la boca de

las personas examinadas, sin tener en cuenta el

funcionallsmo o no del aparato, lo cual se hace con el

fin de evitar apreciaciones subjetivas por parle de la

examinadora.

Despues del examen clinico se procedio a la
tabulacion general de los dalos y a su andlisis en

frecuencia simPle.

RESI,]LTADOS
De un total de 598 personas examinadas, 315

(52.7o/o)eran mujeres y 283 {47 .3o/o) hombres. la' edad

promedio fue ds36.7 anos (rango:f 5-98 aflos: figura

i). C.."u. de la mitad ,277 (46.30/o) habia alcanzado el

nivel secundario: 94 (L5.7o/o), eran analfabetos; 152

(25.4o/o), correspondian al nivel primario y,75 (12'5o/o)

habian o estiln cursandc el nivel superior'

Fig. 1 . Distribuci6n de las personas examinadas seg0n sexo En
- el recuadro se presentan la edad promedlo y rango'

Personas examinadas = 598

Muieres = 315

Hombres = 283

01020
Fufitc: dr*h

Edad X - 38.7 aAG (Engo: l5-98

60 70 80 90 100

I Olicina Nacional de Estadistica (ONE).
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I. Necesidad de pr6tesis
[,a necesidad de pr6tesis en el grupo estudiado fue

de 7O.l por ciento.

En cuanto alanecesidad de pr6tesis segungrupos
de edad, se observ6lo sigutente: en elgrupo de 15 a24
aios el 32.8 por ciento necesita protesis fija; en el
grupo de 24 a 39 aios el 42.L por cierlto, y en el de 4O

y m5s aflos el 24.3 por ciento necesita pr6tesis fija
(cuadro I).

Cuadro l. Necesi<Jad de de edad y tipo enlre
598 Dom.

I z+ss

>140

Total

;il; grupo de 15 a24 aios, el 12.5 por ciento
necesita pr6tesis removible: el 38.3 por ciento en el

Srpo de 25 a39 aios, y e146.4 porciento en elgrupo
d€ 40 y miis aflos (figura l-A).

necesidad de entre 598 pelsons,Fig. '1. Distribuci6n de I

segun grupos edad y de Santo DomirEb, R.D.

15-24 2539
Grupos de edad

>140

Fuatc: @adro l. E Fiia I Flemvible E compaaa

[a necesidad de pr6tesis completa se present6 s6lo
en el grupo de 40 y mas anos, con un 13.6 por ciento.

En forma completa, y sin tener en cuenta el tipo de
protesis, en el grupo de 15 a24 aflos el 45.3 por ciento
de las personas examinadas necesitan pr6tesis; el 80.4
por ciento de 24 a 39 a.flos, necesita protesis.

[a necesidad de pr6tesis en los hombres fue mayor
que en las mujeres (cuadro II). Al relacionar la necesi-
dad y presencia en hombres y muieres (cuadro II y
figura 2) se observa que la presencia es mayor en el
sexo femenino.

El cuadro III y la figura 3 muestran que la necesi-
dad de pr6tesis es menor a medida que el nivel de

instrucci6n es superior.
Cuadro L Distribucisn de la necesidad y preserrcla ds pt6lesls'

s6g0n s€xo. Sanlo DomirEo, 1993.

Iipo d€ Pr6l6is Total Masculino

l{eco3ldad:

Fria

Bemvible
compbta

(70.r%)

(35.0./.)
(3t.07d
(s.8.1

410

209
191

19

,ro (30.1%)

1O2 (17.1%)

70 (11.7%l

I (1.3%)

23t (10.096)

107 (17.9ry")

121 (20.3%)

11 (r.8%)

No@!ld.d:
FIa
Bemvible

Complela

(/o.5%)

(i8.9v4
(18.3%)

(3.3%)

24
'114

110

20

140

62
62

16

la..2*l
(10.3%)

(10.3%)

e.axl

1Oa (17.3%)

s2 (8.6%)

48 (8.07.)

1 10.7%l

Fuatc: dreb

Fis.2. F€raci6n d€ ra nst:fgynBr;ffjo.",ifuf;.c,0t"s" *e0n tiPo y $xo'

II. Presencia de pr6tesis
En cuanto a la presencia de pr6tesis en la pobla-

ci6n examinada, se.observ6 en 2M (4O.5%). Segun
grupos de edad se observo que, entre 15y24 aflos, el

3.1 por ciento tenia pr6tesis fija y el 5.2 por ciento
removible (cuadro IV).

cuadrolll. Dblribucidn de la necesidad de pr6tesb enlre 598 personas,
seg0n nivel de inslrucci6n y tipos do pr6lesb,
en Santo Domingo, Rep[blica Dominicana.

Grupos
(A6os) F

(
rl a

)

Tipos de Pr6tesls
TolalFleruibb

$t
Complela

(%)
SuFtotal

Analabelo 36
(3S.3%)

44
(46.8%)

6
(6.4%)

86
(er.s%)

9/t
(4s.3%)

Primrb &
(12.1%l

56
($.e7.)

I
(5.e%)

18
(&{.996)

152
(s.,r%)

Seundario 96
(3/t.6%)

81
(8.n"\

1
(1.4%)

1Sl
(6s.3%)

2n
(84.3%)

Superbr 13
l't7.4%l

10
(13.3%)

0 23
ls.7%l

75

Total 209 191 19 598

$

25

20

t5

1o

5

o

.q
!
5

50

45

/t0

35

25

8
I5

't0

5

0

Fuola: dreb

En el grupo de 25 a 39 aflos se encontr6 la
presencia de protesis a si; 24 .4 por ciento para pr6tesis

iiias,22.2por ciento para pr6tests removible y l '5 por

ciento para protesis comPleta.

Para 4O y mds el 3O.7 por ciento presentaba

45

Tipos de Pr6tesis

TotalFija Remvible
(%\

Completa
(%)

Grupos
(Aios)

Numero de
Persnas

Examirtadas

24
(1?.s%',

87
(4s.3%)

1+24 t92
(e.t%'t

63
(32.8%\

102
(38.3./.)

214
(80.4ol.)

266
(44.5o/"\

112
(42.1"L)

19
('r3.6%)

'118

(&r.3%)
140

( .4o/"\
u

124.3o/"\

65
148.4%\

(70.w.1
209

(34.9%)
191

(31.9%)
19

(3.2o/"1598

Ixcrru E!

Femenino

419
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pr6tesis f!as, el 29.3 por ciento removible y el I l. 4 por
ciento pr6tesis completa (figura 4).

Fir- a DidribuciSn de Dresencia de pr6iesls entre 598 persona., sgun
grupos edad i lipos de pr6ti:sb, Santo Oomingo, R'D'

El comportamiento de la poblacion examinada con

relacion a la presencia de protesis y su nivel de

instrucci6n se puede observar en el cuadro V y en la
figura 6. La presencia Ce pr6tesis aumenta a medida
que se eleva el nivel de instruccion.

Cuadro V. Distribuci6n d€ la presencia de protesis entre 598
seo0n nivel de inslrucci6n y lipos de pr6tesis,
ei Santo Domingo, Flep0blica Dominicana.

30

6

a
-26
c
a
-15o
c

t0

personas,

Grupos
(A6os)

de Pr6tesis

SuFtotal Total

Anallabetc 4
(4.3o/.1 (3.2%)

16
(17.O%\

23
(24.s%',t

94

Primario a1
(15.2"/.\

14
19.21")

3
(1.eol.)

40
(6.3%)

152

Secundario 61
(2..0o/"')

65
123.41")

1

(0.4L',t
127

(4s.sol.)
277

Su per'or 26
(s.7o/")

28
137.so/"t

0 54
(72.O%\

75

Total 114 110 2M
(40.8old

598

Fi$ 6.

Andldolo Pnrorc Seqrdm Supedor

0 >t1015-21 25-39

EFa" IRm* E

Sin tener en cuenta el tipo de protesis, en el grupo
de l5 a 24 aflos, el 8.3 por ciento tenia solucionado su
problema protesico; en el grupo de 25 a 35 aflos el48. I
por ciento portaba protesis y el7l.4 por ciento de 4O

y mas afros tenia pr6tesis completa.

La figura muestra la tendencia a aumentar que

tiene la presencia de pr6tesis (fija, removible y comple-
ta). En la figura tambi6n se destaca lagran proporci6n
de personas que necesita una protesis.

Flo. 5. Di6tribuci6n de necesidad y presencia
-de pr6tesis por grupos de edad y tipc.
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segtkt598
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En el cuadro II se muestra que la presencia de

pr6tesis es mes comtn en las mujeres que en los

hombres.

Por tltimo, en el cuadro VI se muestran los resul-
tados hallados en las personas examinadas segtn
zona, presencia y necesidad de pr6tesis. En este

cuadro se destaca un hallazgo preocupante: la necesi-

dad de pr6tesis es cerca del doble que la presencia de

la misma en las diferentes zonas estudiadas, excepto

en la zona central.
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Zona de
Besidencia

Nimero de
Personas

Examinadas

Necesidad
de Pr6tesis

N (7")

Presercia
de Pr6tesis

N (%)

Oriental 171 130
(76.0%)

6,
(3s.7%)

Cenlral 144
(e1.7%)

5r
(35.4%)

O@idental 143 65
(4s.s%)

92
(64.3%)

Norte 140 92
(6s.7%)

40
(28.6%)

Total 598 419 244

Furlc: dr6ta

das con aparatos funcionales.

l,as consideraciones anteriores seflalan que la
necesidad real en los diferentes grupos etarios es

excesivamente alta, ya que dos de cada tres residentes
en Santo Domingo requieren actualmente tratarniento
con pr6tesis.

I.as mujeres presentan una demanda total de

pr6tesis mayor que los hombres e igualmente han
recibido con mayor frecuencia atencion en general y
atenci6n adecuada. Esto repercute en que lanecesidad
real sea un poco mayor para el grupo masculino que

para el femenino.

Al analizar la demanda total segun zona, no se

aprecian mayores diferencias, pero la atenci6n presta-

da si es mayor en las zonas m5.s cdntricas'

Esto podria deberse, entre otras cosas, a la mayor
accesibilidad que tienen los reSidentes en las zonas

m6s centradas de la ciudad.

la necesidad total es mayor en los sujetos menos
instruidos; sin embargo, la atenci6n/presencia de

protesis es mayor para el grupo de m6rs alto nivel de

instruccion; esto trae como consecuencia que las
necesidades reales sean mayores para la poblaci6n de

menores recursos. Es imporLante destacar tambi€n
que, a pesar de la mayor atencion recibida, una de cada
dos personas del grup.o de mayor nivel de instrucci6n
atn requiere atenciorl.

CONCLUSIONES
Las informaciones disponibles nos permiten con-

cluir en que:

1. la necesidad y la presencia de pr6tesis en sus
diferentes modalidades es inquietantemente ele-

vada en la poblacion de Santo Domingo,

2. las mujeres presentan una demanda de protesis
mayor que los hombres. Esto hace que la necesi-
dad de protesis sea mayor en ios hombres que en
las mujeres,

3. el nivel de instruccion de los sujetos tiene una
mayor influencia positivia, aumentando la
prevalencia de presencia de pr6tesis, por el contra-
rio, tiene una influencia inversa en la necesidad de

protesis, aumenLando €staamedida que el nivel de

instrucci6n desciende,

4. parece ser que la accesibilidad a los servicios

odontol6gicos influye en la presencia de protesis de

,na-anera directiva, en cambio, de manera inver-

DISCUSION
Segtn los hallazgos, en la poblacion estudiada de

la zona urbana de Santo Domingo, el 9O.2 por ciento ha
sido o se encuentra actualmente afectado por proble-
mas dentales que requieren o requirieron ser atendi-
dos con algtn tipo de protesis. Este porcentaje es

superior al BB. f por ciento reportado por Bojaninir5 en
la poblacion de Medellin, Colombia.

t a presencia de protesis se encontr6 en el 4O.5 por
ciento del total, pero solamente un poco mds de la
mitad (21.8o/o) de los atendidos harecibido tratamiento
con aparatos considerados como funcionales.

Si al grupo de poblaci6n que nunca ha sido aten-
dido en sus necesidades de pr6tesis (7O.lo/o) se adicio-
na la proporcion de personas cuyos aparatos actuales
no son funcionales y deben ser reemplazados ( 18.7olo),

queda constituida asi la necesidad real de pr6[esis de

la poblaci6n de Santo Domingo que corresponde al
88.8 por ciento.

Al ana-lizar porvariables, la demanda total (presen-
cia y necesidad) se incrementa a traves de la edad,
pasando de 35.6porciento en elgrupo de l5 a24 anos,
a 97.8 por ciertto en las edades superiores, cifras
extremadamente altas que resaltal la enorme impor-
tarcia que este problema tiene a nivel de la capital
dominicana.

La atencion ofrecida, a pesar de incrementarse
igualmente con la edad, es muybaja con relaci6n a las
necesidades; asi, por ejemplo, en el grupo joven pro-
ductivo, la atencion (8.3%) solo compensa la septima
parte de la necesidad y en el grupo de 40 y mds aios,
apenas cerca de la mitad (6.40/o).

El problema se agudiza si se tiene en cuenta que la
atenci6n prestada no fue adecuada en su totalidad,
puesto que de la demanda total, apenas una septima
parte del grupo de 15 a24 afios y aproximadamente
una tercera del grupo de mayor edad, han sido atendi-
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RECOMENDACIONES
Debido a que la prevalencia de caries aumenta con

la edad, a que la higiene bucal es inadecuaday a que

el estado periodontal en el pais se encuentra en franco

deterloro y que estos son factores elementales en la
p€rdida de los dientes, son motivos debidamenteius-
iificados para que se implante una politica de presta-

ci6n de serwicios odcntol6gicos prevcntivo-educativa y
curativa de la morbilidad existente en la poblacion'

Para poder ejecutar este prograrna a nivel comuni-
tario la sociedad habr6 de organlzarse de diferente

modo: sin embargo, la parle de instruccion del progra-

ma se ejecutard mds fdcilmente mediante actividades

de higiene escolary la acci6n de los centros de salud de

la comunidad. Corno elemento ordinario de servicios
generalesy preventivos de salud, esos centros han de

facilitar educacion sanitaria odontol6gica e instruc-
cion sobre cuestion de higiene bucal para la limpieza
de las encias y de los dientes a todos los niflos y a las

madres y dem6s adultos que acuden a los centros de

salud de la comunidad.

Por otra parte, es importante seflalar que la
extrapolacion de los resultados del presente estudio,
podria orientamos hacia 1,cudl es la realidad nacional?
en lo relativo a la necesidad y presencia de protesis'

Por ultimo, es importante dar a conocer estos

resultados a las instituciones que se relacionan con la

salud oral en el pais, parLicularmente a la division de

salud oral de la Secretaria de Estado de Salud Publica

sa cuartdo este seMcio es de dificil acceso. y Asistencia Social (SESPAS) para que se inicien las

acciones Preventivas de lugar.
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TRICOBEZOAR: COMIINICACION DE IIN CASO

JosEA. FABTAN BELTRET, oMAR DEJESUS coloN Pozn', RAIvioN MARTE*, SARAJIMENEZTa'

MARIA G.LOPW HERNANDEZ'T, DOLORES L LOPEZ*}

REST]MEN
Comunicamos el caso clinico de una nifla de 12

aflos de edad con tricobezoar, que tras inSesta de pelos,

tela, lana, tierra se conformo masa a nivel $dstrico,
extirpada quirrlrgicamente. t a evoluci6n fue favorable.

Palabras claves: trlcobezoar, masa aMom-lnal.

II{TRODUCCION
El primercaso de tricobezoarreferido en humanos

es al que hizo alusion Bandamant en 1779. l-as
bezoares son patologias relativambnte raras y aunque
no hay certeza. sobre su frecuencia en un periodo de

l8O aflos se habian referido l8O casos en la literatura
mundiall.

El origen del t6rmino podria derivarse de la palabra
drabe fudzfv, o de la persa padzalv, que significa
contraveneno o antidoto.

Mds del 9O por ciento de los czlsos ocurren en
j6venes del sexo femenino, quienes padecen perversio-
nes del apetito.

La entidad nosologica se presenta con mds fre-
cuencia en la edad pedidtrica asociada a des6rdenes
psiquicos. Nuestro objetivo es que los bezoares se

tomen en consideraci6n dentro de los diagn6sticos
diferenciales de masas abdominalesy asi que se inicie
prontamente el manejo multidisciplinario que ameritan
los niflos con bezoares.

CASO CLIMCO
Paciente femenina de 12 aflos de edad, que acude

a la emergencia de la clinica infantil 'Dr. RoberL Reid
Cabral", con una historia de masa abdominal de 2 a-fl os

de evoluci6n, la cual aumentaba de tamaflo con el

transcurrir de los meses, la misma se acompafl6 de

anorexiay dolor abdominal tipo c6lico que con el paso

del tiempo eran m5s notorios. Su apetito tenia perver-

rPedlatra
*M6dico General

si6n con ingesta de pelos (tricotilomania), lana' colcha
espuma, tela, entre otros. Fue ingresada con los

di agnostico-s de linfoma, hemangioma cavemoso, quiste

mesenterico.

Exploracibnfisica
Peso: 23.6I{9. O.99 M S.C. TA: 9O/6O mmHg

F.C.: I lolmin.F.R : 32/mtn.

Paciente caqu6xica, cr6nicamente enferma' pdli-
da, angustiada (F€. 1). Se palpamasa en epigastrio, de

20xicms., de consistencia dura, no dolorosa, m6vil.
Su biometria hemiitica mostr6 una hemoglobina de

8.7 gr, un coprol6gico con huevos de dscaris' Stt

exarnen de orlna y pruebas de coagulacion fueron
normales.

Ia. radiogralia de torax revela desplazamiento del

estomago -burbuja gdstrica- (Fig. 2). El estudio
radiol6gico con medio de contraste muestra masa de

gran tamaflo (Fig. 3). El estudio de ultrasonido revela

Fig. 1. Paciente caqu6xica y cr6nicamente enferma.
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negruzco, consistencia firme, que midio 35 x I O cms en
conjunto (Fig. 5).

La e.raluaci6n psiquidtrica determin6, tras realizar
test psicometrico, que la paciente es una retrasada
mental moderada. [a. misma fue seguida por este
departamento, teniendo evoluci6n favorable.

Fig. 4. Estudio sonogr6fico demostrando tumoraci6n.

Fig. 5. Viata del tumor, luego de su extirpaci6n.

DISCUSION
Los bezoares no son m5s que cuerpos extra-flos

intragashicos compuesto por material ingeridoy acu-
mulado rn sttr-F.

En lactantes y niflos, si se presentan trastomos
emocionales o retraso mental adquieren el h6bito de

deglutir pelos de su cabeza, siendo 6ste el caso de

nuestra paciente a consecuencia del retraso mental
moderado de la misma.

Fig. 2, Masa ocupando gran parte eet6mago.

Fig. 3, Serie gastroduodenal demosfando tumoraci<in
intragdstrica.

gran distensi6n abdominal por masa que ocupa su
lumen, observiindose imagen ecorrefringente que no
permite visualizar estructuras posteriores (Fig. 4)

Se le realizo a la paclente una laparoscopia con
gastrostomia.

El reporte anatomopatol6gico refiere que la masa
estaba constituida por pelos, hilos de poliester de color

50

t



FabiSn Beltr€, JA, et al: Tricobezoar: Comunicaci6n de un caso. Rerrista UNIBE de cienc. y cult. l99l; 3(3):49-Sf

La sintomatologia es diversa, cursandocasi unifor-
memente con dolor abdominal, anoroda, pesantez
epigastulca, p6rdida de peso, nauseasyv6mitos; coin-
cldiendo con los datos clinicos presentados en nuestro
cEtso.

L,a tricotilomania es causada poruna descarga de
tensl6n emocional generada por la agresMdad repri-
midacontrasuJetos tdealizados en un ambiente donde
no es posible ser agresivo. Otros dan mds importancia
a la deprivaci6n social en la relaci6n madre-hijo. En el
escolar es frecuente que sea el resuitado de la presi6n
que ejercen los padres por un mejor rendimientor.

El diagn6stico de tricobezoar no es facil si no se
Eiexe en mente y puede constituir un problema
quirirugico de dificil solucion, sobre todo si el tumor se
desplaza hacia porciones intestinales.

El estudio que da el diagn6stico exacto es lavisi6n
de la masa por gastroscopia. La radiografia de abdo-
men muestra datos vagos o irnAgenes de bloqueo
intestinal mec6,nico; los bezoares no son radiopacosy
presentan defectos de repleci6n con el est6mago lleno
de bario, 1o que permite diferenciarlo de otras entida-
des.

l,a sonografia muestra imagen que se caracteriza
porvisualizaci6n de masa ecogenicadensa que produ-
ce una sombra s6nica bien delinida.

El tratamiento es multidisciplinario, siendo para
muchos la extracci6n quirtrgica solo terapia

sintomiitica. Otros incluyen en el esquema terap6utico
la exhibici6n del tricobezoar al enfermo que lo port6,
convenidos de que puede coadyuvar a la resoiuci6n
definttiva del problema.

El pron6stico de este tipo de pacientes depende de
muchos factores, pero existe comun acuerdo en que el
control de la alteraci6n neuropsiquiiitrica es determi-
nante siempre y cuando sea instituido de forma ade-
cuada.

los casos no operados representzul una morLali-
dad de 7 porciento. Lamuerte ocurre porcomplicacio-
nes tales como perforaci6n, peritonitis y ulceraci6n
intestinal en un 10 por ciento de los c€lsos.
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EVOLUCION Y PRONOSTICO DE I,A MENINGITIS TTTBERCI'IOSA EN NtrIOS
SEGIIN Iil.AI,T PLZGOS CITOIOGICOS Y BIOQUIMICOS DEL LIQITIDO
CEEACOT0RRAgTITDEO

RUBEN DAzuO PIMENTELA, ANA FOKTUNA*, MILDRED GOMEZ-FELIZT, AIDAA. MAKTINEZ BELLO*, BDRNARDA DLIVBRGE

LEGUISAMON*

RESTIMEN
Con el prop6sito de conocer la evolucion y el

pron6stico segtn hallazgos citol6gicos y bioquimicos
del liquido cefalorraquideo, se estudiaron 39 meningitis
tuberculosas.

Los haiiazgos obtenidos del aspecto (xantocromia
v turbidez), de la citologia (aumento de la celularidad
y mayor proporcion de linfocitos en el recuento
deferencial) y de la bioquimica (hipoglucorraquia,
hiperproteinorr6,quia y disminucion de los cloruros)
del liquido cefalorraquideo de los niflos con meningitis
tuberculosa que presehtaron secuelas o fallecieron,
podrian sugerir un descubrimiento tardio de la enfer-
medad cofr la consiguiente obstrucci6n ventricular
que deteriora la evolucion de lameningitis tuberculosa.

Tambien se evidencia una vez mas la protecci6n
que ofrece la BCG en el pron6stico y evolucion de la
meningitis tuberculosa: la presencia de secuelas y/o
fallecimientos fue de 16.7 por ciento entre los vacuna-
dos y de 85.2 por ciento entre los no vacunados.

Dada la importancia de un descubrimiento precoz
de la meningitis tuberculosa se concluye sugiriendo
que todo paciente portador de una tuberculosis debe
ser tributario de una puncion lumbar.

Palabraa claves : meningitis tuberculosa (citologia y bio<luirnica).
evoluci6n, pron6stico.

INTRODUCCION
l,a meningitis tubercu losa es la forma mds grave de

tuberculosisr'3. Entre el 5 y el lO por ciento de los
infectados antes de los 2 aflos de edad desarrollan esta
forma de tuberculosis, mientras que la frecuencia
disminuye aproximadamente al I por ciento en los
grupos de mas edada'6.

La meningitis tuberculosa es una manifestaci6n
postprimaria Lemprana, que aparece entre 2 y 9 meses
despu€s de la infeccion primaria2-6. Un diagn6stico
precozde la meningitis tuberculosa puede llevar a una
curacion total.

Sin embargo, se plantea la disyuntiva de no existir
pardmetros fidedignos para atribuir a la tuberculosis
los hallazgos bioquimicos encontrados en el liquido
cefalorraquideo y por otra parte la positividad bacte-
riologico en este liquido es muy reducida (<25o761''u"'.

En el pasado la enfermedad era casi siempre fatals.
Hoy dia, con frecuencia el diagnostico se plantea con
retraso, siendo comunes los trastornos mentales y
oLras deficiencias neurologicass. Por consiguiente, es

esencial establecer el diagn6stico lo mds temprana-
mente posible y admini.strar el tratamiento adecuado
cuando la sospecha parece fundada3'6.

Debemos senalai que a pesar de la existencia de

algunas caracteristicas bioquimicas del liquido
cefalorraquideo compactibles con el diagn6stico de
meningitis tuberculosa en algunos estudios realiza-
dosr'2,7 e, lavalidezy confiabilidad de esos parametros
muchas veces son un tanto conlroversiales, debido a
que otras patologias podrian cursar con hallazgos
similares.

El objetivo de esta investigaci6n [ue: estudiar la
frecuencia de meningitis tuberculosa en ninos de O a
5 anos y de 5 aflos de edad o mSrs y determinar la
relaci6n enlre la evolucion y pron6sLico y los exAmenes
citologicos y bioquimicos del liquido cefalorraquideo.

I\,IATERIALES Y METODOS
M6todo

Con el proposito de establecer la evoluci6n y pro-
nostico de la meningitis tuberculosa en niflos segun
hallazgos citol6gicos y bioquimicos del liquido
cefalorraquideo en el Dispensario Antituberculoso In-
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fantil "Santo Socorro", Santo Dorningo, Reptblica
Dorntnicana, se revisaron los expedientes correspon-
dientes a meningtfis tuberculosa en menores de 15

afros (N=39), ccn respecto a edad, aspecto y caracteris-
ticasbioquimtcas (contenido de proteinas, de azicar y
clorurm) y citol6gicas (recuento de leucocltos y dife-
rencial) del liquido cefalorraquideo, vacunaci6n BCG,
secuelas de mortalldad. Tres medtcos participaron en
la recopllacl6n de los datos en base a un cuestionario
que tncluia las variables antes seflaladas.

la recolecci6n de la tnformaci6n, que abarc6 el
periodo comprendido de l98O a l99O incluido, se

efectu6 durante los meses de febrero y rl:atzn de 199 I .

Parfmetros
El criterio retenido para el diagn6stico de meningitis

tuberculosa fue el aislamiento del bacilo tuberculoso
en liquido cefalorraquideo por bacteriologia2. Tambien
fueron consideradas meningitis tuberculosas cuando
se aisl6 el bacilo de otros humores o tejidos del organis-
moy se observaron cambios en elliquldocefalorraquideo
compactibles con el diagn6stico de meningitis
tuberculosalo.

Fueron considerados vacunados con BCG aque-
llos nliios en cuyos expedientes se hace constar que
tenian clcatrlz vaccinal o que sus padres admitieron
que sus hiJos habian recibido una vacuna en l'ia

semana posterlor al naclmientoa'r r.

An6lisls de los datos
La tnformaclon obtenida se presenta en frecuencia

simple para su mejor comprensi6n. Se util?,o el test del
chi-cuadrado (x2) parael anSlisis de algunasvariables,
acept6ndose como pignificativa una p<O.OS.

REST'LTADOS Y COMENTARIOS
De un total de L,484 niflos menores de 15 a-flos

tratados durante el periodo seflalado, 39 (2.6o/olcores-
pondieron amentngitls tuberculosas, con una tasa de
tncldencira promedio por aflo de O.25 por IOO,0OO.

l,a edad promedio fue de 3.5 aflos (R: 4 meses-14
aflos). Trehta y dos (82. f oz6) pertenecian al grupo de O
a 4 aflos y 7 (L7 .*/o), al grupo de 5 a I 5 aflos (figura f ).

Esta mayor proporcl6n de mentngitis tuberculosa en el
grupo de edad m6.s baJa podria ser debida a la gran
permeabtlidad meningea de los niflos menores,
permeabtlldad que se ve aumentada por las afecciones

inflamatorias, tal como sucede en la infeccion por el M.
Tuberculoso2.

Fig. '1. Distribuci6n de la TBM segin edad.
Santo Domingo, 1992.
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Aspecto del liquido cefalonaquideo (LCR)
(cuadro I)

A todos los pacientes se les practic6 punci6n
lumbar (PL), obteni6ndose un liquido cefalorraquideo
de aspecto claro en 64. 1 porciento de los casos; turbio,
en 28.2 por ciento y xantocr6mico en 7.7 por ciento.
Los pacientes- cuyo liquido cefalorraquideo era
xantocr6mico fallecieron. Parece que la presencia de
un liquido cefalorraquideoxantocr6mico se asocia con
un mal pronostico de esta enfermedad. Este aspecto
del liquido cefalorraquideo se asoci6 a una
proteinorr6quia muy elevada, sugiriendo una evolu-
ci6n m6s larga u obstrucci6n de los ventriculos. Los
mismos conceptos podrian ser atribuibles a la turbidez
seflalada.

Recuentos de leucocitos en el liquido
cefaloraquideo

De las 39 muestras, 14 (35.9olo) tenian entre 5l y
l0O c6lulas blancas; otras 23 (59.00/o), entre lOOy 2OO

y las restantes (5.1%), mas de 2OO. El promedio de

estas cClulas fue de 184 (R: 60-480)' En estos tres
grupos, las secuelas y letallidad de la meningitis
tuberculosa iba en ascenso desde 28.2 por ciento en el

grupo con 5l a IOO leucocitos a 3O.O por ciento en

aquel con IOI a 2OO y a lOO por ciento en los sujetos
con mAs de 2OO, respectivamente.

17.9
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Cuadro l. Evoluci6n de 39 nifros con TBM, segUn hallazgos
citol6gicos y bioqufmicos del LCR (1980-1990). Dispensario- Antitutierculoso lnfantil 'Santo Soco'no'

-rarhzgo en LcB Total Evoluci6n

muesras Sin saelc Con srcuelas Mortalidad
N (7.) N (%) N (%) N (%)

39 (10O) 14 (35.9) 16 (41.0) I (23.1)

(5.170) de 13 muestras con disminucion entre 4t y 6O

mg del contenido de azicar. De 20 muestras cuyo
contenido de azricar estaba situado entre 2O-4O mg,
hubo secuelas en 17 (43.60/0) y 6 ( 1 5.4olo) de 6 muestras
con un contenido de azicar por debajo de 2O mg
fallecieron. Hay mayores posibilidades de presentar
secuelas y/o morir con reducciones del contenido de
azrlcar del liquido cefalorraquideo que esten por deba-
jo de un promedio de 4O mg.

Contenido de clonrros
Hubo una reducci6n marcada de cloruros (por

debajo de 6OO m$ en las tres muestras en las cuales
se midi6, y todas se asociaron a secuelasdemeningitis
tuberculosa. En consecuencia, la reducci6n acentua-
da de los cloruros puede estar asociada a secuelas
neurologicas de una meningifis tuberculosa.

las informaciones que se han analizado, muestran
laimporLancia de los hallazgosbioquimicos del liquido
cefalorraquideo en pron6stico y evolucion de la
meningitis tuberculosa y orientan al mddico sobre los
elementos de ayuda diagn6stica de la misma.

Antecedentes de vacunaci6n
De las 39 meningitis tuberculosa a las que se les

estudi6 las caracteristicas citol6gicas y bioquimicas
del liquido cefalorraquideo, en 12 (3o.8olo) se reporto
antecedentes de vacunaci6n con BCG (cuadro II)

Cuadro l!, Distribucidn de 39 TBM segfn
evoluci6n y vacunaci6n BCG.

AspElo: 39 (100)

2s (ai.1)
11 (28.?l
3 (7.71

23 (s9.0)
2 (5.1)

39 (10o)

I (23.1)
30 (76.9)

39 (100)

I (23.1)
1 2 (30.7)
18 (46.2)

14 (3s.9)
14 (35.9)

0
0

14 (3s.9)

e ?.7\
11 (25.2t

0

l6 (/t1.0)
10 (2s.6)
6 (15.4)

0

I (23.1)
1 (2.6)
s (12.8)

3?.n

I (23.1)

7 (18.o)
2 (s.r)
0

. Claro

. Turbio

. Xantocr6mico

Uffias (X=1&4, B:6G8O 39 ('iOO)

. sr - 1oo 14 (35.0)

.'101.20O

. >200

16 (41.0)

4 (10.3)
10 (25.7
2 (5.1)

Rcsilo dilercncial:
.5G75 fnlocilos
.7Gl00lint@itc

Cqidfdo de Az0car
(rrE%)

0[-34.5,R: l&60)
.,11€O
.20..10
.>20

Cottr*ro prcld@ (mg7d

Ol= 16&7, B:5$310)
.51-100
. l0l-150
.>l5l

14 (3s.9)

7 (18.0)
7 (17.9)

14 (3s.9)

6 (15.4
6 (15.4)
2 (s.1)

16 (41.0)
1 (2.6)

r s (38.5)

2 (s.r)
14 (35.9)
0

16 (4r.0)

2 (5.1)
4 (10.2)

10 (2s.7)

0
3 (7.71

6 (r s.4)

(23.1)

12.6t
(20.5)

9

8

9 (23.1)

1 (2.0)
2 (s.1)
5 (1 s.4)

F6r t Gpan$do anlhbcr@loe htetl 'Ssto S@.D'

Recuento diferencial
Ios fallecimientos y secuelas se asociaron en dos

(5-Y,61de las 9 muestras con un m6ximo de 50 a 75 de
limfocitos, y en 23 (59.00/6) de 3O muestras con un
recuento de entre 75 y I OO por ciento. Existen mayores
pmibilidades de fallecimientos y secuelas en pacientes
con recuentos de linfocitosm5.s elevado. Este fen6me-
no podria ser atribuible a un descubrimiento tardio de
ta pa.tologia.

Contenido proteico (en mi[gramos por
rOO mililitros)

El contenido proteico fue de f 68.7 mg (Ft 55-340).
I as s€cuelas y mortalidad se asociaron en 3 muestras
f7.7o/O de 9 cuyo contenido proteico llegaba a l0O mg.
De 12 con un contenido entre lol y 15O mg, 6 (15.3%)
murieron o presentaron secuelasy de 18 con conteni-
do proteico de 151 mg o mds, hubo secuelas o falleci-
mientos en 16 {4l.lo/o).

Contenido de azfrcar (en miltgramos Ixlr
fOO mt[litros)

El contenldo promedio de az0car fue de 34. 3 mg (Fl:

2G6O). Se encontr6 secuelas y/o fallecimientos en 2

Fu6l.: Cliqfruio sthbc@l@ hrnll 'Snlo S@,8'

De 25 nlflos con meningitls tuberculosa en los
cuales hubo secuelas o fallecieron, solamente 2 (8.00,6)

tenian antecedentes de vacunaci6n con BCG. De 14
niflos con menlngitis tuberculosa sin secuelas, lO
(71.40/6) tenian antecedentes de la aplicaci6n de BCG
(figura 2).

Es bien conocido el hecho que los menin$itis
tuberculosa post primarlas sobrevienen precozmente,
despu€s de algunoq meses a un aflo de la tnfecct6n
tuberculosa inicial2'6. Por lo que todo paclente con

tuberculosts pulmonar tfBP) debe ser tributarto de

Evoluci6n Total

n (%)

14 (3S.9)

16 (41.0)

0o (23.1)

39 (10O.O)

Sins@elG
Con suelas
Fal16iaron

Antecodcnlos d6 vrcun*iln BCG

Sl No
n (%) n (%)

10 (2s.7) 4 (10.2)

- 16 (41.0)

H=Z(s.l) 7(18.0)

12 (30.8) 27 (69.4
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una puncl6n lumbar (PL) y posterior estudio
citobioquimico del liquido cefalorraquideo. En lo que
se refiere a la eficacia de lavacunaci6n de los niflos con
BCG para protegerlos del riesgo de meningitis
tuberculosa postprimaria, los resultados observados
en el Dispensario Antituberculoso Infantil "Santo So-
corro" son aplicables aI conjunto de la Repriblica
Dominicana. Estos resultados concuerdan igualmen-
te con los estudios similares, prospecttvos o retrospec-
Uvos, efectuados en otros paisesl'2's'rr.
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coNocrMmnros Y AcrITuDEsi soBRE EL TABAgITISMO
Y SU PREVENCION ENTRE ESTI]DIANTES DE I,A SALI]D

RUBEN DARIO PIMENTEL*, MILDRED GOMEZ FELIZ1 EZEOUIEL ACOSIA', DAYSI FTALLO', FIDELIA OVIEDO*,
LUIS I.ARA'

RESI'MEN
De 650 estudiantes que cursaban el primero y

f ltimo aflos de medicina y odontologia y que llenaroD
adecuadamente un auto-cuestionario, 75.2 por ciento
fuma, 2O.O por ciento no fuma y 4.8 por ciento habia
dejado de fumar. Entre los fumadores, 38.4 por ciento
correspondi6 al primer ano y 36.8 por ciento al riltimo
ano. No hubo diferencia significativa (P>O.O5) al com-
parar los fumadores (F) y no fumadores (NF) del
primero y tltimo a.fros.

Entre los encuestionados, el 92.O por ciento sabe
que el tabaquismo es nocivo para la salud y acorta la
espectativa de vida. Sin embargo, I5.4 por ciento no
asocia el c6ncery enfisema puknonaral tabaco. Y solo
32.8 por ciento considera como factor negativo el
habito tabequico de los padres. Entre los fumadores,
46.8 por ciento no ha recibido informaci6n acerca del
tabaquismo y 72.5 por ciento considera importante
esta informaci6n. Cerca de la mitad (45.60,6) ha visto
fumar a su profesor en el recinto universita,rio. Para
33. I por ciento, la prohibicion del fumar seria eficaz
para disminuir el tabaquismo, 14.9 por ciento reco-
mienda supdrnir el cultivo de tabaco: 29.7 por ciento
se pronuncia por el aumento del precio de los cigarri-
llos y solo 6.3 por ciento, sugiere la educaci6n sanita-
ria.

Finalmente, 7O.8 por ciento piensa que dentro de
5 anos atn estara fumando, de Cstos, 8.O por ciento
cree que estada disminuyendo y, 4.5 por ciento piensa
que habrd dejado de fumar.

Palabras clav.s: tabaqulsmo, conocimlento y actltudes.

SAI;I]D PWLICA

INTRODUCCION
Con el objeto de estudiar la influencia que ejerce la

educaci6n superior sobre los conoclrnlentos y actitu-
des al tabaquismo y su prevenci6n, se realizo una
encuesta entie 754 estudiantes de primero y iltimo
anos de odontologia y medicina de la Universidad
Iberoanericana (UNIBE) durante el aflo academico
1989-1990.

MATERIALYMETODO
M6todo

Se realizo una encuesta epidemiol6gica transver-
sal entre estudiantes de medicina y odontologia de la
Universidad Iberoamericana (UNIBE), Santo Domin-
go, Reptblica Dominicana.

La recoleccion delos datos se efectuo pormedio de
un cuestionario aut6-administrado inspirado en parte
por los autores y en documentos elaborados por el
Brilish Medical Reseorch Council [adultos)', por la
OMS y el INSERII,f3.

Elcuestionario incluia, ademds de losdatos perso-
nales de los estudia-ntes, preguntas relacionadas con
el habito deconsumo de tabaco, con el conocimientode
los efectos nocivos y las actitudes frente a su preven-
cion.

Sobre el conocimiento se planteaban preguntas
acercade la relacion que existe entre el h6bito de fumar
y el enlisema pulmonar, el cancer pulmonar y otras
patologias.

Sobre las actitudes se indagan las formas que
segtn opiniones de los estudiantes pueden contjibuir
a la prevencion de este "mal social".

se consideraron como fumadores (F) todos los
estudiantes que fumaban aunque fuera ocasiona.l-runiversidad Iberoamericana, Santo Domingo, Rep. Dom.
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mente en el momento de la encuestaa' como ex-
fumador (EX-F) aI que habia deJado de hacerlo por lo
menos 6 meses antes de la encuestaa: fumador ocasio-
nal a aquel que fuma menos de unciga,rallo/diay como
no fumador (NF) todos los otrcs4.

Poblaci6n estudiada
la poblacl6n estudtada comprendia todos los estu-

dtantes de medictna y odontologia de la Universldad
Iberoamericana (N=754). Ce ambos sexos lnscritos
durante el cuatrimestre mayo-septlembre de 199O.

De los 754 estudiantes inscritos cuando se aplico
la encuesta, lO7 (14.2o/ol pertenecian a la escuela de

medicina (8670) dominicanos, 14 porctento espaioles:
48 por ciento femeninos y 52 por ciento masculinos);
y 647 185.8o/ol, a odontologia (21.8olo) dominicanos'
78.2 por ciento espa,floles; 33.4 por ciento femeninos
y 66.6 por ciento masculinos). Estaban ausentes 25
(3.3o/o\y 7291p,6.7%o) estabal presentes almomento de

laencuesta. Entre estos tltimos, 0.2 porciento rehuso
responder al cuestionario. Se obtuvo respuesta de 650
estudiantes, es decir, 86.2 por ciento.

Anelisis de los datos
I-as informaciones obtenidas aparti.r de lapresente

encuesta fueron estudiadas, en primer lugar como
hechos epidemiologicos. En una segunda etapa' efec-

tuarnos correiaciones lineales entJe los datos segrin las
diferentes variables susceptibles de intervenir desde el
punto de vista de la ensenanza universitaria en los
conocimientos y actitudes de los estudiantes sobre el

tabaquismo y su prevencion.

El analisis de estas informaciones se baso en

comparaciones cualitativas utilizando el test del chi
cuadrado (f) y los tests de ajuste (metodo de Boyd y
Doll).

En este analisis la probabilidad de enconlrar aso-

ciaciones significativas entre dos factores aumenta
con la importancia del efectivo. Por esta raz6n hemos
retenido como limites de significaci6n estadistica el

valor de P<0.05.

RESI.'LTADOS
De los 650 estudiantes que llenaron adecuada-

mente el autocuestionario. 337 (51'8o/o) eran hombres
y tenian una edad promedio de 22.4 aios y 313
(48.2y0), mujerescon una edad promedio de 21.3 anos.

De estos 650 estudiantes, 489 (75.2016) hanrespon-
dido alirmativamente a la pregunta aFuma Ud. actual-
mente? Esta proporci6n era de 39.8 por clento para el
prlmer aio y de 34.9 por clento para el ultimo aflo de
la enseflanza universitarla. A los NF correspondl6 el 20
por ciento y a los EX-F el 4.8 por ctento. No hubo
diferencia slgni{lcativa (H.O5) aI comparar los Fy NF

del primer y tltimo ano (figura 1).

Fla. 1, Distrib'rcion de 650 dsludlantes d€ la saiud sogdn hiibitc_ 
tabaquiqi y ano acad6mico. Sanio Domingo, ,99o,

10 20 30

Fio. 2. Distribuci6n de 650 estudiantes de la salud sogun
co;oc,menlos del eleclo nocivo del labaco, carrera y afro academico
IAI Ln (B) se exorosan los oolcenlaies do conocimienlos. En el
ieiuadro se asoiian los c6nocimieirtos segun carrela. Sanlo
Dominqo,'1990.
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la mayoria de los estudiantes (92.0p26) sabe que el

tabaquismo es nocivo para la salud y que acorta la
espectativa de vida. Sin embargo, 15.4 por ciento no
asocia el cAncery enfisema pulmonar al tabaco. Cuan-
do se comparan los estudiantes del primer aio con los
del tltimo, se encuentra una diferencia estadisti-
camente importanie (P<O.O1) (ligura 2).

(A)
CONOCIMIEIITOS SOBBE EL EFECTO IIOCIVO DEL

ESTI]OANTESO€OOONIOLOGIA ESTUDIANTESD€

uLTtMo Ariro

TEST ESTAOISTICO

sr(N%) No (N%)

244 ( 51.0) 40( 54.1)

234 ( 49-O) 34 ( 45.9)

4a7 (10O-0) 74 (100.0)

sr (N9!) NO (N!()

46( 47.9) 2{r0o)
50 ( 52.r) o

96 (100.0) 2 (10O)

NO (N%) sr(N%)

92"/"
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56lo 32.8 por ciento de los estudiantes consideran
como factor negativo, el fumar de los padres. Esta
proporci6n es mas importante entre los NF (84.60lo) y
EX-F(48.4olo) que entre los F (l8.Oolo); no encontrdndo-
se significaci6n estadistica (F>O.OS) al comprar los del
primero y tltimo a-flos (cuadro I).

Cuedro l. Opiniones de 650 esludiantes de h salud acerca del
segfn hebilos tabaquicos y afro acad6mico.cte

Fuala: dreta

Entre los F, 62. 3 por ciento no ha recibidc informa-
ci6n sobre el tabaquismo y 96.4 por ciento considera
imporlante esta informacion. Mds del 45 por ciento
(45.60lo) ha visto fumar a su profesor en el recinto
universitario. Para 33.1 por ciento de los estudiantes,
la prohibicion del fumar en la universidad seria eficaz,
pero los F son significativamente (P<O.OO 1) mds escep-
ticos que los NF y que los EX-F. Cerca de quince por
ciento (14.V/o\ recomienda suprimir el cultivo del
tabaco y 29.7 por ciento, su prohibici6n en lugares
ptblicos. Alrededor de un tercio (27 .lo/o) se pronuncia
por el aumento del precio de los cigarrillosy solamente
6.3 por ciento, por la educaci6n sanitaria (cuadro II)

COMENTARIOS
Ia evidencia de la asociacion entre tabaquismo y

numerosos tipos de enfermedades y condiciones pato-
logicas se ha incrementado en los a-flos recientes,
habi6ndose establecido bases solidas para confirmar-
las. Se ha reforzado la bien conocida asociaci6n entre
tabaquismo y ciincer del pulmon y del tracto respira-
torio superior, asi como con las errfermedades
cardiovasculares y con la bronquitis cronicas'6 y el
enfisema pulmonarT; se han acumulado evidencias
nuevas que correlacionan el tabaquismo con el c6ncer
de lavejigaydel p6ncreas, asi como con la disminuci6n
de la fertilidad masculinay femeninas, igualmente con
complicaciones del embarazo y otro tipo de alteracio-
nese.

A pesar de estas evidencias, uno de cada seis
estudiantes (15.4o/o) no asocia el cd'rtcer y enfisema
pulmonar al tabaco; no habiendo significaci6n esladis-
tica (p > O.O5) al comparar los del primero y ultimo
aflos. Sin embargo, cuando se hace esta comparacion
entre los estudiantes de odontologia y medicina, se

encuentra un mayor conocimiento de estos ultimos,
expresado por una diferencia estadistica significa-
tivamente importante (p < O.OOI).

las informaciones dirigidas a los estudiantes de la
salud con respecto al tabaco y su prevenci6n parecen
ser precarias (62.30lo) y r€presentan un reto para el

sistema educativo suPerior, el cual se agrava por el

ejemplo pernicioso de los profesores, los que segtn los
propios estudiantes, los han visto fumar en una pro-
porcion de cerca de la mitad (45.60/o).

l,as opciones de los estudiantes con respecto a las
medidas preventivas contra el tabaquismo son diver-
gentes, coincidiendo cerca de un tercio de ellos (33.2olo)

en que la prohibicion del fumar en la universidad seria
eficaz, siendo los F significativamente (p < O.OOI) mas
escepticos que los NF y que los EX-F.

En un intento para compensar la disminucion en

el consumo de cigarrillos, fenomeno observado en
numerosos paises industrializados, la industria taba-
calera ha estado expandiendo activamente sus merca-
dos hacia los paises en via de desarrollo. Esta conquis-
ta agresiva incl uye la prom oci6n de las formas tradicio-
nales y otras nuevas del habito tabilquico mediante
una atractiva publicidad que minimiza las pocas czun-
paflas preventivas que se llevan a cabo en el pais' Este

ien6meno publicitario ha inlluido tanto que para el

83.6 por ciento de los estudiantes fumadores la ten-

dencia al tabaquismo estaria en aumento; lO'6 por

ciento piensa que estaria disminuyendo y s6lo 5'8 por
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Cuadro ll. Opiniones de t

las medidas prevenlivas a
esludiantes, seg0n sea,

650 esludiantes de la salud con respeclo a
lomar controlar el labaquismo enlre los

Ex-F. Sanlo Domingo, 1990.F.

Fuata: dreh

Finalmente,94.2 por ciento piensa que dentro de

5 a.flos, aun estard fumando (10.6% de €stos cree que

estaria disminuyendo)y 5.8 por ciento lo habria deja-
do.

Proporci6n de cdudieles qw opinan que el
htb'lo labequico dc los gadres es un laclor negativo.

NFF

Prirer a6o

Ultim aio
Tolal

Tesl stadlSi6

=x-F(N/total) %

1t4 25.0

14t27 51.9

1t31 44.4

P > O.O5 P > 0.05

(N/total) %

57159 82.6

5!v51 86.9

11Cn30 &4.6

(N/roral)

41t259

471230

88V489

15.8

N.4

18.0

0 0 P<0.001

6 5.3 P<0.m1

6 1.2 P=(ns)

Vedidas preventivas

EX.F

54

32

97 74.6

NF F

NN o/. N%

31 100.0

31 100.0

00

20 64.5

5 16.1

Prohibk el lumr s:
. UniveEilad 130 10O.0

.P0Hi@ 13O l0O.O

Supririr el cultivo
de laba@

Aurerdo del pr*io
de lc cigarrilbs 13d 10O.0

Edueci6n Sanitaria 30 23.0

11.0

6.5

P < 0.001

P < 0.001
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ciento cree que habr5. abandonado el h6bito de fumar.
Estas cifras son mucho mas inquietantes que las
reportadas por Cooremanro y Pimentelr I entre profeso-
res franceses y dominicanos respectivamente.

los hechos que acaban de ser expuestos confir-
man la urgencia de acciones de Salud Priblica con el
objetivo de sensibilizar a los j6venes con respecto a los
riesgos ligados al consumo del tabaco y a su preven-
cion. Sin embargo, falta definlr un metodo eficaz. Las
indicaciones de qtr,e disponemos orientan hacia medi-
das concertadas entre los responsables de la educa-
cion.
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CONCEPTO DE MUSEO: SU EVOLUCION HISTORICA

ZOIL-A, ANITZA G L]TI DRREZ'

MASWIffiIA

no de las mismas, a medida que se afiaroala concien-
cia de su identidad cullural.

ta Conlerencia General creo en l97B un Comite
Intergubernamental para fomentar el retorno o la
restitucion de los bienes culturales a sus paises de
origen en caso de apropiacion ilicita, a fin de permitir
que ciertos paises recuperen, gracias a negociaciones
o a la aplicacion de la Convencion de 197O, algunas de
las obras mas representativas y simbolicas de su
cullura.

Por otra parte somos conscienLes de la importancia
que demanda una legislacion que rija adecuadamente
la proteccion de la extraordinaria riqueza cultural
existente en el pais y en la region.

Siendo dicho patrimonio el fruto y el portador de la
cullura de la humanidad con incidencia en su intelec-
to, es imprescindible $roLegerlo de los diferentes peli-
gros que lo acechan, cualquiera que sean sus compo-
nentes o la civilizacion a que pertenezcar:.

Cucuru llo ( I 982), hace una breve esqu em at%acion
cronologlca de la evolucl6n de los museos:

hasta el siglo IVA.C.: atesoramientoy formacion de
colecciones principalmente reales y religiosas.

Epoca helenistica: creacion y ordenamiento de las
colecciones con un sentido racional y sistemiitico.

Imperio Romano: valoracion del arte griego. Epoca
de gran auge para el atesoramiento de obras de arte,
sobre todo escultoricas.

Edad Media: creaci6n y enriquecimiento de los

tesoros eclesiasticos.

Renacimiento: proliferacion y crecimiento de las

colecciones de la rea)ezay la nobleza"

Siglo XMII: la ilustraci6n: el interes por Lln mayor

conocimiento da lugar a la creacion cle muchas colec-

ciones, particularnlente naturalistas y eLnogrdrficas'

1. CONCEPTO DE MUSBO
1.1 Euohtctbn
El concepto de museo ha ido evolucionando a

traves del tiempo segun sus multiples y variados usos;
en la antiguedad estaba n-rAs bien relacionaclo con el de
colecci6n de los objetos que gustaban o atraian, ya sea
por motivo religioso o personal. Asi por ejemplo, en la
acropolis de Atenas, el templo cle Salomon y los tesoros
de Santiago de Compostelai servian a un proposiLo
religioso.

En el siglo XV, en el ano 147l, el papa Sixto creo el
primer museo en Roma, con la coleccion Capitalina.
Duranle los siglos XVI, XVII yXVIII se fundaron varios
museos en dife rt-' r r t es ciu dad es d e Eu ropa como fueron
el museo Cesareo (l,5OO), el Farnesio (1546) y el Uffizi
(1581)en ltalia: en Oxford (lnglaterra)elAshmolean, el
de Louwe en Francia (1681) y la Galeria Kassel en
Alemania (l7m).

En el siglo XIX surgen las grandes exhibiciones
museologicas, al principio como parte del fervor civico
nacional, mostrnndo los tesoros usurpados a los ejer-
citos, como es elcaso del Museo de Berlin en 1815. A
finales del Siglo XIX, las donaciones de los induslriales
norteamericanos originaron muchos de los grandes
museos de arte principalmente en los Estados Unidos,
como es el caso del SmiLhsonian Institute.

Es importante seialar que las conquistas y las
guerras llevan consigo; a lo largo de los siglos el saqueo
y el traslado de bienes culturales a otros paises.

Es por esto que la Organuacion dc las Naciones
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura
TLIN_ SCO) ha elaborado nuevos principios para prote-
ger el derecho de los paises a sus recursos culturales.

Muchos Estados, despues de lograr su soberania,
notaron que habian sido despojados de gran parle de
s.rs riquezas artisticas, y muchos han exigido el retor-

'linciada en Artes Liberales, UNIBE.
6l
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Aflo de 1793: marca el inicio de la nacionalizacion
de las colecciones reales con el ejemplo del [.ouvre.

Siglo XIX: auge y desarrollo de los museos en las
colonias europeas. tipoca de gran acumulaci6n de
patrimonio cultural.

Siglo )O(: perfeccionamiento de las tecnicas
museograficas y de la comunicaci6n del mensaje del
museo. Replanteo de su papel y funcl6n en la sociedad.

Se debe destacar que la evoiuci6n del concepto de
museo trajo consigo su conceptualizaci6n final y son
varlas las definiciones propuestas.

Segfn el articulo3 de losestatutosdel International
Council of Museums ICOM 1979, "el Museo es una
institucion sin iinimo de lucro, permanente, al servicio
de lasociedad y de su desarrollo, y abierta al ptblico,
que adquiere, conserva, investi$a, comunicay exhibe,
con finalidad de estudio, de educacl6n y de delecta-
cion, testimonios materiales de la evoluci6n de la
naluraleza y del hombre".

Otra definicion es la propuesta por Lumbreras
(1974), que seiala que el museo es un repositorio
cientifico y alavez un centro de enseiarza masiva de
la historia social.

De estas definiciones se deduce que los museos
deben ser entes activos en la educaci6n, deben formar
parte del sistema educativo de un pais. Es papel del
museo y de todas las instituciones culturales, lograr
que la sociedad tome conciencia sobre su imageny sus
Lradiciones culturales. Los bienes culturales son los
principales aspectos constitutivos de la identidad de
trna comunidad.

En elV Seminario Regional de la UNESCO (1962),
se lleg6 a la conclusion de que el museo es una
instituci6n que por medio de sus exposiciones, traba-
jos de investigaci6n y sus actividades planificadas
desempena el papel de centro cultural de una comuni-
dad. Asi contribuye a la ins[ruccion y a la cohesion de
esa comunidad, al mismo tiempo que descubre, prote-
ge, difunde y exalta los valores humanos universales.
Situado en un lugar concreto y dotado de locales que
albergan sus colecciones, laboratoriosy exposiciones,
el museo aplica un vasto programa general de educa-
cion, proporciona informaciones y patrocina activida-
des cientificas y recreativas. En el nivel local, regional
o nacional, el museo estd al seryicio de un sector del
publico real y potencial, transitorio o localizado; es un
polo de atraccion cultural que debe refotzarlacohesion
de la comunidad.

Una delinicion miis reciente de la UNESCO es la
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que se produce en 1983, que se entlende por "museo"
cualquier establecimiento permanente admtntstrado
en inter6s general a fin de conservar, estudiar. poner
en evidencla por medios diverisos y, esenclalmente,
exponer para el deleite espirltual y la educact6n del
publico un conjunto de elementos de valor cultural:
colecciones de objetos de inter6s artistico, historico,
cientifico y t6cnlco, asi como Jardines bot6nicos y
zool6gicos, y acuarios.

En 1977 en el coloquio internacional sobre
museologia y patrimonio cultural (Bogota, Colombia),
se definio el museo como "el lugar donde es pqsible
reconocer la obra del hombrey su relaci6n con el medio
ambiente", y se afirm6 que los museos se hallan
integrados ert el contexto socio-ambiental en el que
operErn.

Segtn Lumbreras es tarea del museo la de crear
una imagen del mundo, una conciencia de identidad
nacionaly de plenacomprension de nuestro procesoy
nuestra realidad y ataca la posicion de quienes a trav6s
del museo, exaltan losvalores antiguos, contraponi€n-
dolos a la deprimente realidad actual.

Cucurullo ( 1982), resume de varios autores propo-
niendo que el museo debe tener los siguientes objeti-
vos:

a) ser en si mismo un centro de educaci6n, forma-
cion y concientizacion de todos los estratos sociales
que conforman la.comunidad a la cual estA dlrigido;

b) promover, por medio de sus presentaciones y
actividades, una acci6n comunitaria tntegradora:

c) ayudar al pueblo en el conocimiento de su propia
comunidad y de otras comunidades iguales o diferen-
tes, lejanas o cercanas geogr6ficamente, pasadas o
contemporaneas.

Madrid (1970), afirma: un museo consciente de su
mision educadora puede, por medio de sus exhibicio.
nes, impulsar al hombre como individuo a su propio
progreso, haciendole ver caracteristicas del pasado y
posibilidades del presente, para que pueda tomar la
decisi6n correcta a ejecutar en un futuro.

Debe seflalarse, que cadamuseo tendrd su propio
carS.cter de acuerdo a sus obJetivos y funciones y al
medio en que se encuentre, y deben serguardianes de
la herencia material de cada naci6n, ya que coleccio-
nan, conservan y estudian lo recolectado para que el
publico pueda educarse e ilustrarse.

l-os museos estdn considerados hoy transmisores
de educaci6ny no solamente como almacenes o dep6-

---l
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sitosde piezasy objelosy su [uncion es la de proteccion
del patrimonio cull-ural contenido en ellos.

El coleccionar, catalogar, preservary exhibir, son
l-areas comunes a todos los museos. Ademds, todo
museo debe contar con un sistema administrativo
efliciente, que coordine sus diferentes aspectosy nece-
sidades.

El uso de las colecciones del museo con fines de
educaciorr, la insercion del museo en la vida de la
comunidad son aspectos que se han desarrollado en
las ultimas d€cadas.

l,os componentes esenciales del museo son la
sociedad, la planificacion museistica, el continenLe
(arquitectura) y el contenido (coleccion y fondos del
museo): (t.eOn, 1978).

El museo es un lugar de aprend?aje, sus objetos
no pueden, ni deben limitarse a quedar encerrados
entre paredes, ni el de s6lo presentar el pasado y el
presente en lo historico y artistico de forma estiitica,
debe proyectarse al presente y al futuro de forma
diniimica, activa, relacionando hechos del pasado con
el presente.

El museo debe ser un lugar aLractivo e invitador.

2. CI"A.SIFICACION GENERAL DE IOS
MUSEOS
La UNESCO (1976) preparo "Estadisticas sobre

museos e instituciones similares", con el proposito de
unificar la terminologia y metodologia de trabajo de
museos, aqui se reconoce que las instituciones si-
guientes, dada su naturaleza, se ajustan a la an[erior
definicion, en primer t€rmino la tipologia de los museos
comprendida en tres areas: Museos cientificos, Mu-
seos hist6ricos y Museos de arte.

En elarLiculo4del tiLuloll el ICOM (I979) reconoce
ademiis de los museos designados como tales a:

a) los institutos de conservacion y galerias de
exposiciones que dependen de las bibliotecas y
de los centros de archivo;

b) los sitios y monumentos arqueol6gicos, etno-
graficos y naturales y los sitios y monumentos
historicos que tengan caracteristicas de un mu-
seo por sus actividades de adquisici6n, de con-
servaci6n y de comunicacion;

c) [,as Instituciones que presentan especimenes
vivientes, tales como, jardines botanicos y zoolo-
gicos, acuarios, viveros, etc.;

d) las reservas naturales;

e) los centros cien[ilicos y planetarios.

Segrin la naturalez,a de sus coleccionesy dentro de

las tres caLegorias principales anotadas arriba, son
consideradas las siguientes clases:

l. Museos de arte.

2. Museos de arqueologia y de historia.

3. Museos de historia y ciencias naturales.

4. Museos de ciencia y tecnologia.

5. Museos de etnografia y de antropologia.

6. Museos especializados.

7. Museos regionales.

8. Museos generales.

9. Monumentos y lugares historicos y arqueologi-
COS.

lO. Jardines zoologicosy botdnicos, acuariosy re-
servas naturales.

En cuanto al criterio administrativo, los museos
son clasificados en publicos y privados.

1. Museos publicos: se refiere a aquellos que son
propiedad del Estado y son administrados por este.

Estos, a su vez, se subdividen en:

a) nacionales;

b) departamentales:

d) universitarios.'

2. Museosprilsadas: son aquellos que pertenecen a
alguna entidad, persona natural o juridica y organis-
mos de cardcter privado. Estos se subdividen de
acuerdo a la naturalezade la entidad de que dependan
en:

a) sociedades;

b) fundaciones;

c) instituciones educativas (universidades, cole-
glos, etc.):

d) instituciones religiosas;

e) personas naturales.

Cucurullo (1982), propone una clasificacion de

museos a pa-rtir de informaciones biisicas de Madrid
(1970), la UNESCO (1976), y el ICoM (]'9791:

- por su naturaleza:
- Por su dependencia;
- por su tematica;
- Por su movilidad;
- Por el tiPo de sus colecciones'
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..d Por su naturaleza
A.1 Mrseo naturalo "rn sftu"
Son aquellos en los que se conservan ambientes,

monumentos, ciudades o partes de ellas, asenLamientos
arqueologicos o etnol6gicos, tal y como fueron creados
o son encontrados, permaneciendo en el lugar donde
siempre estuvieron, sin que la museogralia intervenga
mas que para su conservaci6n, adecuacion y explica-
ci6n.

Botlca o farmacla musco dc lag Casaa Realeg.

A.2 Museos prqralnldos
Son los que surgen de la planificacion. Albergan

colecciones reunidas con el tiempoy con cierto criterio.
El inmueble, construido o no pormuseo, es acondicio-
nado a fin de recibir los objetos mismos que seran
distribuidos en los diferentes ambientes segun la
programacion previa. Se incluyen aqui losmuseos que
surgen de colecciones privadasy tesoros antiguos, alin
cuando su ordenamiento y la recolecci6n y clasifica-
ci6n de los objetos no se efectuaran de la manera
cientifica en que se realiza hoy en dia.

B. Por su dependencia
8.1 Ofrciabs
Son aquellos museos cuyo sustento economico

proviene de los fondos publicosy su administracion la
ejercen [uncionarios del Estado. Entre estos museos
hay que distinguirlas, tanto por su temdtica como por
su radio de accion.

8.2 Nactonales
Cuyos lemas y colecciones abarcan todo el pais y

por cuyo publico se tienen lodos los habitantes de la
nacion.

8.3 Regionabs o proutnciales
Sus temas y accion se concenlran en una region o

provincia solamente.

8.4 Muntctpaks
Son los museos oficiales de miis pequefla capaci-

dad, dirigiendo sus esfuerzos a solo una ciudacl o
municipio.

8.5 Untuersrtanos
Se distinguen pcir ser sostenidos por la Universi-

dad a la que pertenecen y por contar en sll priblico
primordialmente ion estudiantes universitarios.

8.6 Escolares
Surgen del recienle movimiento que anima a las

escuelas a formar en su seno colecciones de objetos de
uso pedagogico elaborados por sus es[udiantes. De-
penden de la escuela y del trabajo en equipo del
alumnado y de la Sociedad de Padres y Amigos de la
Escuela.

8.7 Priuados
Como su nombre lo indica, son aquellos museos

que son creados por Ia iniciativa privada, siempre y
cuando se amolden a la norma de estar abiertos al
pfiblico sin fines lucrativos, pues de lo conlrario no
pasarian de ser colecciones privadas.

SaIa de gderia Arte Moderno.
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f. ,* su tematica
I C.l Arqumlfuicos
t Srs coticcio.,els *on piezas de proveniencia ar-
gueol6gica. Estos museos pueden estar formados por

aDlecciones, monumentos y vestigios. Los museos

Jrqueol6gicos abundan como museos in sth.ty se han
tonsiderados meior incluirlos en una clasificacion
aparte de los museos antropologicos.

I
C.2 k etnqrqfia, Joklare A artes

I Wpulares
I Tratan de las caracteristicas particulares de los

distintos grupos culturales, y €tnicos. Sus piezas

F;:."." 
$eneralmente de la vida diaria de sus usua-

C.3 Hist6ricos
Son aquellos museos en los que el pueblo toma

conciencia de los sucesos acaecidos en el desarrollo
]ristOrico, las causas y consecuencias de los mismos,
Au importancia en la formacion de la sociedad y mundo

actuales, y las caracteristicas de los pueblos, grupos y
rlases oue los imoulsaron.

T
C.4 De arte

I De su nombre se deduce que son losmuseoscuyas
rcolecciones est6n constiLuidas por obras artisticas. En

el 6rea de las artes plasticas, esos museos son el tnico
]aso en que las piizas fueron creadas para el placer
lestetico y muchas veces para ser expuestas en ellos.

Generalmente se separan los museos de arte hasta

afinales del siglb )CX de los de arLe contempor6'neo,

lporque su programaci6n, ambientaci6n y aclividades
-sor, -ry diferentes. A la categoria de museos de arte

-pertenecen 
tambi€n los museos de arte religioso.

rr
I
Ir

C.5 De cierwias nqhrlles
Presentan las cualidades y caracteristicas del

ambiente natural, generalmente divididas en los te-
mas: geologia, botdnica, zoologia, ecologiay bionomia.
A este grupo de museos hay que a,fladir los parques
naturales, zool6gicos, jardines botdnicos, acuarios,
cuyas caracteristicas esten en consonancia con la
definici6n de museo anteriormente seflalada.

C.6 De ciencias exattos
Son los museos que muestran los progresos de la

tecnica y de las ciencias aplicadas. Pertenecen a este
grupo los museos Lecnicos, indusLriales, de lransporte
y de descubrimientos. En la mayoria de los casos,
promueven m6rs que en ningun otro tipo de museos, la
parLicipacion activa de los visitantes. Es traclicional
encontrar bajo esta clasificacion a los planetarios, a

causade su alarde tecnico, pero desde el punto cle vista
de la temdtica, pertenecen mAs bien a los muscos de

ciencias naturales.

C.7 Btqra{:aos
Son los destinados a ilustrar la vida de un perso-

naje y a mantener o recrear el ambiente donde vivio'

C.8 De antigtedades
Bajo esle epigrafe se agmpan los museos cuyas

colecciones se formaron con el criterio de vtrlorar al

objeto unicamente por su antiguedad, sin una orien-
tacion temdtica delerminada.

C.9 k La comunidad- o barrio
Son museos creados en los ultimos anos corr el lin

de integrar los miembros ile una comunidad o l;arrio
dados. Mostrdndoles la.s caracteristicas socia I t's' h is-
toricas, economicas y humanas que los definert como
grupo, y actuando conlo centro de reuniones Y opera-

ciones comunitarias.

C.1O Tematicos o especktliza-dos
Surgen para presentar un tema dado, a mar rcra de

monografia. Dentro de este grupo se encuentra la mas
grande variedad de museos: de la musica, del labaco,
de la escritura, del vestido, de la Biblia, de la higiene,
etc. Habria que distinguir en esta clasificacion a dos
museos tem5rticos, que por estar muy difundidos,
forman gru pos particulares:

C.10.1 Filatelicos
Cuyas colecciones estan constiLu idas por estampi-

llas de correos.
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C.1O.2 Numtsmdficos
Albergan, presentan y estudian monedas' meda-

llas.
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D. Por su movifidad
El caracter de permanente al que se alude en la

definicion de museo se refiere a la duraci6n de sus

exposiciones y de su servicio a la comunidad' Al

presente es necesario distinguir:

D.7 Museosfiios
Aquellos cuyos asentamientos e instalaciones se

encuentran en un lugar determinado'

D.2 Museos itinerartes
Son aquellos en que parLe de sus piezas son

trasladadas de un lugar a otro'

D.2.1Museos-bus
Es un museo especifico con exposiciones perma-

nentes que se encuentran en el interior de un aut'obus

u otro tipo de automovil de gran tamaflo, al que se ha

acondicionado interiormente y con antelacion para tal

tin.

C.l1 ko-museos o l7[rseos ecolbgtccs

Son los que presentan la relacion hombre-ambien-

te, mostrando las soluciones humanas a lcs problemas

y situaciones presentados por la naturaleza' Se dan

generalmente, como museos al aire libre'

D.2.2 Museos sobre rieles
En diversos paises donde existe red ferroviaria' ha

surgiclo este tipo de museo que consiste en todo un

vagan que, con sus exposiciones permanentes' se

de[lene un periodo determinado en las estaciones'

para permitir la visita de los moradores del lugar'

E.2 Mrseo didactico
En esta categoria se agrupan los museos cuyos

obj etos son copias' re producciones y material auxiliar'
Aunque un pequeflo sector de los expertos cn

museologia tri Oado en llamarles "pseudo-rrluseos"'

c.ee-os-qre pueden cumplir con los requerimientos

de la definicion del ICOM y llevar a cabo una labor

educaliva imporLante en el seno de la sociedad a la que

esta destinado.

La clasificacion de museos podria extenderse con-

siderablemente, agregando renglones como:

a) proveniencia de las colecciones: continentales'

regionales, nacionales'

b) museos al cubierto, museos al aire libre'

c) museo tradiciona-I, museo diniimico'

3. MUSEOI-GIA, MUSEOGRAF'IA
kr museologia, es definida por Larrauri, como la

ciencia de los museos, estudio de la historia de los

museos, su papel en la sociedad, los problemas espe-

cificos cle conservacion, educaci6n, relaciones con el

medio fisico y clasificacion de los diferentes tipos de

ntuseos.

Segun el ICOMJ(1972) esla ciencia del museo' Ella

estudli la hisloria, el papel de la sociedad, los sistemas

especilicos de invesLigaci6n' de conservacion' de edu-

.utio., y de organizacion, las relaciones entre el entor-

no fisico: la tiPologia.

Otra definicion es la que ofrece el Glosario de

Termino Museisticos (1577), museologia es la ciencia
que Lrata de las nornas para el ordenamiento de los

museos. Su campo es la investi$acion teorica y la
resolucion cientifica. Es la teoria de los museos' El

senrinario de la UNESCO' Rio de Janeiro (1958)' lo

define como la ciencia que tiene por objeto estudiar las

lunciones y organvaciorr de los museos'

Salerno la define como la que se ocupa de Lodos los

problemas del museo y su tinalidad es estudiar' con-

".*r., 
relacionar y volver accesible al presente los

teslirnonios de la civilizacion'

En relacion a la museografia es definida en el

Glosario de Terminos Museisticos (1977) como la

clescrilrcion y aplicacion de las t€cnicas que se relacio-

nan con las tareas especificas de los museos' Es el

m€Lodo y priiclica para las operaciones de los museos

en todos sus asPectos.

E. Por el tiPo de sus colecciones
8.1 Museos de Piezas originales

Son aquellos cuyas piezas son en su mayoria

aut€nticas, si bien estas pueden estar complemen[a-

das con material auxiliar (maquetas, graficos)'
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Segtn el ICOM (1972) la museografia es un con-
junto de tCcnicas y de pdctlcas deducidas de la
museografia o consagrada por la experiencicia, con-
ceiniente al funcionamiento del museo.

El Seminario de la UNESCO (1958), define la
museogralla como el conjunto de tecntcas relaciona-
das con la museologia.

4. ASOCIACION DE AITIICIOS DE MUSEOS
Ia.s asociaciones de amtgos de museos tienen

como linalidad recaudar fondos para las necesidades
del museo (adquisici6n de pieas, colecciones, etc.)y la
de promover actividades que proyecten el museo en la
comunidad (actividades de animacion). Estas asocia-
ciones deben mantenerse activas en las instituciones
a las que pertenecen.

l.a. primera asociaci6n de este tipo fue creada en
1857 en Austria y luego con el paso del tiempo se
fueron creando en otros paises; en 1975 se fundo la
Federaci6n Mundial de Arnigos de Museos, la cual
agrupa todas las asociaciones del mundo.

Un reglstro es el control de entrada y sa.lida de los
objetos del museo, es el conjunto de datos descriptivos
generales y de procedencia, es el primer conglomerad o
de informaci6n de un bien inmediato a su adquisicion.

El lnventarlo es el sistema de datos t6cnicos
inherentes a un biel cultural y a su historia, es un
listado que recoge la totalidad o unaparte de losfondos
de un museo, incluye el registro y bibliografia que se
relacione con el bien.

El lnventarlo debe contener datos generales de las
piezas, tales como: tipo de objeto, fecha o epoca de la
pieza, funci6n o uso cultural (ornamentaci6n, etc.),
origen, autor y/o escuela, tCcnica de manufactura y
omamentaci6n, materiales de base, material emplea-
do, descripci6n de la piez.a, modo de adquisicion,
historial de la pieza, bibliografia, firmadel investigador
que Ia realiza.

Al llegar al museo las piezas deben seguir los
siguientes pasos: primero ingreso del objeto (compra,
donaci6n, recoleccion, etc.). Despues se efectia su
numeraci6n (contemplada en el inventario, puede ser
combinada, nimeros y letras y debe ser egil y simple)
y registro, se hace la ficha de inventado general y la de
los distintos catalogos que hay aconfeccionado el
museo. Una vez finalizado este trabajo de documenta-
cion, la pieza en cuestion pasaria a una sala de
exposici6n o a las reseryas del museo.

I^a UNESCO lleva a cabo una serie de actividades
de informacion destinada a sensibilizar al ptblico y
tambi€n facilitar el contacto entre especialistas, tal es
el caso de la revisla MtEeLn'n tnica publicacion inter-
nacional especializada en problemas de museologia
que se difunde en cuako lenguas.

6. DDCI"ARACION DE CT'ENCA
En el anexo I se presenta laDeclaraci6n de Cuenca

como resultado del Seminario Latinoamericano y del
Caribe "Museosy Educacion", llevado a cabo del I al 5
de abril de I991, con la presencia de especialistas de
alto nivel. S€ presentan principios de importancia
priorltaria para el futuro de la educaci6n y la acci6n
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5. SISTEII{AS DE DOCT'MEN,TACION,
RE,GISTRO E II\TVENIARIO

Un sistema de documentrcl6n es un conjunto'de
informacion de un bien cultural o grupo de bienes que
permita senalar laidentidad del objeto, sus caracteris-
dcas y sus formas o medidas de conservaci6n. Este es

I Ia memoria de un museo y debe ser conservada. es el
I regisl ro o invenlario de un museo.

Segun Porta, Montserrat y Morral (1982) Docu-
I nentacl6n es la jnlormacion que ha podido recogerse

sobre cada uno de los objetos de la colecci6n. Una parte
de esta informaci6n nos llega con el objeto mismoy otra
s€ establece a traves de la investigaci6n. Es indispen-

I sable que cada museo (aunque dependa de otra insti-
tucion) tenga un sistema de documentaci6n en el cual
figuren todos los datos concemientes a la propiedad e

r identiflcacion de los objetos.
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cultural a travCs de los museos

AIYEXO 1
Dqlaractonde Cuenca

-En Cuenca, Ecuador, se llev6 a cabo el Semlnarlo
L,attnoamerlcanoy del Carlbe'Museosy Educacl6n'del I al
5 de abrll de 1991, con la aslstencla de especlallstas de alto
nlvel, extranJeros y del pais, lo cual contrlbuy6 al 6xlto de la
reunl6n y dlo lugar a la "Declaracl6n de Cuenca'.

DBCIARACION

Los partlclpantes del Semlnarlo latlnoamerlcano y del
Carlbe Museos y Educacl6n, ICOM/CECA, efectuado en la
cludad de Cuenca, Ecuador, del I al 5 de abrtl de 1991'
conslderan de lmportancta prtorltarla para el futuro de la
educaclOn y la accl6n cultural a trav€s de los museos, los
slgulentes prlnclplos:

I . Para alcanzarel desarrollo pleno de los paises latlnoa-
merlcanosy del Cartbe, la economiay la cultura deben estar
inUmamente relaclonadas.

2. Es necesarla una comunlcacl6n permanente entre
los museos y sus funclonarlos, que permlta una verdadera
lntegracl6n y un trabaJo coordlnado'

3. El patrlmonlo cultural y natural de los pueblos debe

ser preservado en sus dtferentes 6'mbltos, entre los cuales se

contempla el museo, lugar en el que las generaclones
presentes y futuras pueden aslmilar el reconoclmlento de

sus valores culturales, transmlttrlo y enrlquecerlo con sus
proplas aportaclones.

4. La deflnlcl6n tradlclonal del ICOM pa.ra el museo no
es vdllda para los camblos soclales y tecnol6glcos que
vivlmos, por lo que es necesarlo ampllarla con conceptos que
comprendan el conJunto del patrlmonlo materlal, natural y
esplrltual.

5. los museos deben responder y reflejar nuestra
realidad historico-social, no teniendo s6lo una vision
unilateral que distorsionaria el sentido hist6rico del
pasado y del presente, slno el conjunto de la situaci6n
de cada pais.

6- la,visi6n educativa de los museos debe ampliarse
y extenderse hacia el exterior, permitiendo al pueblo la
aproximaci6n mds amplia al concepto de patrimonioy
preservaci6n, adapt6ndose las propuestas pedag6gi-
cas a la realidad social y a los usos y costumbres de

cada comunidad.

7- El museo debe ser un espacio de comunicaci6n
perrnanente que mzrntenga un di6.logo constante con la
sociedad.

8- El trabajo interdisciplinario en los museos debe

ser la base para convertirlo en el agente dinamizador
de la educaci6n sobre nuestro patromonio.
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ANTROrcIDGIA

EL CTTLIO AL BARON DEL CEMENTERIO Y EL VTIDU DOMIMCANO

CARLOSANDUJAR P.I

MARCO HISTORICO
Comencemos pordefinirelvudt dominicanor como

el sistemade creenciasmas importantey extendido de
la religiosidad popular criolla, compuesta ademiis por
la tradici6n de las cofradias, hermandades religiosas,
peregrinaciones, espiritismo, olivorismo, celebracio-
nes de dias de santos, etc.

El orifen de estas practicasy creencias se pierde en
el tiempo. l.a isla recibe negros esclavos desde el
segundoviaje de Crist6bal Colon en 1493, importacion
que se acrecienta despu€s de l52O para satisfacer la
demanda de mano de obra de la producci6n de azicar
de cafla. Esta presencia de esclavos negros crea las
condiciones para que este sistema de creencias en-
cuentre un espacio de reproducci6n en toda la isla, por
lo que seria un error tedrico y metodologico implicar en
el desarrollo de este culto solo la parte que hoy ocupa
Haiti.

Naturalmente, entre el vudi haitiano y el domini-
cano existen diferencias y matices diversos. Una com-
paracion entre ambos arroj a que en el caso d om inican o
son identificables peculiaridades que le confieren una
personalidad propia y una cierta independencia res-
pecto al haitiano, aunque en los sistemas religiosos del
Caribe es dificil producirrupturas definitivas, carnpos
diferenciados. El investigador norteamericano Sidney
Mintz llama a esto "patrones socioculturales del Carl-
be"2, que en el caso de las religiones afroamericanas
ponen de relieve tanto las diferencias y particularida-
des, como los puntos de convergencia.

?rofesor de UNIBE.
r-Utili,rrno".1 tdrminovud0 paradefinir estas pricticas a sabiendas

de que algunos investigadores no lo aceptan, puesto que lo
identifican rinicamente con la tradici6n haitiana. Es fiecuente
entre 6stos preferir Ia denominaci6n -mani-.

aMintz, S., citado porAngel Argtielles en La unidad socio-cultural
en el Caribe, Revista Dominicana de Antropologia e Historia,
nos.2l-22, 1981.

Son las desemejanzas de la prdcticanativa las que
permiten afirmar la existencia de un culto con dimen-
siones propias, llamado hoy vudu dominicano para
distinguirlo del hailiano con el cual, sin embargo,
coincide en varios aspectos. Un esfuerzo de mayor
precisi6n conllevaria escudrifl ar miis exhaustivamente
las diferencias entre ambos sistemas religiosos y, de
considerarse pertinente, definirun nombre parael que
prevalece en este lado de la isla.

Iglesla popular domlnlcana.

En principio, podemos establecer algunos elemen-
tos caracteristicos del vudu dominicano:

* La existencia en el de veintiuna divisiones o
familias de deidades.

* La divisi6n del agua, o de los indios, considerada
de gran importancia.

* Ins tambores sagrados en la pr6ctica autoctona
son los palos, en tanto que en la tradicion
haitiana son los'tambuses", cuyo rol en todo el

proceso ceremonial es determinante.
* En la tradici6n dominicana, la liturgla y los

niveles de jerarquizaci6n sacerdotal son,mAs
fle>dbles.
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'El sistema de creencias vemaculo no funciona
con la rigidez y cohesi6n de las llamadas "socie-
dades vudri', las cuales constituyen un sistema
rellgloso wr se.

r El vudri dominicano carece de un lugar de culto,
basando su funcionamlento en laconsulta de los
creyentes, excepci6n hecha de la fiesta del mani
y del culto al Bar6n del Cementerio.

r tos niveles de compromiso del prac[icante con el
culto no implican necesariamente una obliga-
ci6n continua, absorbente.

'Las ceremonias dedicadas al Bar6n del Cemen[e-
rio suelen darle un caracter mds abierto y colec-
tivo a los cultos vuduistas dominicanos.

' En el vudu dominicano, los elementos espiritisLas
est6n presentes de una manera mucho mas
evidente que en el haitiano.

Por otra parte, el dominicano no se asume como
practicante ni reconoce al vudri como una religi6n. La
carga de prejuiciosy el problema de la identidad del ser
aifrtraldominicara, dificultan el encuentro con nues-
tro interior.

Los resultados de nuestras investigaciones de

campo nos remiten a una verdad vedada, a un ser
cultural interior prohibido, a un inconsciente reprimi-
do. En los barrios de la capital, el sistema de creencias
(no necesariamente la asunci6n de la religion vudu
como tal) es m5s solida que lo imaginado3. Igual
acontece en las zonas rurales, bastiones de este culto.
Esta'territorialidad" social del vudti dominicano, que

privilegia a pobres urbanos y rurales, no obvia que'
allnque en menor medida y guardando distancias,
sectores de clase media tambi€n lo practiquen.

El culto al Bar6n del Cementerio
Ami modo de ver, el culto al Bar6n del Cementerio

no es solo la manifestaci6n m6s popular del vudu
dominicano, sino que coadyuva a otorgarle a este
ultimo una personalidad propia en la medida en que

define determinados ritos.

En referencia a la division de los guedeses, que

dominan el mundo de los muertos, la tumba de la
Firmra persona enterrada en un cemen[erio se con-

tSqrin datos de grupos de estudiantes de las universidades APEC
(1990) y Aut6noma de Santo Domingo (1991)' el 4O06 de los
hogares de los barrios populares tlenen, sino altares, por lo
menos un rinc6n con cromolitografias y otros elementos simb6-
licos.

San Elias del Monte y Carmelo, correslrcndlente en el
Pante6n vudir al Bar6n del Cementerlo, jefe de la dlvl-
si6n de los muertos.

vierte en lugar sagrado, del cual se aproPian social-
mente los creyentes del vudu dominicarto. Ella se

convierte en lugar de encuentro no s6lo tlr los fieles'
sino de cualquiera otra persona, establecie'rtdose es-

pontiineamente una diniimica de interrclilci6n que

rompe con la tradicion de la "consulta" allla oficiante'
y donde las petieiones no suelen ser contl)licadas. Es

el momento en que el sistema religioso del vucl[r

dominicano se exterioriza y populariz.a.

Por otra parte, es alirmable que err liepublica
Dominicana las priicticas en honor al Baron del Ce-

menterio no solo desbordan los lugares tr;tclicionales
de culto sino que le confieren l'isonomia propia. En el

caso haitiano, el culLo al Baron esla generalmenLe

asociado a la magia negra y se celebra solo en dias
feriados. Caracteristicas del culto haitiano son:

*Solicitud de permiso para la celebracion de la
fiesta de ga-ga redizada por el sacerdote que

encabeza la "sociedad vudri", durante una cere-
monia en el cemenLerio inaccesible para o[ras
que los muy directamente concernidos por ella.

*ConsulLas sobre ritos magicos para afectar a olra
persona.

*Compra de muertos.
*Rogativas para la obtenci6n de mriltiples favores'

En casi todos estos casos, laceremonia es privada'
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Alter de vudfr domlnlcano.

En el culto dominicano, como ya se dijo, las

oeremoniastienen un caractermasmasivo e integrador
de la comunidad de fieles. Veamos algunos ejemplos:

'El reponso, especie de santo rosario acompaflado
de cdnticos cat6licos y/o del vudri dominicano.
Su intenci6n es atraer la suerte o pedir ayuda al
Bar6n para el exito de un compromiso o expec-

tativa especifico; este tipo de culto tiene como
contrapartida una "promesa" del creyente.

*El d.espojo, realizado fundarnentalmente con la
idea de librarse de 'lo malo". AI igual que el

anterior, suele estar diri$itic por un sacerdote o
por una sacerdotisa o, en su defecto' por un
rezador del lugar. En ocasiones, se utilizan pa-

fluelos negros -color correspondiente al Baron-,
agua benditay otros elementos propios del culto.
Ambos ritos no est6rn necesariamente asociados.

*El cumplunienla de promesos, mediante el cual la
gente acude diariamente al campo santo para
presentarle szrludos al Bar6n o para repartir
dineros u otros bienes.

Pocas veces se producen peticiones asociadas a la

magia negra. Cuando €sto ocurre, el sacerdote o la
sacerdotisa ejerceria el mal por y a Lrav€s de la fuerza
del Baron.

Pese a la prohibiclon de su practica en 1992' las
informaciones recibidas dan cuenta de que el culto
continua, y es loglco que asi sea: un culto que llego a

reunir alrededor de 5OO personas s6lo en el cementerio
de la Mriximo Gomez, permite concluir su predominio
en el sistema de creencias y prdcticas de la religion
popular dominicana.
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ARTICULO DiIWTADO

Joven sudanesa llegada a la pubertad. La circuncision lemenina es una
prictica tradicional nociva afn muy extendida en numerosos paises.

La circuncisi6n femenina, una de las costrrrllbres
mas nocivas que todavia perduran en muchas prartes

del mundo en desarrollo, consiste en la ablacion de

parte o lamayoriade losorganosgenitales exterr ros, de

ordinario acompaflada de unaceremonia tradicionaly
antes de que la muchacha llegue a la pubertad. El

Se calcula que hay en el mundo 84
millones de nifras o mujeres que

han su{rido alguna {orma de circun-
cision femenina.

Wormen in the World: an lnternational
Atlas. Simon andSchuster, Nueva York

1 986.

' Profesor de Obstetricia y Ginecologia, Universidad de Jartum,
Sudrin, actualmente destinado por el FNUAP a la Oficina
Regional de la OMS para el Mediterr6neo Oriental'

-Tomado de Salud Mundial, abril-mayo de l99ol 24-25'

I,A
CIRCI]NCISION
FEMENINA*

HAMID RUSFIWAN*"

t€rmino 'mutilaci6n genitai" se ha utilizado cadavez
mas para indicarlos efectos trdgicos de lasformasmas
radicales de la circuncision femenina.

Este delicado problema ha desperLado gran inter6s
recientemente en los paises donde est6muy extendido.
Es necesario llamar la atenci6n sobre los efectos
nocivos de la circuncision femenina para la salud de

mujeres y ninas. Tambi€n es importante seflalar que

esta prdctica plantea un problema grave de salud
publica, dadoque el tratamiento de susconsecuencias
constituye una carga inmensa para unos servicios
sanitarios ya insuficientes en esos paises.

De ordinario la circuncision se practica en niflas de

siete u ocho aios, pero en algunas tribus africanas se

circuncida a las niflas de pecho y en otras a las mujeres
jovenes. De ordinario la operacion corre acargo de una
partera lradicional o una anciana de la aldea con
experiencia (pero sin formacion medica alguna). Esa
persona desconoce la tecnica quirurgica, opera en
condiciones higienicas deficientes y utiliza un cuchillo
sin esterilizar o una piedra afilada, sin anestesia.

13



=-

Rrshwan Hamid: la circuncisi6n femenina. Revista UNIBE de cienc. y cult. l99l: 3(3):73-75

Segun la importancia de las intewenciones suelen
diferenciarse cuatro formas b6sicas. La primera, que
se asemeja a la circuncisi6n masculina y consiste en la
ablaci6n circular del prepucio clitoridiano, es la forma
menos radical de circuncision femenina. l,a segunda
implica la extirpaci6n del glande clitoridiano o del
clitoris en su totalidad; cabe tambien que se extirpe
parLe de los tejidos adyacentes o incluso todos los
Iabios menores. La tercera forma se denomina
infibulacion o "circuncision faraonica", y lleva consigo
la extirpaci6n no solo del clitoris y de los tejidos
adyacentes (labios menores). sino tambien de los
labios mayores; a continuaci6n se cosen las heridas en
carne viva, dejando tan solo un orificio diminuto para
la orina y la menstruacion. [,a cuarta florma, que se
practica muy pocas veces, recibe el nombre de
introcisi6n y consiste en la ampliacion de la apertura
vaginal mediante un corle en el perineo.

Consecuencias m6dicas
Son muchas las complicaciones m€dicas -inme-

diatas y a largo plaz.o- que se derivan de esta practica.
[a hemorragia es inevitable, al lesionarse los vasos
sanguineos. Dado (lue se practica sin anestesia, tam-
bien se produce chor;ue, tanto por lap€rdida de sangre
como por el dolor, (lue en algunos casos puede causar
la muerte. Una corrrplicacion habitual es la infieccion
debida a las condicrones antihigiCnicas en las que se
redDa,la" operaci orr ". Tamb ien se dan casos de t€tanos
y septicemia (intoxit'acion sanguinea) a veces morta-
les. En los dias que siguen a la intervencion, casi todas
Ias niflas sufren clc retenci6n de orina. Debido al dolor,
al miedo y a la inll;rnracion cle los tejidos, la nina es
incapaz de orinar, lo que le provoca dolores adicionales
y, posiblemente, la rnleccion del tracto urinario. Tam-
bien pueden prodtrcirse danos en otros tejidos cerca-
nosalos 6rganosgenitales, en particular los tejidos del
tracto urinario, de la vagina, del perineo o del recto.

las complicaciones a largo plazo pueden ser dolo-
rosas durante muchos aflos. El endurecimiento de las
cicatrices (queloides) puede crear problemas en el
momento del primer coito o en el parto. Pueden
formarse quistes como resultado de que, al coser los
bordes de la herida, quede piel dentro. Estos quisLes
Ilegan aalcanzar gran tamaflo en ocasiones, por lo que
han de extirparse quimrgicamente, o pueden infectar-
se, formando abscesos. Con frecuencia se presentan
problemas menstruales, entre otros la retencion de la
sangre menstrual debido a que la apertura que deja la
circuncisi6n es demasiado pequefla. A esto se debe

<<Hace ya tiempo, mi hermana muri6 despu6s
de ser circuncidada. No podia orinar y no la
llevaron a un m6dico. Una de mis hijas, circun-
cldada a la manera faraonica, tuvo el mismo
problema, acompaRado de fiebre. El medico la
descircuncido>>.

-una mujer casada de 47 afios, analfabeta.

<<Me hicieron la circuncisi6n fara6nica. Mi hija,
que ahora tiene 17 afros, no ha sido circunci-
dada. Le dije que si algo ten [a que agradecer-
me era el no estar circuncidada.>>

-una mujer casada, sin indicaci6n de edad.

<<A mimadre, a mis hermanas y a mi mujer se
les hizo la circuncisi6n fara6nica. Lo mismo
sucederd con mis hijas. Esto no tiene nada
que ver con el lslam, pero a veces la sociedad
gobierna la vida de las personas.>>

-un hombre casado, de 33 afios, maestro

tambien la acumulacion de restos menstruales y de
depositos urinarios .en la vagina, donde se pueden
formar "piedras" que causan desgarros (fistulas) en el
tejido que separa- la vagina del tracto urinario y del
intestino, permitiendo la entrada de orinay heces. Esto
a su vez crea muchos problemas sociales a la mujer.
l,as fistulas tambien pueden ser resultado de un parto
distocico debido al cierre casi completo de la apertura
vaginal.

Puede darse infecundidad porolle la penetracion
sexual sea muy dificil o por la presencia de afecciones
inflamatorias pelvicas como consecuencia de una in-
feccion cronica. En las mujeres circuncisas son co-
rrientes los problemas sexuales, especialmente al co-
mienzo del matrimonio, en detrimento de la relacion
maLrimonial. Finalmente, se han seflalado, como re-
sultado de la circuncision, muchos problemas psicolo-
gicos, entre otros ansiedad, depresion, neurosis y
psicosis.

El origen de la circuncision femenina se remonta
muy lejos en la historia, y se ha practicado en muchas
regiones del mundo. Hoy esa costumbre persiste sobre
todo en grandes zonas de Africa y en tribus muy
diversas, desde la costa oriental de Africa hasta la
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f,ccidental, desde Etiopia al Senegal, y desde Egipto en

el norte hastaTarzania en el sur. Tambi6n se practica

]n el extremo meridional de la Peninsula Ar6rbiga a lo

latgo a.t Golfo Persico.

En Malasia v en lndonesia se han seialado formas

]r,.no" graves dL circuncision femenina. Algunos emi-

[rantes de Africa y del Oriente Medio siguen circunci-
dando a sus hiias despues de instalarse en Europa o

f n los Estados Unidos. En algunos casos, las autorida-
Des de esos paises han llevado a los padres ante los
't-.ibunales, al fallecer sus hijas como resultado de la
circuncision.

| ;CO-o ha llegado la circuncision femenina a ser
una costumbre tan enruzadaen esas comunidades?

1A sus de[ensores se les pide apremiantemente que den

lrazones 
para j usti ficarla.

Una de las que se dan con m6s frecuencia es que

rla fe isldnrica exige la circuncision femenina. Esto no es

l*-erdacl, como han subrayado los te6logos isldmicos, y,

'de hecho, esta costumbre apenas existe en la cuna de

la relipion musulmana, Arabia Saudita, ni en otros

lpaises-musulmanes vecinos. Sin embargo, algunas
lpersonas siguen practicdndola, amparS.t'rdose en esta
suposici6n erronea. En una encuesta realizada en el

lsudan en 1983, mds del 5O por ciento de los varones

!interrogados expresaron su convencimiento de que la
circuncision femenina es una imposicion de la religion

amusulmana. Es muy importante tener en cuenta esta

lcreencia equivocada al idear estrategias para acabar
lcon esta practica.

En esa misma encuesta, el 4l por ciento de las
mujeres enLrevisLadas manifiestaron que la circunci-
sion femenina es brtena porque promueve la higiene,
aumenLa las posibilidades de matrimonio de las mu-
chachas, mejora la fecundidad, protege la virginidad y
evita la inmoralidad.

sociales cle la circuncision femenina. El personal de

salud de todos los niveles desempeflarA una funci6n
vital llevando la educacion priblica hasta las aldeas
mas remotas. De manera especial, la educaci6n de las
parteras tradicionales acerca de los peligros de la
circuncisi6n, y la obtencion de su ayuda para
erradicarla, serd decisiva, pues son ellas quienes de

ordinario real:zanla "operacion". Como suelen depen-

Ya en 1976 elDr.Halfdan Mahler, enionces
Director General de la OMS, sefialo a la
atencion de la Asamblea Mundial de la
Salud "la necesidad de combatir las tabies,
las supersticiones y las prdcticas
perjudiciales para la salud de las muieres
y nifias, como la circuncision femenina y la

infibulacion". Ulteriormente, la Oficina
Regional para el Mediterrdneo Orientalha
exhoftado a los paises miembros a que

ad opte n po I iti ca s n ac i on al es e n cam i n ad as

a la abolici6n de la circuncisi6n femenina,
y a hacer ver a las parteras tradicionales y
a otras personas que practican la medicina
tradicional los efectos nocivos de esa
costumbre

der de esa practica para ganarse la vida, obtener su
apoyo para acabar con ella significarS' un gran paso

adelante.

Tambien es decisivo el papel que pueden desempe-
nar los lideres religiosos reafirmando que la circunci-
sion femenina no es una exigencia de la fe isldmica.
Deber5.n participar asimismo en esta campafla las

agrupaciones femeninas, ya que en muchas socieda-

des esta costumbre se considera un asunto de muje-
res.

En el pasado se promulgaron leyes para castigar a

quienes practicaban la circuncisi6n femenina, pero no

tuvieron el efecto disuasorio previsto. Es indispensable
que todas las comunidades donde esa prdctica es

frecuente esLudien cuidadosamente el problema y
elaboren la correspondiente estrategia para combatir-
la teniendo en cuenta la situacion local' Talvezse tarde
en conseguirlo, pero se necesita un esfuerzo u4gente
para poner fin al sufrimiento de millones de muJeresy
de niflas.

Eradicaci6n de esta Pr6ctica
la. circuncision [emenina es una practica tradicio-

nal nociva que debe considerarse como problema de

salud publica en los paises donde subsisle. Por consi-
guiente, los diversos sectores de la sociedad deben

aunar sus esluerzos para acabar con esta prdctica, ya
que las tradiciones se resisten a morir.

El primer paso de esa campafla consistir6 en

educar al publico, utilizando todos los medios de

comunicacion disponibles y la infraestructura docente
para llamar la atencion sobre los riesgos saniLarios y
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CUENTO

DE COMO SEESCUCHO C.AI{TARAI]ITA CIGUAPA

MARCARITA LUCIAN O L0PE,Z'

'GEtora de cuentos irfantlles. Dlr€ctora del colegio Fducando.

Dllia Jugaba con piedrltas a la orilla del rio' al
ttempo que su mente hfantil revoloteaba haciendo de
cada piedreclta un duende, de cada fruto seco un
casttllo y prlncesas de cada gotita de agua que, de
cuando en cuando le rcaba la cara.

Jup, Jup, dijo una vocesltamuy, pero muy tenue,
que no logr6 romper los pensamientos de la nifla.

Jup, Jup, repiu6 con mAs fterzalavoz, que esta
vez si logr6 lo deseado.

-iHola!, Yo me llarno Dita, d/ tt?
Jup, Jup respondi6 la nlia desnuda, cubierta s6lo

por una larga cabellera que le caia hasta los ples'

-aNo sabes hablar? Pregunto Dilia rdrando curio-
samente a la pequefla a la que no habia visto nunca
antes.

-dPor que tienes los pies al rev6s? ec6mo puedes
estar parada sin caerte?

la nlfra tnclino la cara para r:n lado y luego para el
otro, tratando de entender que le decian.

Dilia se puso de pie, tom6 de la mano a la pequeia
que, al principio mostraba desconffarza- Camin6 un
largo trechojunto a ella" volvlendo la cara para ver con
las suyas las huellas al reves, estampadas en lia tierra
htmeda que surcaba el lecho del do.

-ivamos ajugar amiguita! dtjo Dilta, y elJlpez, a
cantar pa.ra inictar su Juego favorlto.

A a, a Mariqulta ya se va.

E, e, e, Marlqulta ya se fue.

I, I, l, Mariqutta viene ahi...

-aou€ es esto? Interrumpt6 de pronto el padre de
h tria aD6nde hallaste esa ciguapa?

-i,Ciguapa? Pregunt6 Dilia asombrada' sin tenerni
idea de que signiflcaba esa palabra.

No muy lejos del do, en la falda del pico de Igua, una
ciguapa madre despertaba de un largo sueno. Habia
pasado la noche buscando alimentos y en el dia el
cansanclo lavenci6. Se par6 sobresaltada al no ver a su
ciguapita, a la que habia deJado dorrr da a su lado.

Se movi6 rapido por la cueva, busco en todos los
rincones, olio fuerte con un olfato parecido al de las

fieras y de un golpe de vista supo que su hila no estaba
por a]li. El sot brillaba llameante, sinuendose un calor
poctrs veces visto en esas lomas, las nubes se fueron
esfumando quemadas por el sol que ya era rey alle el

cielo, el aire soplaba apenas. l,a ciguapa sali6 veloz-
mente de la cueva. Ella solo salia por las noches y
mucho antes de aclarar el dia regresaba nuevamente
a su guarida, pero esta vez un motivo especial la
empuJaba hacla afuera.

Corrt6 por las montaflas. Aunque no tenia los
talones para a.lante y los pies para atras hotaba a un
ritmo acelerado mirardo a todoslados. Podia seguirlas
hueltas de cualquier persona o animal aun en la
oscuridad, y mucho mds en la claridad deldia. Jupiaba'
Jupiaba sin cesar y mas que jupiar era un lamento lo
que salia de su garganta reseca, que atragantaba, muy
pronto le impidio emltir algtn sonldo.

Hebras de cabello negro enredadas en unos
charamicos detu!'ieron la carrera de la madre. No dud6
que erzrn de su hljita.

No podia hablar, no. No sabia decir palabra, pero
su lnsttnto matemal la llevaba a luchar por su peque-
ia.

-aY si se la habian llevado? y sl se habia caido por
un ablsmo o en el rio? El rio, eso es, el rio. la ctguapa
habia llegado a su orilla. cuando empez6 a sentlr qr're

perdia fuerzas, que no podia camtnar. vlo Junto a las

huellas de su hiJa otras dtferentes a las suyas' Estas
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Luclano-L6Pez M.: De c6mo se escuch6 cantar a una ciguapa

huellas las reconoceria entre miles, pero las otras ade

qui6n eftm?

-Aj6., ya sabia que vendrias' L's ciguapas nunca

dejan-solas a sus hrJas, drJo una voz' la' ci$uapa se

"o'ft*, ""*do 
un laio le enred6 el cuerpo' cercandole

la cintura.

El hombre trataba de llevarla hacia la casa con no

pocos apuros, pues aunque pequefla' la figura de

muSer si retorcia, buscando librarse de la soga que

cada re, la aPretada con mAs fuerzas'

Iosjupidos llegaron a las nif,as que' no lejos de alli

jugaban.

La ci$uapita corri6 hacia su madre' l'a abraab

buscando defenderla' porque aunque no entendiaqu6

pasaba, lntuia qrre no era nada bueno' Slntl6 muy

i.t* 
" 

btria rogandole a su padre liberarlas a las dos'

El hornbre, compadecido' dij o a la ci$uapa madre:

-Si cantas, te prometo liberarte' Te devolvere a tu

hijay nuncamds ser6n molestadas' Entonces' toman-

ad ii".rto 
"on 

todas sus fuerzas, la ciguapa enton6 un

3upido musical que poco a poco-secorrvirti6 en canto'
'y ai""., por las iomas de San Jose de las Matas que

nunca antes se habia escuchado nada tan hermoso' El

cantorecorri6cadarinc6ndelamontaflaysevolvi6eco
entre tas to*as . Y fue asi como por primera y rlltima vez

se escuch6 cantar a una ciguapa'

7B
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EL BACIIO TTIBERCTTIPSO Y EL MEDICO*

RUBEN DARIO PIMENTEL*'

I. EL BACIIP
Apro:dmdndose a mi, el bacilo tuberculoso me d|jo:

eres de aquellos hombres que perturban ml vida.

RobertKoch fue mi enemigo tnveterado.

Yo era un desconocido pero el descubrio mis bacilos.

;,Es acaso el veneno de los hombres que me impide
crecer?

Pero, no abandonard mi cruzadacontra la humanidad.

Me alojo en sus pulmones dias y noches.

Donde practico mi carniceria unay otra vez.

Abarrdono uno pero encuentro otro.

Consumo sus cuerpos y los veo debilitarse.

;Qu6 delicia! escuchar sus quejas y sufrimientos.

Acompaflo a los moribundos hasta su riltimo suspiro.
Adoro a aqudllos que desconocen rni poderio.

lles agradaria conocerme!

Resisto tanto a la sequia como a la austeridad.

Navego en espacios tenebrosos y polvorientos.

;Como detesto el sol y la visi6n de la luz!

iAh! aborrezco los medicamentos que me perforan el
corazirn.

Pero tu magia ya no me hace reaccionar.

En estos dias mi mejor aliado es tu veneno.

No constituye ningin sufrimiento vivir con mi mejor
amigo.

Pero lcu6ntas poderosas armas me has lanzadol

'Putrlicado en el Bol UICIER 1990.
rrProfesor de UMBE.

rcETUIAS

Qud importa lo que hagas, qu6 importa lo que decidas.

Soy ciego y sordo.

Me propagard y multiplicare hasta el infinito.

Mis gallardos soldados est6n listos para combatir.

;Aqui los tienes! avanzan como truenos vociferantes.

Escucha a mis queridos generales agitando sus ldti-
gos.

Veo la caballeria a la carga y veo los arqueros que
aYanuArr COn paso seguro.

Soy rey soberano en este mundo y tambien en el otro.

Donde los hombres me imploran y me suplican, derro-
tados.

Sabios ridiculos, pierden su tiempo conmigo,

flh! ic6mo los desprecio!

2.DL MEDICO
Yo d$e: "bestia, escucha bien mis palabras".

T\rs soldados son demonios y espiritus del alma.

Para mi no eres mas que una serpiente, infame vibora,
bacilo execrable.

Observa todos esos j6venes, que pdlidos y debilitados
yacen en sus lechos.

Observa aquellos que enviaste a la tumbay a quienes
no veremos ni escucharemos nunca m6s.

6Por qu6 la alegria de la noche fue trastocada por el
miedo y los gritos?

Estamos aqui gimiendo en nuestra agonia y nuestro
dolor loh! 1,Como pudimos fracasar?

Te modificas con una increible velocidad e increible son
tus movimientos.
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RESEiUAS

NTTRICiON*

SCHENEIDER Ernesto. La alimentaci6n y la
salud. 16 ed. Madrid: Safeliz, 1991. 484 p.

El autor, un veterano y reputado m€dico alemiin,
el Dr. Scheneider, enfoca en esta obra un tema de
permanente preocupaci6n para la humanidad: el de la
nutrici6n, y al mismo tiempo lo liga con un factor al
que diiectamente estavinculado, como 1o es la salud.
De formametodica, el autor seflala una extensaguuna
de alimentos necesarios para el mantenimiento de
una buena salud, al tiempo que indica una lista de
enfermedades que originan algunos de ellos, con los
correspondientes consejos profesionales para un efet-
tivo control. De tal manera relaciona una y olra cosa,
es decir, alimentosy enfermedades, que basado eri ello
expresa: "Se ha explorado el r;lundo de nuestros
alimentos y Se ha comprobado que 6stos no s6lo
entra.flan la posibilidad de conservarlasalud, sino que
tambien contienen propiedades curativas que hasta
ahora habian pasado a menudo enteramente inadver-
tidas". Tanto los profesionales y estudiosos de la
salud, como del d,rea gastronomica cuentan en esLa

obra con un valioso instrumento dietetico de consulta
oportuna.

tlos libros cuyas reseflas apzr-recen en esta secci6n' sc crtcucrltt'errt

disponibles en la Biblioteca IJNIBtr'

LIBROS

ODONTOI.OGIA
QUIROS ALVAREZ, OscarJose. Manual de orto-

pedia funcional de los maxltares y ortodoncia
interceptiva. Caracas: Actualidades M€dico
Odontologicas latinoamericanas, 1993. 112 p.

No hay lugar a dudas que la mej or evaluacion que
pueda hacerse de esta obra es tomar prestadas las
palabras que expone en el prologo la odontologa
venezolana Dra. Lwz d'Escriviin, indicando que el
libro "es un texto de estudio y de consulta, excelente
ayuda para la formaci6n de futuras generaciones de
profesionales" en el que "presenta metodos y tecnicas
ortodoncicas en forma sencilla, clara y diddctica,
destinados a resolver de manera efectiva problemas
de maloclusion de frecuente presencia en la clinica".
Seflala que "previa entrega y andlisis de los elemen-
tos indispensables para el diagnostico, sus lectores
reciben indicaciones acerca del plan de tratamiento
a seguir, asi como de la aparatologia apropiada para
cada correccion". Destaca la profesora d'Escrivan
que su autor "nos entiega dos importantes aportes
tecnologicos": el primero es un andlisis cefalometrico
que permite apreciar 'los cambios sufridos por el

paciente en sus relaciones craneofaciales durante el

tratamiento; el segundo, un aparato luncional, el
'posicionador mandibular activo' desarrollado con la
profesora Ovelina Crespo, de probada eficacia en el

tratamiento de maloclusiones Clase II".

til



Llbros

_-

Revista UNIBE de cienc. y cult. l99l; 3(3):85-86

ARgUITDSTI'RA
PASSINI, Romedl, \faf,ndtng ln archltecture.

New York Van Nostrand Reinholds, 1992. 22g p.: il.
EI autor es un destacado profesor de arquitectura

y psicologia ambiental cie la Universidad de Montreal,
quien aspira a que el mismo sea una herramienta que
llene ias necesidades de arquitectos, disefladores de
interiores, planificadores, asi como de disenadores
gr6ficos. En su obra, los interesados podran er-rcontrar
temas tan fascinantes como: el espacio en arquitectu-
ra, diseno arquitectonico, percepcion en el espacio y en
especlal, uno sobre la toma de decislones en la arqui-
tectura. Profusamente ilustrado en blanco y negro,
ofrece una amplia bibliografia al final de los capitrilos
qu-e contiene famosas realDaciones arquitect6nicas en
el inundo moderno.

nuevos medios de comunicaci6n, de la nueva estadis-
tica que es el aniltsis de los datos y de los enfoques
llamados socioculturales o de'estilos de vida..

I-a tercera parte indica "c6mo hacer una encuesta".

PTIBLICIDAD
LEDUC, Robert. Hnclpto y prAcdca de la publt-

cldad. Madrid: Deusto, [199? lb4 p.

Inseparable compafl era del marketing o mercadeo,
la publicidad es hoy porhoy el otro brazo que mueve la
economiade laproducci6ny los servicios. los editores
nose equivocan al seialarque "lapublicidad represen_
ta la principal fuerza de promoci6n y de desarrollo en
laventa de un producto o de un servicio, y el medio m6s
econ6mico, eficaz y pr6ctico para establecer contacto
con el conjunto de los consumidores..

En estilo sencillo y amero, la obra ofrece ..una
informcion general, pero completa de la materia, para
que cualquier persona pueda obtener una visi6n sufi_
ciente con su lectura". En sus pdginas usted podr6
conocer de:

l. Contenido de la publicidad.
2. Los medios de comunicaci6n de masas.
3. L,os estudios relativos a la publicidad.
4. La elaboracion de la campaia de publicidad.
5. El presupuesto de publicidad.
6. Las agencias de publicidad.
7. Los efectos econ6micos de la publicidad.
8. La marca.

MERCADEO
ANTOINE, Jacques. El sondeo, herramlenta de

markettng. Madrid: Deusto, 199?. 233 p.

ta obra destaca el sondeo pero no aplicado inica_
mente al dLrea de la politica sino al revolucionario
morrimiento del mercadeo, puntal sobresaliente de
nuestro mundo economico de hoy: el muy dinamico de
la compra y de la venta de productos. [a. obra compren_
de tres partes:

La primera parte describe las principales aplica_
ciones de los sondeos en el esclarecimiento de los
problemas del marke ting: la " declinaci on" cldsica _los
clientes, el producto y sus atributos, la distribucion,
la promocion y Ia publicidad-; despu€s, indicando
como se especifican las encuestas por sondeo cuan_
do no se trata ya de productos y servicios de gran
consumo, sino del estudio de los mercados indus_
triales o del marketing politico y social.

l,a segunda parte aborda las t€cnicas m6s moder_
nas que interyienen ahora en los sondeos aplicados al
marketing y que han nacido de la informatica y de los
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ITNIBE FIRITIAACI]ERDO CON IIT UNTVERSIDAD DE BRIDGEPORT

El pasado mes de abril qued6 fomralizaCo un
acuerdo entre la Universidad Ibiroamericana (UNIBE)
y la- Universidad de Bridgeport (UB) det Estado de
Connecticut, Estados Unidos, referente a la transfe_
rencia de creditos a un programa de maestria.

El acuerdo firmado por el rector de UNIBE, Ing.
Abraham Hazoury y por el decano de la Escuela de
Negocios de la Universidad de Bridgeport, Dr. Frank E.
Morriya, trata especificamente el progranra de Maes-
tria en Negocios de la Universidad de Briclgeport.

Con el mismo, los estudiantes de UNIBE que sean
aceptados como candidatos para el grado cle maestria
de laEscuelade Negocios de la UB po-dr6n transferir 24
creditos aprobados en UNIBE cuyas calrl'icaciones
sean con B o mds a la maestria del progranra de MBA
de laEscuela de Negocios de UB, el cuafuonte mpla un
total de 54 creditos para la obtencion delgraclo.

Asimismo la Universidad de Bridgeport ofrecera
u n descu ento d e u n I @/o de matricu I aci6n y a I oj am i e n _

to para diez estudiantes como una unidad t, irha beca
completa para uno de diez estudiantes.

Un comite unido establecido por ambas irrstitucio_
nes se encargarii de la coordinacion del acuerdo y
trabajara para proveer un programa coherente a aque_
llos estudiantes seleccionados para admision.

Con este acuerdo UNIBE amplia sus relaciones
internacionales con instituciones reconocidas, garan_
tizando una experiencia academica de alta citiOaO
para los estudiantes interesados en continuar estu_
dios de maestria dentro del iirea de Administraci6n de
Negocios.

Ademiis de los firmantes, estuvieron presentes
autoridades acad€micas y administrativas de UNIBE
aqi.como el Lic. Jorge Ruiz, director del programa de
Ingles como Segundo Idioma en Santo Domingo.
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I,A REcoI{vERsIoN INDUSTRIAL EN I,A REPIIBLICA DOMIMCAI{A

PRESENTE Y F.UTTTRO

ta Escuela de Administraci6n de Empresas cele-

bro un seminario, los dias 24 y 25 de marzo del aflo

1994 sobre "La Reconversi6n Industrial en la Republi-

ca Dominicana, presente y futuro"'
'El Programa de Reestructuracion Industrial

(PROIND) ei ,r., p.oyecto de la Secretaria de Industria

y Comercio, .o., t. asistencia del Programa de las
"Naciones Unidas, para el Desarrollo (PNUD)' el cual

tiene como obj etivo ayudar a elevar el nivel de eficiencia

y compeLitividad en la industria nacional'

Para tales fines se formo un comit€ integrado por

los estudiantes de Administracion de Empresas' Hector

Garrido, Corette Medina' Claudia Gabirondo' Elvin

Tacluck, Gina Men€ndez, Alan Munoz' Luis Garcia'

Sarah Olivero y Jenny Fermin, coordinado por el Lic'

]arenzo Senclon Silverio, coordinador de la Escuela'

El primer dia, la jornada fue desarrollada por los

t€cnicos que Lienen que ver con el programa' [-a Lic'

angela Citzadas, encargada del Programa' desarrollo

el tema, Razon de las necesidades del Programa de R'l'
en la Republica Dominicana: el Dr' Arluro Martinez

Moya, secretario de Estaclo de Industria y Comercio'

disirto acerca de la implemenLacion del programa
(siluacion actual): el Lic. Roberto Liz' director ejecutivo

de la Fundaci6n de Credito Educa[ivo' realiz6 un

ponclerado aniilisis de la demanda de educacion y

acliestramiento por el programa'

l,a segunda jornada, el viernes 25, el auditorio de

UNIBE aLfrutO de un plalo fuerte' el Dr' Antonio lsa

Conde, ex presidente de la Asociacion de IndusLriales

de Herreri, realizo un concienzudo aniilisis de la
participacion del sector privado y los candidatos a la

vice-presiclencia de la Republica Dr. lronel Fernandez'

Reina (PLD), Lic. Jacinto Peynado Garrigosa (PRSC) y

el seflorJose Francisco Hernandez (PRI), desarrollaron
el Lema, la parLicipacion de los partidos polilicos l,Que
harian conel p.og.r-o de reconversion industrial en

caso de s, partlOo ganar las elecciones del l6 de mayo?

t as intervenciones de los mismos lue del agrado de

estudiantes y ptblico :rsistente al evento' clttienes

aplaudieron calurosarttcrtle a los discertantes'

El seminario conto t'rr la presidencia del acto' con

la asistencia clel senor Rcctorde UNIBE' Ing' Abraham

Hazoury Toral, quien clio la apertura al evento; el Dr'

ezequiel Acosta, Vice-recLor ejecutivo: la Licda' Mila-

gros Mejia de Vdsquez, DirecLora General de la carrera

Ie edministracion, Coordinadores, Profesores y Diri-

gentes Politicos.

Al final del evento el Rector a4lasajo a todos los

participantes en el senlinario, con un rico y bien

presentado buttet, que se disfruto dentro de un am-

tiente de cordialidad. Este Lrabajo se inscribe denlro

de la filosolla de la universidad cuyo lema reza "Ante el

re[o del manana... foqando los lideres" y la programa-

cion de la escuela, quien se propone desarrollar una

serie de activiclades, a [in de contribuir a la excelencia

acad6mica.
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I]NIBE CELEBRA DIA DEL IT{AESTRO

la Universidad Iberoamericana (UNIBE) celebro el
pasado 1ro. de julio el tradicional agasajo dedicado a
su personal docente, en el Dia del maestro.

La fiesta fue celebrada en el Patio Espanol de
nueStra casa de estudios, y tuvo una nutrida partici-
paci6n de los profesores y de los encargados de los
diferentes departamentos y escuelas.

El acto se irric^o con las palabras de bienvenida del
seflor Rector, Ingeniero Abraham Hazoury. A conti-
nuaci6n los directores de escuelas procedieron a hacer
entrega del emblema en metiilico de UNIBE a todos los
maestros con cinco a.flos en la institucion en reconoci-
miento a la importante labor que realizan.

En el curso de la actividad los asistentes disfruta-
ron de alegremusicabailable, rifasy unasabrosa cena.
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ENTRDGA PREMIO UNilBE CIENCIA AIVIBIENTAL

Como parte de las actividades celebradas con

motivo de la "semana del Anrbiente' junio '94" fue

entregado el "Premio UNIBE Ciencia Ambiental" a los

estudiantes que realizaron el rnejor trabajo sobre un
problema ambiental dominicirrto. dentro de la asigna-

tura Ciencia Ambiental.

El titulo del trabajo pretttiado es "Contaminaci6n

por Desechos Solidos: [,a Basura" real?ado por los

istudiantes de Odontologia Jos€ Manuel Rodriguez,

Edna Berenice Jdquez y Juan Alejandro Muftoz' ase-

sorddos por la prof. Tntla Gonztilez. Senalaron los

estudiantes en su trabajo rlue "todos los dias se

generan m6s o menos 6'000 toneladas de basura'
Estas son depositadas en vertederos que no cumplen
con los minimos criterios de seguridad ambiental' El

manejo inadecuado de estos clesechos representa un
peligro para la salud y el arnbiente".

Tal situacion llevo al gntpo a reflexionar sobre el

problema, investigar sobre str origeny consecuencias.
asi como, ilroponer una serle de medidas para la
solucion del mismo que hicrt'ron su Lrabajo fuera
merecedor de este reconocitttit'tlto.

Mencion honorifica recibit'ron las estucliantes Lynn
Marie Nvarez y Sandra Colt(reras de la carrera de

Comunibacion Publicitaria quienes elaboraron un afiche

alusivo al Dia Mundial del A:nbiente.

En la actividad, se dirigieron adem6rs al publico el

Vicerrector Academico Dr. Gustavo Batista y la Dra'
Milagros Rodt'rguez, Coordinadora del Area de Ciencia
Ambiental quien puntualiz6 la importancia que para la
instituci6n iiene la proteccion del medio ambiente y los

trabajos que se reaJizan como parte de la asignatura
Ciencia Ambiental.

La Dra. Rodriguez se refiri6 a los presentes

enfatizando la importancia de la celebraci6n del Dia
Mundial del Ambiente y la necesidad de interiorizar'
adaptary mantener los principios que le dieron origen'

El acto cont6 ademas con la presencia de los

profesores Jos€ Tejada, Carlos Andujar, William
butierrez, Mayra Portorreal, miembros del Comitd de

Recursos Ambientales de UNIBE, familiares de los

galardonados, personal academico y estudiantes, quie-

nes escucharon la exposici6n del interesante trabajo
premiado, asi como de una exposici6n de los afiches

elaborados por estudiantes de Publicidad. El diseno y
montaje de los murdles fue realizado porlos estudian-
tes d e la carrera de Disefl o y Decoraci6n Arquitect6nica
bajo la direccion-de la disefladora Sandra Gomez'
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IA BIODTVERSIDAD Y SU PAPEL EN EL DESARROLI.O DEL ECOTI]RISMO

El dia 9 de junio de 1994, con motivo del Dia
nrundial del anrbiente, el profesor Bolivar Troncoso
Morales -MTE clicto una conferencia en la Universidad
Nacional Pedro Henriquez Urefla (UNPHU) sobre la
biodiversidady su papelen eldesarrollo del ecoturismo.

Destaco que la biodiversidad est6 definida por el
rrrirnero de especies de flora y fauna, y la variedad de
[ormas de vida existentes que habitan en una zona
determinada, el grado de diferencia entre las especies
(forma, colores y comportamiento) asi como la comple-
jitlacl de las interrelaciones entre individuosy poblacio-
nes de diferentes especies. Esta es alta fundamental-
nrente en la regi6n neolropical a la cual pertenece la
Rr p tiblica Dom inicana.

Seialo ademas que segtn los estudiosmas recien_
tes rle flora y fiauna del pais, contamos con unas S,600
esprcies de plantas, de las cuales el36% son endemi_
cas: 254 especies de la launa, de las cuales 22 son
enrlemicas.

ta.s cifras comparativas entre zonas tropicales,
sul)tropicales, templaclas y frias, revelan una gran
dift.rencia, con un ntmero muy elevado de especies en
los tropicos, destacandose el neotropico americano,
corr el mayor numero entre otras zonas similares del
planeta.

A Io planteado agrego el hecho de que nuestra isla
esta en los primeros lugares de las antillas en cuanto
a biodiversidad se refiere. Esta verdad estii sustentada
en la diversidad de zonas de vida existentes en el pais.

Un aspecto muy importante tratado por el diserLante
fue el concepto de ecoturismo y c6mo esta actividad
afecta la biodiversidad.

Ceballos Lascurain, funcionario de la UICN y uno
de los primeros teoricos del ecoturismo en Am€ricay el
resto del mundo, define el ecoturismo como..la ejecu-
cion de un viaje a areas naturales que estan relativa-
mente sin disturbar o contaminar, con el objetivo
especifico de estudiar, admirar y gozar el panorama

CONFI9RENCIAS

junto con sus plantas y animales silvestres, y asi
mismo cualquier manifestacion cultural (pasada y
presente) que se encuentra en estas d:reas,'.

Esta actividad esta planteada dentro del desarrollo
sostenible, de ahi que las caracteristicas que definen al
ecoturismo se enma_rcan en una politica de planifica-
cion y manejo de los recursos naturales, educacion
ambiental, conocimiento y aprend izaje de la naturale-
zacon su consecuente concientizacion, integraci6n de
las comunidades perif€ricas a las areas de conserva-
cion, entre otros aspectos.

En la conferencia el licenciado Tfoncoso comento
sobre las variadas formas de ofertar Ia biodiversidad
como producto bdsico del turismo ecologico o
ecoturismo en un area, considerando entre las mas
importantes:

f . i,a observaciohy explicacion, atraves de sende-
ros, de las especies de flora y fauna.

2. Ubicar y explicar las propiedades curativas de
cier[as plantas, asi como las plantas utilizadas
en la artesania.

3. Iocalizar las especies floristicas productoras de
floresyfrutos comestibles por la faunay los seres
humanos.

4. Observar la fauna a traves de senderos,
humedades, lagos, lagunas, estanques, del bu-
ceo y otras formas.

5. Contemplacion del paisaje en sus mtltiples
accidentes topogriificos.

Concluyo que todas las ofertas y muchas mds
pueden ser ofrecidas en'nuestro pais gracias a Ia

diversidad biologica existente en lageografia nacional,
especialmente en los parques nacionalesy otras 6reas

equivalentes. Asimismo que dada la existencia de estos

recursos, y el aumento en espiral de la demanda de los

mismos es perentoria la necesidad de planlflcar un

verdadero desarrollo del ecoturismo sostenlble en

Dominicana.
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EL PREMIO GRIFO Y LI\ PRACTICA DE I.A CRITICA EN IA ARgIIITECTTIRA

DOMIMCAI{A

La pr5.ctica de la critica en arquitectura, ha tenido

desde sus inicios endilgada el sambenito de maliciosa

e irresponsable. Sin embargo, es todo lo contrario y'

como practicante de la critica en el mejor sentido de la
palabia, he considerado como norte' aquella cita de

i.S. eUiol que Venturi utilizara cornc epigrafe en su

libro " Comptei iAaa y Contradicci6n de la Arquitectura'
que dice rnai o menos que "Ia' critica es el mejor

lnstrumento que puede utilizar un artista en su propia

obra'. En tal sentido he sido un partidario, contra
viento y marea, de la critica y asi lo he tratado de

transmitir a mis alumnos.

Soy de.los que creo que s6lo existen dos clases de

arquitectura: la buena y la mala, y que' asi como se

Jete p.e-lar la buenu, d.U. seflalarse la mala' No

hacemos nada con encontrar todo lo que se hace

bueno, como han intentado algunos en funciones de

criticos de art :. demostrando su total descon@imiento
tle la arquitectura -(aun me pregunto como Cuquito

;Cuaies criticos -o arquitectos- habr6rn leido el libro de

Venturi o el de Rossi?) como tampoco se hace nada

encontrando todo malo y en eso hay que darle meritos

a arquitectos como Pldcido Pifla, Cuquito More, Fer-

nu.d-o Ottenwalder' Harry Carbonell, Juan Mubarak'
y sobre todos ellos, como sus mayores, Guillermo
borutlezy ,lose Antonio Caro, entre otros, que nos han

hecho facil el poder apreciar la arquitectura buena'

Por eso he apoyado sin reservas la iniciativa del

cu rso de Mauricia -M aura- Dominguez, ademds de que

confio en su buen tino y disfruto de las ocurrencias de

ese particular grupo de mis estudiantes'

I-a premiacion Grifo se pretende hacer como un

ejercicio serio,contaminado con un toque de humor
respetuoso que, como memento moru seflala erTores'

que a lo meior el futuro permita, con conocimiento de

causas, corregir en nuestros diseflos y sobre lo que

hacemos en nuestra pr5'ctica profesional'

Me complace la participaci6n del jurado y el espi-

ritu festivo de esta premiaci6n, esto podria ser la seflal

de que la critica en arquitectura se est6 tomando

seriamente con humor, lo que constituye un signo de

madurez en la arquitectura.

Es propicio seflalar que ei Honorable Sindico de la

ciudad de Santo Domingo proporcion6, obviamente

sin saberlo, el nombre y el simbolo de este anti-premio'
y esperamos, sinceramente, que no vuelva a proporcio-

narnos otro.

Ins premios'Grifo", anti-premios de arquitectura
han sido instituidos por el curso de la historia de la

Arquitectura Dominicana de UNIBE, que imparte la

erq. Mauricia Dominguezy corr el se pretende "PRE-

MIAR' los peores edificios de nuestra ciudad'

Su simbolo .i lr'-o.rr-entaly h6rrida fuente que

marca el inicio de la avenida M6ximo G6mez' y que

pretende ser un monumento a la aguifaccion de la

"lraad 
de Santo Domingo, constituy€ndose en la peor

de las pesadillas que pueda sufrir una ciudad: albergar

un monstruo entre sus calles.

En esta ocasi6n siwieron dejurados para seleccio-

nar alos peoresedificios' de unapreseleccion realizada
por los lstudiantes, las siguientes personalidades:

Orlando Municucci, sub-director del Museo de Arte

Modemo: Martin lipez, fotografo y critico de arLe;

Marisela Aivarez, arquitecta y pintora; Gustavo More'

arquitecto e historiador; Alfredo Ricart Nouel' ingenie-

ro istructural y Emilio Brea, arquitecto, secretario

general del grupo Nuevarquilectura'

BB

Arq, Omar Rancier Valdez'
Dirictor Carrera Arquitectura de UNIBE'
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Reserias: El premio Grifo y la practica de ,

la crittca en la arquitectura dominlcana Ilcvista UNIBIt <lc cienc. y cult. lggl;3(3):3_l(,

PREIIIGS GRIFO A Il\ ARgUTTECTURA
DOMIMCN\IA

Desde hace mucho tiempo me he sentido conster_
nada cada vez que veo surgir en la ciudad proyectos
que no tienen un minimo de lo que llamamos arquitec_
tura, tal vez si porque estan hechos con un sistema
estructural y cob{an mal que bien al hombre y sus
necesidades.

Es por esto que nos atrevimos a enfrentar el hecho
de plantear este estudio, asumiendo lagran responsa_
bilidad que representa, ya que anteri;rrnente no se
habia planteado esta forma no tradicional de ver la
arquitectura.

Hemos querido hacer un alto y detenemos a ver lo
que pasa a nuestro alrededor, que para muchos cons_
tituye algo cotidiano, normal y sin importancia.

Pertenecemos a un grupo supuestamente sensi_
ble, entonces cabria preguntamos lo que dijese paul
Valery: "Dime puesto que eres sensible a los ifectos de
la arquitectura, no has observado al pasearte por Ia
ciudad que entre los edificios que la pueblan, unos son
mudos, otros hablan y otros, en fin que son los mas
raros, cantan!".

l^amentablemente nuestra ciudad estii plagada de
mudos edificios que no nos inmutan, hasta lesignora_
mos, se convierten en un relleno urbano que conforma
la imagen que hoy recibimos: pocas son las ocasiones
que escuchamos alguno cantary cuando esto sucede
se produce un acontecimiento para todos aquellos que
nos desenvolvemos en este medio.

Se comenta, se discute y se disfruth.

- 
Asimismo y como antitesis de lo antes descrito hay

grifos desgarradores que nos afectany entristece, qrl
tambien pasan a formar parte del comentario de rigor,
y se convierten en elementos llamativos que no pasan
nunca desapercibidos.

Es asi como nueslra ciudad cada dia se ve infecta_
da por una ola de grlfos, esc6nclalos y murmullos, es
necesario poner un alto en el camino, concientizarnos
de lo que esta sucediendoy retroanalizarnos, tomando
de nuevo en cuenta lo que hemos realizado y darnos
cuenta de cual es el enfoque que le estamos dando.

El factor econ6rnico, Ia rapidez, y el cliente no
deben ser pautas que nos impidan desarrollar una
buena arquitectura.

Real y electivamente este es el objetivo primordial
de este trabajo. Primero concientizar a los estudiantes
para que no caigan en este torbellino, y luego hacer que
sobrepasen los muros de este recinto haciendose
sentir en cada uno de los profesionales que nos
llamamos arquitectos.

Nosotros somos los que educamos al resto de la
poblacion en el buengusto arquitect6nico, si mantene-
mos esta linea no tenemos por que quejarnos cuando
sea el mismo cliente quien nos soliciteiopias de tal o
cual adefesio.

Estamos conscientes de que no siempre la culpa
recae sobre el proyectista, que durante el momento de
la ejecucion, diversos factores pueden influir para
distorsionar el proyecto original, pero, hasta donde
somos responsables por permitir que sean ejecutadas
dichas distorsiones, sin que hagamos algo por impe_
dirlas. Cada obra debe construirse como parte nuestra
que no debe ser mutilada, si permitimos qre suceda
somos tan culpables como aquellos que la ejecutan.

Esperamos que esta inquietud no quede en el mero
hecho de escucharla. Es nuestra intencion despertar
en cada uno de nosotros la preocupacion de realwar
proyectos cada vez mejores, por nosotros mismos y por
la imagen reiteradamente buscada y cuestionada de
nuestra arquitectura.

Arq. Mauricia Dominguez
Profesora Historia cle la Arquitectura Dominicana. UNIBL'.
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GIIIA ABREVIADA PARA LA PREPARACION DE ARTICULOS

Estainformaci6n einstrucciones alos autoresparalapresentaci6n de manuscritos

describe los detalles sobre los temas especificos y el tipo de trabajos que pueden ser

considerados por el Comit6 de Investigaciones y Publicaciones para su publicaci6n.

Se distribuyejunto con el primer nfmero de cada affo; tambi6n se encuentra disponible

a quien lo solicite a nuestra direcci6n:

Revista ?J?r%t olc &aeta. f &ltaaa.,
Av. FranciaNo. 129

Santo Domingo

Repriblica Dominicana.

Podr6n someterse a consideracion trabajos de investigaci6n, revisiones, estudio

de casos, monografias, restmenes 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:

1. Ser in6ditos, escrito a m6quina y/o computadora en una sola cara, a doble espacio

en papel Bond tamaflo (8% x 1l) con marg6nes laterales de 2.5 cms. El original se

acompaffar6 de dos copias. En el caso de trabajos traducidos, en parte o totalmente, se

anexar6 una copia del material en el idioma original.

2. Laextensi6n del trabajo no deberi sobrepasar I as25 piryinas, salvo casos especiales

en que el Comit6 de Investigaciones y Publicaciones lo juzgue pertinente.

3. El tilulo del trabajo ser6 lo m6s breve posible. Los nombres.del autor y de los

coautores se pondr6n a continuacion 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 institucion patrocinadora.



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 Z 6 3 palabras claves.

7. Los trabajos bobre aspectos literarios tendrin las caracteristicas propias de su

naturaleza.

8. La lista de referencias bibliogr6ficas se incluiri en p6ginas aparte, al final del

articulo, en orden de aparicion.

Ejemplo de revista:

Santana M. Matem6tica y Logica. Rev. UNIBE cienc y cult l99o;z (l). 55-58. pp

Ejemplo de libro.

Subero-Isa J.A. Tratado prdctico de responsabilidad civil dominicana, 2da ed.,

Santo Domingo: Editora Taina, 1992.246 pigs.

9. Las figuras y los cuadros con sus titulos y leyendas respectivos se incluirin
numerados consecutivamente (en aribigos las figuras y en romanos los cuadros),

agrupados al final del texto en piginas aparte; en el cuerpo de este 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 l. Los originales no se devolverin en ning[n caso. Al uutor r" le remitir6 un ejemplar

del nirmero en que aparece publicado su articulo y l0 separatas.

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.



soltctruD DE tNscRtpctoN A LA R-ritt AfllBg 4" Oaor.i- V enfi.ou

Recibir la Revista UNIBE de ciencia y cultura significa tener la ventaja de mantenerse al dfa en las diversas 5reas del

quelracer profesional y la satisfacci6n de colaborar, junto a otros colegas, en el desarrollo y la divulgaci6n de la ciencia,

la tecnologfa, la cultura y las artes, especialmente de la Rep6blica Dominicana.

Para recibir la Revista, llene la solicitud adjunta y enviela a:

Revista UNIBE de ciencia y cultura

Av. Francia No. 129

SantoDomingo

Repriblica Dominicana

(Por favor, escriba en letra de imprenta)

Nombre

Calle casa / apto. no

Ciudad provincia / estado

Pafs tel6fono

Apartado de correos/ P.O. Bo

Deseo recibir la Revista UNIBE de ciencia y cultura para el afro 19 

-Precio (franquicia i ncluida):

en Rep6blica Dominicana para elextranjero

anual RD$90.00 

-US$20.00
n0mero suelto RD$35.00 

-US$ 

B.0O

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.



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

UNIBE
Santo Domingo, RepUblica Oominicana


