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COMO USAB ESIts I,IBBO DN NDSI]MENES
Carlos trfll. Bodrigu.ez

Coordinador

Este libro de res0menes del lV CONGRESO DE BIODIVERSIDAD CARIBENA est6 disena-

do para que quien lo utilice encuentre con facilidad el resumen, la direcci6n del (de los)

autor(es) de cada trabalo a presentarse. La primera parte contiene las palabras de bienve-

nida de los representantes de las lnstituciones e instancias organizadoras. A continuaci6n

est6 el programa de ponencias y conlerencias magistrales. Aqui podr6 ver la tanda y sala

de los t6picos a tratar. Cada ponencia este referida con la hora, seguida con el n[mero del

resumen, resaltado en tamaio m6s grande, y eltitulo resaltado en negrita, el (los) nombre(s)

y apellido(s) del (de los) autor (es), la instituci6n que representa y el pais. Note que los

trabajos del simposium HERRAMIENTAS PARA LA CONSEBVACION DE l-AS AREAS PRO-

TEGIDAS EN LA REGION MADRE DE LAS AGUAS, CORDILLERA CENTRAL, REPUBLI-

CA DOMINICANA no poseen n0mero al lado de la hora. Esto se debe a que no hay resri-

menes de ellos.

La secci6n siguiente es la de los 91 res0menes, cada uno organizado alfab6ticamente por

apellido de autor. Aqui encontrar6 la siguiente informaci6n: N(mero del resumen, tltulo,

autor (es), instituci6n, direcci6n, pais, correo electr6nico y texto. Por eiemplo:

42. EL CARIBE MEGADMRSIFICADO 4HASTA CUANDO?

SixtoJ. Inchiustegui
GrupoJaragua, El Vergel # 33, El Vergel, Santo Domingo, Repriblica Do-
minicana.
email: emys@tricom.net

Recientemente se ha cuantificado, analizado v difundido, algo que los es
pecialistas sobre la biodiversidad del Caribe siempre habiamos considera-
do. En los andlisis promovidos v publicados por Conservation Internatio-
nal recientemente, surge la regi6n del Caribe como una de las m6s impor-
tantes con relaci6n a la biodiversidad global. Caracterizada por muy altos
niveles de endemismos, el Caribe se considera entre las cinco regiones m6s
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importantes del planeta. AI mismo tiempo, se trata de una regi6n con pre-
dominio de estados insulares con muy alta densidad de sus poblaciones
humanas, que enfrentan a la vez grandes retos ambientales, producto de
las alteraciones globales inducidas por nosotros. Para que esta importante
porci6n de la biodiversidad global se mantenga, es necesario reconocer
con la mayor claridad posible los principales problemas que laamenazany
las principales opciones para su desarrollo sostenible y conservaci6n. En'la
presente exposici5n se analizan algunas de las causas principales y se re-
flexiona sobre posibles medidas a tomar y seguir. De lo contrario, la regi6n
podria pasar, en un tiempo relativamente corto, a empobrecerse de mane-
ra tzl, que deje de ser una regi6n de alta biodiversidad, en detrimento del
ambiente global y regional, y del potencial para el desarrollo de las presen-
tes y futuras generaciones.

A continuaci6n encontrar6 el directorio con el nombre, en orden alfab6tico, de los autores y
coautores, direcciones y correo electr6nico. Por riltimo hay un indice de autores con el

n[mero de su (s) ponencia (s).

7
.D
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Breve Fesefra de SixJo J.Inehdustegui

El Profesor Sixto J. lnch6ustegui es producto de la primera promoci6n de bi6logos gradua-

dos en la Universidad Aut6noma de Santo Domingo, 0nica instituci6n dominicana que ofre-
ce esta carrera. Desde su 6poca de estudiante se empez6 a destacar en el campo de la
Herpetologia. Su tesis de grado de Licenciatura fue sobre las tortugas de agua dulce de la
Hispaniola (frachemys). Al finalizar sus estudios ingres6 al Departamento de Biologia de
esta Universidad, desempen6ndose en las cdtedras de Biologia General y Zoologia, inclu-
yendo dentro de esta 0ltima c6tedra, la enseianza de la Herpetologia. Durante sus mas de
20 anos de permanencia como profesor, orient6 y anim6 a muchos estudiantes a hacer
investigaciones y realizar estudios de postgrado.

El Prof. lnch6ustegui fue el primer bi6logo Director del Departamento de Biologia. Ha sido
adem6s coordinador de la c6tedra de Zoologia, miembro fundador y subdirector del Museo
Nacional de Historia Natural de Santo Domingo. Miembro de la UlcN, autoridad cientffica
nacional y representante internacional de la convenci6n CITES; asesor honorilico y/o inves-
tigador asociado de varias instituciones nacionales e internacionales y miembro fundador y
ex presidente de varias oNGs ambientalistas nacionales. Ha apoyado a numerosos grupos
comunitarios en trabajos de conservaci6n y medio ambiente.

Con amplia experiencia en trabajo de campo en todo el territorio nacional y con visitas de
campo a proyectos de conservaci6n, de crla en cautiverio o dreas protegidas en paises de
Am6rica, Europa, Africa, Asia y Australia. Actualmente se desempeia como oficial Ambien-
tal del PNUD en Repiblica Dominicana. Es miembro de la junta directiva del Grupo Jaragua
y representante Regional del comit6 de Fauna de clrES. Ha publicado m0ltiples trabajos
en herpetologia, biodiversidad y conservaci6n de los recursos naturales.
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MENSAJE DD BIDI{VDNIDA:
Miguel Rosado

Rector de la Universidad Aut6noma de Santo Domingo

La Universidad Aut6noma de Santo Domingo les da la bienvenida y a la vez se honra en

presidir este lV Congreso de Biodiversidad Caribena y de compartir este honor con las

entidades couspiciadoras: Centro para la Ciencia Aplicada a la Biodiversidad (Conservaci6n

lnternacional), Universidad lberoamericana y Grupo Jaragua lnc. El mismo estA dedicado al

profesor Sixto J. lnch6ustegui, connotado cientiiico dominicano, egresado de nuestras aulas

y catedratico por mucho tiempo de esta alta casa de estudios.

La finalidad de este evento es constituirse en un faro donde la luz de los conocimientos que

de aqui emanen, nos guien a implementar las politicas y directrices tendentes a un manejo

m6s eficiente y efectivo de la biodiversidad de toda la regi6n del Caribe.

El estudio y conservaci6n de la biodiversidad en nuestro planeta, es hoy en dia uno de los

temas de mas actualidad. El conocimiento de los seres vivos, desde el punto de vista

biol6gico, 6tico y est6tico iunto con el estudio de los sistemas ecol6gicos que los sustentan,

se hace cada dia m6s primordial y urgente para la conservaci6n y aprovechamiento sostenible

de las especies, asi como su reserva gen6tica y los h6bitats que las albergan.

En estos tiempos en que el crecimiento demogr6fico de nuestros palses, lunto con las

presiones econ6micas propias del desarrollo, rivalizan con los ecosistemas naturales,

contaminando, se eliminan lugares ocupados hist6ricamente por muchas especies (algunas

de ellas restringidas a escasos h6bitats) o estas son desplazadas de sus lugares de origen.

La ciencia avanza a grandes pasos en pos de soluciones a problemas de salud, alimentaci6n
y tecnologlas apropiadas para proporcionar un mejor nivel de vida a la humanidad, debemos
tomar en cuenta que todo esto seria in[til si no se realiza en armonia con la naturaleza.

Urge, entonces, un mayor conocimiento de la biodiversidad, que nos permita saber qu6

tenemos, donde estd, qu6 estatus tiene y c6mo avanzat sin hacerlas desaparecer.
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Lo anterior refleia la necesidad de eventos como este, donde los trabajos son presentados
por quienes dedican su vida a estudiar y educar para el entendimiento y protecci6n de la
biodiversidad. Esto hace posible se precise que los cientificos, de la mano con las
comunidades y los funcionarios involucrados en la toma de decisiones, identifiquen las
fortalezas y debitidades de nuestras acciones sobre el ambiente en el 6mbito local y regional
y que ajustemos dichas soluciones dentro del marco del desarrollo sostenible para la
estabilidad de los ecosistemas y principalmente el bienestar de las comunidades que
interactrian directamente con el ambiente.

Deseo que los resultados emanados de este evento constituyan puntos de referencia que
favorezcan el conocimiento y conservaci6n de la biodiversidad de todos los palses del Caribe.

Muchas Gracias
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PAI,ABBAS DE BIDNVENIDA
Editrudis Beltrdn

Decano, Facultad de Ciencias. Universidad Aut6noma de Santo Dorningo,
Santo Domingo, Reprlblica Dominicana

La Universidad Aut6noma de Santo Domingo se complace en saludar la participaci6n de
esta comunidad cientifica y t6cnica, en este "lV CONGRESO DE LA BIODIVERSIDAD
CARIBENA", el cual constituye una de las principales actividades cientificas en las ciencias
naturales que se realiza peri6dicamente en la regi6n del Caribe.

Los articulos 12, 13 y 14 de esta Convenci6n establecen los compromisos que asumen los
paises contratantes con lafinalidad de promover la investigaci6n y capacitaci6n, a la educa-
ci6n y conciencia p0blica, asl como a la evaluaci6n y reducci6n al minimo de los impactos
adversos relacionados con la biodiversidad. Estos tres mandatos son concordantes con la
funci6n acad6mica y, en particular, con la misi6n de la Facultad de Ciencias y su escuela de
Biologia y se insertan en las tres funciones b6sicas de toda academia de estudios: lnvesti-
gaci6n, docencia y extensi6n.

Este evento tiene una gran relevancia en estos planes globales destinados al conocimiento,
difusi6n y conservaci6n de la biodiversidad en nuestro planeta. Especialmente en la Regi6n
del Caribe, reconocida como un 6rea de gran diversidad biol6gica pero tambi6n de alta
fragilidad.

Dado el programa extraordinario, 74 ponencias, 12 carteles y 5 conferencias magistrales, que
se desarrollar6, no hay dudas que este Congreso habr6 de arroiar sustanciales resultados a
favor de la "estrategia global" para el conocimiento y conservaci6n de la biodiversidad.

Con estas palabras delamos formalmente abiertos los trabalos del "lV CONGRESO DE LA
BIODIVERSIDAD CARIBENA" y deiamos en manos de los organizadores la conducci6n de
los trabajos.

I
lExitos!

La BIODIVERSIDAD ha sido reconocida como el recurso natural mds valioso existente so-
bre el planeta. Asi fue consignado, hace diez afros en Rio de Janeiro, en el CONVENIO
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, asumido en el marco de los acuerdos de la "ll Con-
ferencia de las Naciones Unidas para el MedioAmbiente y el Desarrollo" o CUMBRE PARA
LA TIERRA.
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Palabras de bienvenida:
Prof. I-,ourdes Boias

Directora Departamento de Biologia
Universidad Autonoma de Santo Domintro, Santo Domingo, Republica Dominicana

Distinguidos colegas, la Universidad Aut6noma de Santo Domingo, primada de Am6rica, el
Center for Applied Biodiversity Science (CABS) perteneciente a Conservation lnternational
(Cl), el Grupo Jaragua lnc. y la Universidad lberoamericana, les dan una afectuosa y cordial
bienvenida a este lV Congreso de Biodiversidad Caribefia, dedicado al Profesor Sixto J.
lnch6ustegui quien propici6 esta actividad en el afro 1991. Nuestro pais y las instituciones
que representamos se sienten muy complacidos de poder contar con su valiosa participa-
ci6n en un evento relevante para exponer y discutir todos los aspectos concernientes al
conocimiento y conservaci6n de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Los nuevos tiempos imponen que nuestros palses estudien su biodiversidad para proteger-
la y utilizarla de manera sostenible, bajo el criterio de que no heredamos esto de nuestros
abuelos sino que lo hemos tomado prestado de nuestros hijos y nietos. De manera que la
importancia de este evento radica en asimilar las experiencias de cada uno, para lo cual
requerimos escuchar, leer, discutir los resultados obtenidos y asimilar tanto los aciertos
como los desaciertos en que hemos incurrido. De modo que en conjunto, cientfficos y
tomadores de decisiones, con la participaci6n de las comunidades, establezcamos politicas
y estrategias en pos de lograr nuestra meta, conservar la biodiversidad sobre la base del
Desarrollo Sostenible.

Gracias a todos ustedes por compartir sus experiencias mirando hacia el futuro a favor de
un mundo mejor.
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DESABBOI,LO Y BIODIVDRSIDAI)
PAI,ABRAS DD BIDNVENIDA:

Carlos Ml. Bodrigu,ez
Coordinador

El desarrollo de la humanidad y la agresi6n a la biodiversidad han ido de la mano debido a
mttltiples razones como la ignorancia, intereses personales y de grupos, elementos de poder

politico y econ6mico y falta de una polltica educativa que muestre a los ciudadanos desde

muy temprana edad la necesidad de un desarrollo en armonia con la naturaleza, lo que hoy

se denomina desarrollo sostenible. Los profesionales que con seriedad (con sinceridad y

6tica) trabajan para conocer y proteger la biodiversidad han puesto de manifiesto la necesidad

de apoyar las disciplinas como la sistematica, biogeografia, ecologia, gen6tica, conservaci6n,

evoluci6n, paleontologia, educaci6n ambiental y turismo ecol6gico para lograr un nivel de

desarrollo sin afectar sensiblemente los recursos de biodiversidad con que contaren las

futuras generaciones.

El trabajo arduo de muchos cientificos ha permitido conocer cada vez mas lo diversa que es

la vida y lo poco que conocemos de ella, adem6s de la necesidad de incluir a todos los seres

vivos, sin importar lo "insignificante" que parezcan. Cada vez que empezamos a estudiar un

grupo de organismos en detalle podemos hacer descubrimientos muy trascendentes, que

pueden hacercambiarel rumbo de muchas investigaciones. Si tomamos el caso del trabajo

de Carl Woese (1977,'1987) y su descubrimiento del reino Archaea, veremos una raz6n
poderosa en mis aJirmaciones y lo novedoso y relevante de toda la labor que ha realizado

este cientifico para el conocimiento de la biodiversidad. El propuso clasificar a todos los

seres vivos en tres grandes dominicos, denominados Archaea, Bacteria y Eucarya. Esto

representa la filogenia que indica una relaci6n ancestro descendiente m6s cercana entre

Achaea y Eucarya como se muestra en la figura siguiente.

Archaea Eucnrya

ll
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Robert Whittaker (1969) propuso agrupar a los seres vivos en cinco dominios denomrnados
Monera, Protista, Plantae, Fungi yAnimalia. Mas tarde Cavalier-Smith (1993) propuso elevar
Protozoa a la categoria taxon6mica de reino y la clasificaci6n de los seres vivos en los ocho
reinosArchaeobacteria, Eubacteria, Archezoa, Protozoa, Chromista, Fungi yAnimalia. Uno
de los trabajos mas recientes, Lipscomb et al. (1998), arroj6 como resultado que estas
clasificaciones distan mucho de reflejar toda la relaci6n filogen6tica entre los grupos
taxon6micas m6s generales. Esto indica que los estudios de biodiversidad deben ser m6s
intensos y que los tomadores de decisiones, los que encargados de elaborar politicas de
desarrollo y agencias de cooperaci6n deben propiciar que se inviertan mas fondos en conocer
y proteger la biodiversidad, haciendo un uso sostenible de la misma.

Ante este panorama, se evidencia la necesidad de realizar eventos como este, procurando
obtener una participaci6n activa de todos los paises dentro del 6rea del Caribe. Una
participaci6n que vaya mas all6 de solo presentar una ponencia, que procure se realicen
eventos locales en los cuales se compartan experiencias de investigaciones realizadas,
tanto local como internacionalmente, y que las mismas sean publicadas en 6rganos de
difusi6n cientifica de calidad que nos den presencia en los foros internacionales. Que esos
resultados y la retroalimentaci6n que recibamos nos sirva para proponer se incluyan en los
programas educativos a todos los niveles, mediante la interacci6n con los ministerios de
educaci6n y las universidades. Que procuremos que muchas instituciones como los museos
de historia natural, acuarios, jardines bot6nicos, parques zool6gicos y centros de
investigaciones cientfficas, reciban mas apoyo y jueguen un papel mas activo en la difusi6n
del conocimiento y protecci6n de la biodiversidad. Que las instituciones y personalidades
comunitarias no dedicadas altrabajo cientlfico entiendan su papel de apoyo a los estudios
de biodiversidad; que no intenten sustituir la ciencia con pasiones moment6neas. Su labor
es relevante pero en lo que le concierne, procurar la salud de la biodiversidad. Todos
trabajando para resolver nuestros problemas podemos construir un mundo mas justo.

Estimados colegas, reciban mi mas sincera y cordial bienvenida a este importante evento.
Constituye un gran honor compartir estos tres dias de presentaciones, experiencias de
investigaciones en todas las disciplinas encargadas de estudiar la biodiversidad y aplicar la
educaci6n ambiental.

Refereneias

Cavalier-Smith, T. 1993. Microbiol. Rev. 57:953-994.
Lipscomb, D.L., J.s. Farris, M. Kdllersjo yA. Tehler. 1998. cladistics 14:734-140
Whittaker, R.H. 1969. Science 163:150.
Woese, C.R. 1987. Microbiol, Rev. 51:221.
Woese, C.R. y G.E. Fox. 1977. Proc. Acad. Nat.Sci. USA 74:5088.
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En la declaraci6n de sus lineamientos filos6ficos, UNIBE asume el compromiso de procurar

6 tareas impostergables que contribuyan a satisfacer las demandas de equidad y justicia

necesarias para el desarrollo de la sociedad dominicana. La primera tarea escogida por

nuestra universidad es el uso de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas
"sin degradaci6n, previniendo desastres por negligencia, y promoviendo la renovaci6n de

los recursos naturales, tales como la flora y la fauna dominicanas".

La segunda tarea que nos hemos impuesto es "la brisqueda de soluciones a los problemas

vitales de nuestro habitat... elevando el nivel educativo de nuestra poblaci6n". De manera
que uno de los pilares en que descansa nuestra filosofia educativa es la educaci6n ambien-

tal que incluye la concienciaci6n para el uso sostenible de la biodiversidad haciendo enfasis

en el componente de conservaci6n de este tipo de uso. Por lo tanto, nos sentimos suma-
mente comprometidos a participar en actividades cuyos prop6sitos sean proteger la biodi-

versidad e infinitamente complacidos de colaborar con la Universidad Aut6noma de Santo

Domingo en la organizaci6n del lV Congreso de la Biodiversidad Caribena.

Esperamos que esta reuni6n que enfoca las problem6ticas local y regional de la conserva-

ci6n de los organismos vivos, sea una experiencia enriquecedora para todos los participan-

tes. Ella debe aportar soluciones comunes a la problem6tica ambiental que causa la ero-

si6n gen6tica y desaparici6n de poblaciones de muchas de nuestras especies, asi eomo su

extinci6n total. Esperamos que se haga una seria reflexi6n sobre c6mo controlar el acceso
a nuestros recursos gen6ticos, y c6mo regular el uso de organismos gen6ticamente modifi-
cados y el de la tecnologia asociada con la producci6n de ellos. Finalmente, tenemos la
esperanza de que este congreso sirva para generar nuevos acuerdos de cooperaci6n y
fortalecer los ya existentes. Dichos acuerdos potenciar6n las llmitadas capacidades de

nuestras naciones e instituciones para enfrentar la continua p6rdida de nuestros recursos
vivos.

l3
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Rector de la Universidad Iberoamericana (UNIBE)
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La Universidad lberoamericana siente regocijo al participar en este e)ilraordinariamente

importante congreso y da una sincera c6lida bienvenida a todos los participantes. Ustedes

est6n en la posici6n 0nica de hacer una contribuci6n substancial al desarrollo sostenible de

los paises de la regi6n caribefra con sus conocimientos, dilucidaciones y deliberaciones en

el evento. Esperamos brindar a cada uno de los delegados internacionales que nos honran

con su visita el respeto y la hospitalidad que merecen, y que disfruten su estadla en nuestro

pais.

lMuchos 6xitos en sus presentaciones y debatesl

t4



Unfueridad Auaiaoma de funto Domingo

Programa General

22 de Enero de 2002
7:00 PM INAUGURACION

BIODIVERSIDAO CAn|BEHA: UBERANDO LA C|ENC|A PARA UNA CONSERVACTON
CONJUNTA EFECTIVA

Kristen Walker Painemilla. Centro de Ciencia Aplicada a la Biodiversidad, Conser-
vaci6n lnternacional. USA.

SALA 1

AM
8:00-9:00 lnscripci6n

Biodiversidad, Sistem6tica, Biogeograf f a
Moderador: Michael L. Smith

9:00-9:15 1

I.A HERPETOFAUNA DE ZAPATA. DISTRIBUC|6N Y CONSERVACI6N
Eduardo Abreu Guena. Ci6naga de Zapata, Cuba.

9:1S-S:SO 58A
TAXONOMTAy D|STR|BUC|ON DE LOS SALTAMONTES (OBTHOpTERA:
CAEL|FERA) DE LAS tNDtAS OCCTDENTALES

Daniel E. Perez-Gelabert. U. S. National Museum of Natural History Smithsonian
lnstitution. USA

9:30-9:45 5
DIVERSIDAD ORNITOLOGICA ASOCIADA A CUATRO FORMACIONES VEGETALES
DEL PAROUE NACIONALARMANDO BERMUDEZ.

Jesus M. Almonte. Fundaci6n Moscoso puello. Repriblica Dominicana.

I5

23 de Enero de 2002
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9:a5-10:OO 12
DIVERS|DAD DE LEPIDOPTERA: MARIPOSAS DIURNAS (RHOPALOCERA) DEL PAR-
OUE NACIONALARMANDO BERMODEZ, CORDILLERA CENTRAL, REPOBLrcA DOMI.
NICANA

Ruth H. Bastardo. Fundaci6n Moscoso Puello. Rep[blica Dominicana

1O:OO-10:15 15
ALGAS MARTNAS BENT6NEAS (RHODOPHYrA, pHAEOpHyTA y CHLOROPHYTA)
CONOCIDAS PARA LA HISPANIOLA

Liliana Betancourt-Fernandez yAlejandro Herrera-Moreno. programa Ecomar.
Rep0blica Dominicana.

1O:1S-10:30 51
COMPOSICION DE ESPECIES EN LAS PESOUERiAS MARINAS DEL PAROUE NACIO-
NAL JARAGUA (1 9S3-l 997), REPUBL|CA DOMTNTCANA

Jeannette G. Mateol, B6rbara Revetes2, Daniel Le6n3 y Brigido Hierro3. CARtCoM,
Belize. 25EMARNAP, M6xico. 3Grupo Jaragua, Rep0blicabominicana

10:30-11:00 Receso

11:OO-11:15 69
LOS ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD Y EL COSTO DE ].A LITERATURA CIENTiFICA

Carlos Ml. Rodriguez. Grupo Jaragua y Universidad Aut6noma de Santo Domingo.
Repiblica Dominicana.

11 :15-11 :30 25

11 :30-11 :a5 29
FAUNA ACTUAL Y EXTINTA DE ABEJAS (INSECTA: HYMENoPTERA)
DE LA ESPANOI-A: RELACdN CON I-AS DEMAS ISI.AS ANNLI.ANAS

Julio A. Genaro. Museo Nacional de Historia Natural de Cuba.

11:a5-12:OO 39
DIVERSIDAD DE ANFIBIOS Y REPTILES EN VARTOS TIPOS DE ASOCIACI6N
VEGETAL DEL PAROUE NACIONALARTANDO BERMODEZ

Marcelino Hernandez. Museo Nacional de Historia Natural de Santo Domingo.
RepIblica Dominicana.

IG

MAI-ACOFAUNA DEL PAROUE NACIONAL J. ARMANDO BERMUDEZ, REPUBLICA
DOMINICANA

Altagracia Espinosa y Carlos M. Suriel. Universidad Aut6noma de Santo Domingo.
RepIblica Dominicana.



PM

22

alntunidad Aurinona de Santo Don;ngo

't2:OO-1215 4O
EVALUACdN DE LAS CONDICIONES DE LOS ESPECIT/IENES DE LACOLECCI6N DE
VERTEBRADOS EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL OE SANTO
DOMINGO

Marcelino Hernandez, Francia de la Cruz y Juana Peia. Museo Nacional de Historia
Natural de Santo Domingo. Repiblica Dominicana

EL CARIBE MEGADIVERSIFICADO eHASTA CUANDO?
Sixto J. lncheustegui

2:00-3:00 SECCION DE CARTELES

17
EL MANEJO DEL Pinus tropicaris EN VTVERO COMO TECNTCA DE CONSERVACT6N
Marta Bonilla. Facultad de Agronomia y Forestal, Universidad de Pinar del Rio. Cuba

BBEVE HISTORIA DEL DESAHROLLO DEL HERBARIO NACIONAL

Daysi Castillo y Francisco Jim6nez. Jardin Botanico Nacional Dr. Rafael M
Moscoso

23
EL HERBABIO Y LA DIVERSIDAD VEGETAL EN EL HUMEDAL CIENAGA DE ZAPATA

Tania V Chateloin Torres y Ramona Oviedo Prieto. Cienaga de Zapata e lnstituto e
Ecoloqia y Sistematica. Cuba.

88
ESTUDIO TAXON6MICA Y DE LA BIOLOGiA FLOFAL EN ESPECIES CUBANAS DE
Frcus (MORACEAE).

Aymara Vazquez Ruiz e Hildelisa Saralegui Boza. Jardin Boianico Nacional, Univer-
sidad de la Habana.

t7

12:15-12:30 85
PATRONES DE DISTRIBUCION Y ENDEMISMO DE PECES EN EL OCEANO ATLANTICO
CEI{TBAL OCCIDENTAL

Michael Leonard Smith y Tim Warner. Conservaci6n lnternacional, USA.

12:3o-2:oo 42 Almuerz o-Conferencia Magistral

Presentador: Lourdes Rojas
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53

31
DETERUINACdN DE LA DISTRIBUCdN POTENCIAL DE FORMACIONES PRIMARIAS
VEGETALES PRIMARIASAPARTIR DE UN HABITAT FRAGMENTADO

L. R. Gonz6lez, R. Berazain, H. Malag6n, A. Men6ndez y l. Borraiero. Jardin Bot6ni-
co Nacional e lnstituto de Meteorologia. Cuba.

37
MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS COSTEBOS MARINOS

Felicita Heredia y Kennida Polanco. Secretaria de Estado de Medio Ambiente
Rep0blica Dominicana.

BRIOFITAS COMO MICROSISTEMAS

Jaimes Javier Jerez, Eliana Narvdez Parra e ln6s Sastre de Jes0s. Universidad de
Puerto Rico. Puerto Rico.

48

ESTUDIOS TAXONOMTCOS DE Ficus trigonata L. (MoRACEAE) EN CUBA.
Aleli Morales e Hildelisa Saralegui. Jardin Bot6nico de Cuba. Cuba.

66
BIOGEOGRAF1A DEL GENERO AriStOIOChiA L. EN I.AS ANTILI-AS

Rosa Rankin Rodriguez. Jardin Bot6nico de Cuba. Cuba.

79
L-AS ESPECIES XEROMORFAS DE Piper (pIpERACEAE) EN t-ASANTTLLAS MAYORES

Hildelisa Saralegui Boza. Jardin Botdnico de Cuba. Cuba.

63
FUNDACI6N MOSCOSO PUELLO POR LA CONSERVACIoN Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Nunila Ramlrez. Fundaci6n Moscoso puello, Repriblica Dominicana

Conservaci6n, Areas Porotegidas y Desarrollo Sostenible

3:00-3:15 6
CONSERVACION DE LA FLORAY LA FAUNAA LA LUZ DE ACUERDOS INTERNACIO-
NALES APROBADOS POR LA REPUBLICA DOMINICANA

Venecia Alvarez y Yocasta Valenzuela. Fundaci6n Desarrollo y Ecologia. Repfblica
Dominicana.

IB

43

ESTUDIO PRELIMINAR DEL TRAFICO Y COMERCIALIZAC|6N DE I.ATORTUGA CAREY
(Eretmochelys imb catal

Antonia Marte C. Y Ercida Ferreiras. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Repriblica Dominicana.
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S:tS-g:gO 16
EL CASO DE LOS DELFINES EN CAUTIVERIO EN LA REPUBLICA DOMINICANA

ldelisa Bonelly de Calventi e lvelisse de Porcella. Fundaci6n Dominicana de
Estudios Marinos. Patronato de Amigos de los Animales

23 de Enero de 2002
SALA 2

8:00-9:00 lnscripci6n
Moderador: Ftait A. p6rez-Rivera

Ecotogia y Conservaci6n

9:OO-9:1s 55
ANALtsts EcoL6ctco DEL pAReuE NActoNAL JUAN BAUT|STA pEREz RANctER

Francisco Nufrez, Nunila Flamirez y Celeste Mir.Fundaci6n Moscoso puello. lnstitu-
to Dominicano de lnvestigaciones Biol6gicas. Rep blica Dominicana.

9:15-9:30 4
PLAN DE MONITOREO DE AVES TEBRESTBES CON PARTICIPACION COMUNITARIA
PARA LA REPUBLICA DOMINICANA

Jes0s l\r. Almonte. Fundaci6n Moscoso puello. Rep0blica Dominicana.

g:SO-g:+S 13
FECONOCIMIENTO Y EVAUUICI6IT OE UOS ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE EN EL
pAFeuE NActoNAL JUAN BAUT|STA pEnEz RANCIER (VALLE NUEvo), coRDtLLE-
RA CENTBAL, REPOBUCA DOMINICANA

Ruth H. Bastardo y Utay Ramos. Fundaci6n l\roscoso pue o. Museo Nacionat de
Historia Natural. Rep0blica Dominicana

t9

3:30-4:00 Receso

4:oo-4t1 21
PBOGRAMA DE HESTABLECIMIENTO DE LA VEGETACION COSTERA EN LAS DU.
NAS DE BANI, PROVINCIA PEHAVIA

Marcos Casilla Mariiez y Blas Reynoso Salcedo. Secretaria de Estado de Medio
Ambiente. Republica Dominicana

4:'15-4:30

4:30-5:30 38 Conferencia lvlagistrat. presentacidn: Beatriz Rota

EL CONOCIMIENTO GENETICO COMO INSTRUMENTO DE LA CONSERVACION DE
LA BIODIVERSIDAD: PARAoIGMA DEL CRUZAMTENTO OPTTMO

J. David Hernendez Nlartich, Ph.D.
Departamento de lnvestigaci6n Cientifica, Universidad tberoameicana, Santo Domingo,

Bepiblica Dominjcana.
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9:a5-10:OO 14
D]AGNOSTICO ECOLOGICO DE I.A I.AGUNA DE BAVARO, REPUBL]CA DOMINICANA

Marcia Beltr6, Kennida polanco y Marcos Meri6ez. Secretaria de Estado De Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Repriblica Dominicana.

1O:OO-10:15 28
USOS E IMPORTANCIA ECOL6GrcA DE LAS PLANTAS UTILIZADAS EN I.A DIETA DE
Arti beu s i a maicensis (PHYLLOSTOMATTDAE) EN CU BA

Lainet Garcia Rivera y Carlos A. Mancina. lnstituto de Ecologia y Sistematica. Cuba.

10:15-10:30

10:30-11:00 Receso

Ecologia y conservaci6n
Raril A. P6rez-Rvera

11:00-11:15 71
coNTRoL BloLoclco DE LILA DE AGUA (Eichhornia crassipes): ENEMrco NATU-
RAL EN EL RiO OZAMA, REPUBUCA DOMINICANA

Juana Rodrlguez, Maria Quirico y Kennida polanco. Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Rep0blica Dominicana.

11:15-113074
CALIDAD AMBIENTAL DEL TRAMO COSTERO SANTO DOMINGO- SAN PEDRO DE
MACORiS

Gladys Rosado. sec. de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Rep0bli-
ca Dominicana.

11:3O.11:a577
PROPUESTA METODOL6GrcA PARA IA EVALUACI6N ECOL6GICA DE LAS SABA.
NAS DE ALTA MONTAIA DE SIERRA DE NEIBA, REPOBUCA DOMINICANA

Bienvenido Santana Ferreras. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naurales. Repiblica Dominicana.

fi:qS-12:OO78
FLORAYDIVERSIDAD ECOL6GICADEL PAJONALMONTANO DE LAS SABANAS DEL
SILENC]O Y PINAR SALTEADO DE SIERRA DE NEIBA, REPUBUCA DOMINICANA

Bienvenido Santana Ferreras. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naurales. Rep0blica Dominicana

20
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12:15-1230 87
ESTUDIO SOBRE EFECTOS DE DENSIDAD DEL LAMBI (Strombus gigas) EN LAS CO-
MUNIDADES DE FONDO BLANDO DEL PAROUE NACIONAL DEL ESTE, REPIBLICA
DOMINICANA: RESULTADOS PREUMINAFES

Rub6n E. Torres. Universidad de Miami, USA yAcuario Nacional, Bepiblica Domi-
nicana

PM

t2.30-2:00 42 Almuerzo-Con erencia Magistral

EL CARIBE MEGADIVEBSIFICADO aHASTA CUANDO?
Sixto J. lncheustegui

2:00-3:00 SECCION DE CARTELES

17,22,23,88,3't,37,43,48,53,66,79,63

3:30-4:00 Receso

4:OO-4:15 33
CBIAAiIANO DE POLLUELOS DE LECHUZACARACENTZA (Iyro gtaucops: T@nidae;
Aves)

Sim6n Guerrero. Parque Zool6gico Nacional (ZOODOIT) y Universidad Aut6noma
de Santo Domingo (UASD). Rep[blica Dominicana.

4:15-a:30 34
DESARFOLLO MOBFOL6GrcO DE POLLUELOS DE LA LECHUZA CAFA CENIZA IYtO
glaucopa

Sim6n Guerrero y Ca.los Ml. Rodriguez. Parque Zool6gico Nacional (ZOODOM) y
Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD). Grupo Jaragua, El Verget #33, El
Vergel, Santo Domingo, Repoblica Dominicana.

2t

Conservaci6n
Moderador: Tom White

3:OO-3:tS 26
PROGRAMA INTEGRAL PARA CONSERVAB LA BIODIVERSIDAD EN LA COBDILLE-
RA CENTRAL DE BEPUBLICA DOMINICANA, ECOBEGION MADRE DE LAS AGUAS

Andrds Ferrer. Fundaci6n Moscoso Puello. Repiblica Dominicana.

3:15-g3O27
HUMEDALES: ECOSISTEMAS FRAGILES DE REPOBLICA DOMINICANA

Angel Luis Franco. Acuario Nacional. RepUblica Dominicana.
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+:30-5:30 38 Conferencia Magistral. Presentador: Beatriz Rola

ELCONOCIMIENTO GENETICO COMO INSTRUMENTO DE I-ACONSERVACION DE
LA BIOOIVERSIDAD: PARADIGMA DEL CRUZAMIENTO OPTIMO

J. David Hernandez Martich
Departamento de lnvestigaci6n Cientifica, Universidad lberoamericana, Santo Domingo,

Reprblica Oominicana-

24 de Enero de 2002
SALA 1

AM
8:30-9:00 lnscripci6n

Areas Protegidas, Conservaci6n y Desarrollo Sostenible
Moderador: Ram6n O. Sdnchez

9:OO-9:1S 47
EL IMPACTO DEL CAUTIVERIO EN EL DELFIN lursiops truncatus

Guillermo L6pez L6pez. Consultor Veterinario lndependiente para el Caribe. Santo
Domingo, Rep0blica Dominicana

9:15-9:30 91
PROGRAMA DE LIBERACION DE I.A COTORRA PUERTORRIOUENA EN CAUTIVERIO:
OONDE ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS

Thomas H. White Jr.., Francisco J. Vilella ., Jaime A. Collazo., lris M. Rodriguez-
Carmona. U.S. Fish and Wildlife Service, USA. Puerto Rico Department of Natural
and Environmental Resources

9:30-9:45 60
ERRORES EN LA L|BERAC|6N DE PALOMAS SABANERAS {Cotumba inornata
wetmoreil Etil PUERTO RICO

Ra0l A. P6rez-Rivera. Departamento de Biologia. Universidad de Puerto Rico.

9:45-10:OO 62
COI'PARACdN DE I.A DIVERSTDAD DE ESPECIES EN HUERTOS FAMIUARES DE TRES
PISOS ALTITUDINALES DEL ESTADO TRUJILLO, VENEZUELA

Consuelo Quiroz, Trinidad P6rez de Fernendez, Dellys Rodriguez Roias, Josefina
lnfante, Jorge G6mez, Margaret Guti6rrez y Delis P6rez. Universidad de los Andes,
Trujillo. Venezuela.

1O:00-10:15 65
SITUACION ACTUAL DE Crocodylus rhombtter

Roberto Ramos Targarona. Estaci6n Ecol6gica CITMA. Cuba.

,,
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10:1S-10:30 19
CARACTERIZAC|6N Y MANEJO DE LOS StTtOS DE NtDtFtCACt6N OEL CATEY (Arar,hga
EUOPS) EN LA RESERVA ECOL6GICA "ALTURAS DE BANAO"

Maikel Caaizares Morera' Vrcente Berovides Alvarez y Blas Perez Silva. lnstituio de
Ecologia y Sistemetica y Universidad de la Habana, Cuba.

'10i30-11:00 Receso

11:00-t 1:1S 20
EFECTO DE LACAZA SOBRE LAPOBLACI6N DE JUT'ACONGA (Capromys pitoddesl
EN LA RESERVA ECOL6GICA ALTURAS DE BANAO RESULTADOS PRELIMINARES

MaikelCaiizares Morera, Vicente Berovides Alvarez y Lucia Hechavania Schwesinger.
lnstituto de Ecologia y Sistematica y Universidad de la Habana, Cuba.

11:1511:3057
INVENTARIO DE HONGOS PONOIDES DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES,
REPUBLICA DOMINICANA

Omar Paino Perdomo. Secretaria de Estado de i/edio Ambiente y Recursos Natu-
rales, Rep0blica Dominicana.

11:30 11:45 64
MAMiFEROS TERRESTRES CUBANOS VIVIENTES Y FOSILES DE COLECCIONES
MUSEOGRAFICAS EN CUBA Y OTROS PAISES

lgnacio Ramos Garcia y Rafael Borroto Peez. lnstituto de Ecologia y Sistematica,
Cuba

11:45-12:OO 52
DIVERSIDAD DE INSECTOS DE LA SIERRA DE LOS 6RGANOS

Nereida Mestre Novoa, Dely Bodriguez Velasquez, Nereida Novoa Fernendez, Marta
Hidalgo-Gato Gonzalez, Rosanna Rodriguez-Le6n Merino y Elba Reyes. lnstituto de
Ecologia y Sidematica. Cuba

12oo'12:1s 35
ESTAOO ACTUAL DELCONOCIMIENTO DE LAS CUCARACHAS (Dictyopten: Blafiai+
DE I.A ESPA OLA

Esteban Guti6rrez. Museo Nacional de Historia Natural de Cuba.

PM

12:30-2:00 Almuerzo

2B

't2'.'t 5-12'.30
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Areas Protegidas y Conservaci6n
Moderador: Matilde Mota

2:oo-21549
IMPACTO DEL TURISMO SOBRE I.AS AREAS PROTEGIDAS DE REPUBLICA
DOMINICANA: CASO LAGUNA DE BAVARO

Eleuterio Martinez. Univ. Aut6noma de Santo Domingo, Repiblica Dominicana

2:15-23075
OESAFIOS PARA EL EXITO DE LOS PI.ANES DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
EN I..A REPUBLICA DOMINICANA

Ram6n O. Sdnchez Pefra. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales. Repiblica Dominicana.

2:3O-2:a581
REPRESENTACION DE LA BIODIVEBSIDAD EN LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA
REPOBLlcA DOMINICANA

Andreas Schubert. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Repriblica Dominicana.

2:a5-3:OO 76
ACCIONES DE GESfl6N PARA LA CONSERVACION DE LA LAGUNA DEL TESORO:
MAYOR EMBALSE NATURAL DE AGUA DULCE EN CUBA

Jos6 Venancio S6nchez Rodriguez, Eddy S6nchez G onz{lez, Orestes Bello Fern6n-
dez, Andr6s Hurtado, Jos6 L Moliner, Daymi Lugo y Gretty y6zquez. Ci6naga de
Zapata, Cuba.

ENRIQUILLO
Andreas Schubert. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Rep0blica Dominicana

3:30-4:00 Receso
Moderador: Faustino Varela

Educaci6n Ambiental

a:00-a:15 86
ACTIVIDAOES DEL GRUPO ECOL6GICO DE I-A UNIVERSTDAD IBEROAi'ERICANA
(GEU), REPUBLTCA DOiltNtCANA

Paola Tineo y J. David Hern6ndez Martich. Universidad lberoamericana, Santo
Domingo, Rep0blica Dominicana

24

3:OO-3:15 80
ESPECIES INVASIVAS OE PECES

Alessandro Sartorio y Carlos Ml. Rodr(guez

3:15-3:30 82
REPRODUCCT6N DEL COCODRTLO AMERTCANO (Crocodytus acutus) EN EL I-AGO
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a:15-a:30 50
PROGRAMA DE EDUCACdNAMBIENTAL PARA LA PROTECCI6N Y CONSERVACdN
DE TRES AVES ENDEMrcAS EN SANTO TOMAS V ViT,TCULO, CUAA

Orestes Martlnez y Yosvany Placencia. Ci6naga de Zapata.Cuba

a:30-a:a5 18
CENTRO DE VISITANTES COMO RECURSO PARA EL USO PUBLICO Y LA EDUCA-
CION AMBIENTAL EN EL HUMEDAL CIENAGA DE ZAPATA

Leyani Caballero Tlhert y Mileydis Blanco Guerra. Estaci6n Ecol69ica CITMA, Ciena-
ga de Zapata, Cuba.

a:a5-5:OO 36
DIVERSIFICACION DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN LA RESEBVA DE LA BIOSFERA
CIENAGA DE ZAPATA

Julio Haedo Maden y Edilia Sanabria Torres. Estaci6n Ecol6gica CITMA, Ci6naga de
Zapata, Cuba.

5:OO-5:15 73
MODELO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA CONSERVACI6N DE LAS PLANTAS

S6sar Bodriguez y Cecilio de los Santos. Jardin Botanico Nacional " Dr. Rafael Ma.
Moscoso", Rep0blica Dominicana

5:15-5:30 54
LAINVESTIGACI6N CIENTiFICAY CULTURAL COMO HERRAMIENTA PARA LACREA.
cI6N Y EFICIENCIA DE MANEJo EN LAs AReas pnorec|DAs DE REPUBLICA Do.
MINICANA

Matilde Mota Guerrero. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les. Santo Domingo, Repiblica Dominicana.

SALA 2

Moderador: Ricardo Garcia

9:00-9:30 89
DISTRIBUCION DEL NOGAL Jugtans iamaicensis (Juglandaceae) EN l-A REpUBLICA
DOMINICANA

Alberto Veloz. Jardin Botenico Nacional " Dr. Rafael Ma. Moscoso,,

25

9:30-12:30

II SIMPOSIO INTERNACIONAL FLORA DE LA ESPANOLAY OTRAS ISLAS DEL CARIBE
Jardin Bot6nico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso

Santo Domingo, Reptiblica Dominicana
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9:30-10:OO 24
FLORA Y VEGETACI6N DEL PAROUE NACIONAL DEL CHOCO, PUERTO PLATA,
REPOBLICA DOMINICANA:DESCRIPCION

ldelfonso de los Angeles y Teodoro Clase. Jardln Botanico Nacional Dr. Rafael Ma.
Moscoso.

1O:OO-10:30 67
EL GENEBO SelenicereusBRITTON & ROSE (CACTACEAE) EN CUBA
Alicia Rodriguez Fuentes. E Jardin Botanico Nacional, Universidad de La Habana, Cuba

1 0:30- 1 1 :00 Receso

11 :OO-1 1 :30 58
ASPECTOS GENERALES SOBRE ETNOBOTANICA Y BOTAN]CA ECON6MICA EN LA
REPUBLICA DOMINICANA.

Brigido Peguero. Jardin Bot6nico Nacional Dr. Rafael Ma. Moscoso

11:30-12:00
PRESENTACION DEL PROYECTO DE CONSERVACdN DE PLANTAS MEDICINALES

Jardin Botenico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso

12:00-12:30

12:30-2:00 Almuerzo

2:30-5:30
SIMPOSIO: HERBAMIENTAS PARA LA CONSERVACI6N DE LAS AREAS PROTEGIDAS EN
I.A REGI6N MADRE DE LAS AGUAS, CORDILLERA CENTRAL, REP(IBLICA DOMINICANA

Fundaci6n Moscoso Puello, lnc.
Santo Domingo, Repiblica Dominicana

Moderador: Andr6sFerrer

2:3O-2:40
PAI-ABRAS DE APERTURA Y OBJETIVOS DEL SIMPOSIO

Andr6s Fener. Fundaci6n Moscoso Puello. Repriblica Domincana

3:00-3:15
PLANIFICAC!6N POR ECO.REGIONES Y PORTAFOLIOS DE SITIOS: CONSERVACI6N
A MULTIPLES ESCAI.AS

Francisco Nrifrez. Fundaci6n Moscoso Puello. Rep0blica Dominicana.

26

2:40-3:00
AVANCES SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE CONSERVACI6N

Domingo Marte. The Nature Conservancy. Rep[blica Dominicana
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3:15-3:30
EVALUACI6N ECOL6GICA INTEGBADAY ELABOBACI6N DEL PLAN DE CONSERVA-
CI6N DE UN AREA PRoTEGIDA. PARoUE NAGIoNALJUAN B. PfREz RANGIER coMo
CASO DE ESTUDIO

Nunila Ramirez. Fundaci6n Moscoso Puello. Rep0blica Dominicana.

3:30-3:45 SESI6N DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

3:45-4:15 Receso

4:15-4:30
ANALISIS OEL CONTEXTo HUMANo EN EL MAnco DE LA coNsEBVACI6N

Matthew MacPherson y F6tima Portorreal, Consultores.

4:45-5:00
METODOLOGiA PABA LA CLASIFICACI6N DE SISTEMAS ACUANCOS Y PROGRA-
MAS DE MONITOREOS ACUATICOS COMO AGENTES INOICADORES DEL ESTADO
DE LA BIODIVERSIDAD

Francisco N[nezy Ruth Bastardo. Fundacion Moscoso Puello. Bep0blica Dominicana.

5:00-5:15
INICIATIVAS PRIVADAS DE CONSERVACI6N

Arlette Pichardo, PRONATURA. Repibtica Dominicana.

5:15-5:30

5:30-5:40

25 de Enero de 2002

SESI6N DE PREGUNTAS Y BESPUESTAS.

CIERRE DEL SIMPOSIO. Andres Ferrer

SALA 1

AM

9:00-10:15 84 Conferencia Magistral. Presentadori Fernando Luna Calderon

uN MUsEo ELECIH6Nlco oe La eloovERStDAD DEL cARtBE
Michael Leonard Smith, Ph.D.

Centro de CienciaAplicada a la Biodiversidad, Conservation lnternacional

27

4r30-4:45
pBocRAMAS coMUNrrARros paRA ELApoyo A LA coNSERVAC|6N DE stTlos

Bienvenido Carvajal. Fundaci6n l\,loscoso Puello. Bep0blica Dominicana.
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10:15-11:15 44
Conferencia Magistral. Presentador: Francisco Nriffez

VENCIENDO EL IMPEDIMENTO TAXONoMICO A FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.
BION ET-INTER NATIONAL: R ED G LOBAL PARA LA TN(ONOMIA

Nick King, Ph.D. BioNET-lnternational

11:15-11 :45 Receso
Educaci6n Ambiental y Desarrollo Sostenible

Moderador: Angela Hern6ndez

f:a5-12:OO7O
TEATRO DEL BOSQUE: UN ESPACIO PARA LA EDUCACI6N AMBIENTAL EN EL
HUMEDAL CIENAGA DE ZAPATA

Jos6 Ra0l Rodriguez Vald6s, Julio Haedo Maden y Maria del Carmen Carri6n. Proyecto
Sociocultural 'Teatro el Bosque"Ci6naga de Zapata. Cuba.

12:OO-12is72
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
(UNIBE), REPUBLICA DOMINICANA

Milagros Rodriguez. Universidad lberoamericana, Santo Domingo, Repiblica Domi-
nicana

12:15-12:gO 41
BIOSEGURIDAD EN LA HEPUBLICA DOMINICANA

Brigido Hierro Garcia. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les. Santo Domingo, Rep0blica Dominicana

PM
'12:30-2:00 Almuerzo

2iOO-2:1520 Moderador: Ruth Bret6n

POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA GENTE Y LA NATURALEZA OEL
PAROUE NACIONALVINALES, PINAR DEL RIO, CUBA.

Martha Rosa Acosta Blanco, Jorge Artiles, Roberto Novo y Nancy Machin. CITMA
y FUNDESCAN. Cuba

2:15-2:30 10
LA FAUNA DE PEDERNALES: IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE ESTA
PROVINCIA

Yvonne Arias. Grupo Jaragua, Rep0blica Dominicana.

2:g}-2:q511
IDEI.ITIFICAC6N DE USO DE ORGANISMOS TERRESTRES DEL PAROUE NACIONAL
JARAGUA: PBOPUESTA PARA SU USO SOSTENTBLE

YvonneArias, Ernst Rupp, Esteban Garrido, H6ctorAndujar y Bienvenido p6rez. Gru-
po Jaragua, RepUblica Dominicana

2A
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3:30-4:00 Receso

a:00-+:1S 83
CONSEBVACdN Y DESARBOLLO EN LA SIERRA DE NEIBA

Andreas Schubert y Adriano Galva. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Rep0blica Dominicana

a:15-+:30 46
MODELO DE DESARROLLO ECOTURiSTICO SOSTENIBLE DE LAZONA DEL MORRO
Y SU ENTORNO EN EL PAROUE NACIONAL MONTE CRISTI

H6ctor M. L6pez. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
RepIblica Dominicana

a:30-a:a5 30
ANALISIS DE SELECCdN DE MEJORAS EN PRODUCCI6N SOSTENIBLE Y CONSER.
VACI6N DE I.A BIODIVERSIDAD EN SISTEMAS AGROFORESTALES INDiGENAS DE
TALAMANCA, COSTA RICA
Victor F. G6mez Valenzuela. CATIE, Costa Rica y UASD, Rep0blica Dominicana

4:45-5:30

29

2:a5-3:OO 56
PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAZONA DE AMORTIGUAMIENTO
DE LA RESERVA CIENTIFICA DR. MIGUEL CANELA LAZARO, REPUBLICA
DOMINICANA

Thomas Oberfrank. SODIN y DED), Rep0blica Dominicana.

3:00-3:1S 59
ACCTONES DE DESARROLLO SOSTENTBLE EN LA CTENAGA DE ZAPATA (RESERVA
DE r-A BOSFERAY StTtO RAMSAR) MATANZAS, CUBA

Le6n Felipe P6rez Perera y Julio Haedo Maden. Estaci6n Ecol6gica CITMA, Cuba

3:15-3:30 61
DIAGN6SNCO DE LAPROBLEMANCA DE LARESERVADE LABIOSFERACI€NAGA
DE ZAPATA: ACCIONES DE COMANEJO PARA LA SOLUCI6N O MITIGAC|6N DE LOS
PROBLEMAS

Tania Pineiro Cordero, Le6n F. P6rez Perrera, Julio Haedo Maden, Eduardo Abreu
Guerra, Roberto R6mos Targarona y Jos6 S6nchez Rodriguez. Estaci6n Ecol6gica
CITMA, Cuba.
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25 de Enero de 2002
SALA 2
AM

9:oo-10:1584 ConferenciaMagistral

uN MUsEo ELEcrR6Htco oe La erootvERStDAD DEL cABtBE
Michael Leonard Smith, Ph.D.

Centrc de CienciaAplicada a la Biodive.sidad, Conservation tnternacional

'11:15-11:45 Receso

11:45-12:OO 32
Moderador: Ang6tica Espinal

LA FLoRA y LA vEGETAct6N DEL pABouE aRMANDo BEBMUDEz,
REPUBLICA DOMINICANA

Angela E. Guerrero Arias. Universjdad Aut6noma de Santo Domingo. Bep[blica Dominicana

12:00-12:t S 68
HOMOLGTA, HOtitOpLAStA, HOMONtMtAy BtOOtVERStDAD
Carlos l!ll. Rodriguez. Museo de Zoologia de crupo Jaragua y Universidad Aut6noma de
Santo Domingo. Rsplblica Dominicana.

12:30-2:00 Almuezo

2:00-3:30

SIMPOSIO
TRANSFERENCTA DE TEcNoLociA paFA LA coNsERvacdN DE LA BtoDtvERstDAD y

DESARROLLO SOSTENIBLE
Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), Rep0blica Dominicano

12:15-12:30 3
BIODMRSIDAD DE LAS ARANAS (ARANEAE) DE LAS ANTTLLAS MAYORES: UN
ANAusts pREUiflNAR

Giraldo Alay6n carcia. Museo Nacional de Historia Natural de Cuba.

PM

1O:15-11:1544

Conferencia Magistral. Presentaci6n: Francisco NUnez

vENcrENDo EL TMpEDTMENTo rAxoN6utco A FAvoR DEL DEsaRRoLLo sosrENtBLE-
BIONETnNTERNATIONAL:RED GLOBAL PARA LA TAXONOMtA

Nick King, Ph.D. BioNET-lnternational

30
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2:OO-2307
PROPUESTATECNOLOGICA DE CAPACITACI6N EN AUTOGEST!6N EN RECURSOS
NATURALES (CAREN)

David Arias Consorcio Ambiental Dominicano

2:30-3:00 8
PROPUESTA TECNOI.6CICE EDUCACI6N AMBTENTAL EDU.CAD.REN

Yvonne Arias Grupo Jaragua-Consorcio Ambiental Dominicano

3:00-3:30 9
PROPU ESTA TECNOL6CICA DE AGRICU LTU RA SOSTENIBLE

David Arias Consorcio Ambiental Dominicano

3:30-4:00 Receso

a:00-a:30 45
PROPUESTA TECNOI6CICA DE ECOTURISMO

Rosa Lamelas Consorcio Ambiental Dominicano

BI
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Besrimenes

1. LA HERPETOFAUNA DE ZAPATA. DISTRIBUCl6N Y CONSERVACI6N

A trav6s del presente trabaio nos proponemos dar a conocer la actualizaci6n taxon6mica,
distribuci6n y medidas de conservaci6n que se adoptan para las 49 especies que confor-
man la herpetofauna de la Reserva de la Biosfera Peninsula de Zapala. Esta tiene 5,000
km. y est6 ubicada al sur de la provincia de Matanzas, donde ocupa 3% del territorio nacio-
nal. Es considerado el principal humedal cubano y del Caribe insular. Por lo que reciente-
mente le fue otorgado el tltulo de Sitio RAMSAR.

2. POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA GENTE Y LA NATURALEZA DEL
PAROUE NACIONALUIALES, PINAR DEL RIO, CUBA.

Martha Rosa Acosta Blancol, Jorge Artiles2, Roberto Novol y Nancy Machint
IClTMA 2FUNDESCAN Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente. Delegaci6n Territorial del

CITMA Pinar del Bio Unidad de Medio Ambiente.
E-mail: umapr@vega.inf.cu

Pinar del R[o es la provincia m6s occidental de Cuba, posee 10,924 km.: 1 0,835.06 km. de
6rea firme (10% del pais) y 67.37 km. de cayerla, la cual tiene gran diversidad paisajistica y
biol6gica. Cuenta con una red provincial de 36 6reas protegidas, dentro de la cual est6
Vinales con categoria de manejo de Parque Nacional, localizado en la mitad occidental de
la Cordillera de Guaniguanico, en las alturas y montanas bajas de la Sierra de los Organos;
ocupando un erea de 1 1 ,120 ha. En 6l se lleva a cabo un proyecto para integrar obietivos
socioecon6micos y ambientales con un programa de acciones que enfoque tanto a la gente
como a la naturaleza. Este llevare a cabo acciones de desarrollo que beneficien al coniunto
de los pobladores del parque nacional. Dado su carecter novedoso y demostrativo en la
zona, se concentrar6 en la comunidad de Anc6n e implementar6 las primeras acciones de
uso p0blico en Viflales. Esperamos que el proyecto sirva para mostrar la compatibilidad
entre desarrollo socioecon6mico y la conservaci6n y manejo sostenible de los recursos
naturales.

BB

Eduardo Abreu Guerra
Carretera a Playa Larga, km 26, Palpite, Cienaga de Zapata, Matanzas, Cuba.

E-mail: cienaga.citma@ama.cu
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3.

ciraldo Alay6n Garcia
Museo Nacionalde Historia Naluralde Cuba (MNHNCU) Obispo # 61, Esq. Ofcios,

Plaza de Armas, ta Habana Vieia 10100, Ciudad de la Habana, Cuba.
E-mail: girai@giron.sld.cu

En este trabajo se analizan hist6ricamente los estudios araneol6gicos en las Grandes Anti-
llas desde 1787 hasta la fecha. Se describen las principales colecciones que contienen
materiales procedentes de esta regi6n, incluyendo la composici6n taxon6mica y cuanlifica-
ci6n de los taxones registrados. Se comparan las faunas de aracnidos de Cuba, La Espaio-
la, Jamaica y Puerto Rico, y se analizan las perspectivas de estudios fuluros de dichas
faunas.

4. PI-AN DE MONITOREO DE AVES TERNESTRES CON PAFTICIPACION COMUNITA-
RIA PABA LA REPUBLICA DOMINICANA

Jesos M. Almonte
Fundaci6n Moscoso Puello. Av. John F. Kennedy, km 7, Los Jardines, Sanlo Domingo

Apartado postal No.1968, Santo Domingo, Repiblica Dominicana.
E-mail: moscoso.puello@codetel.net.do y almonthe@hotmail.com

Se ha puesto en marcha un plan de monitoreo de aves terrestres en varias zonas del pais.
El mismo este lormado por tres componentes basicos. El primero consiste en un monitoreo
de aves, con la asesoria delVermont lnstitute of Nalural Science, en cuatro zonas del pais
dos veces al ano, una durante la temporada de reproducci6n y Ia otra durante la de migra-
cion. El segundo esta dirigido a la educaci6n a comunitarios que viven alrededor de las
ereas protegidas. Esle consiste en varios entrenamientos sobre la importancia y protecci6n
de las aves y algunas t6cnicas para conteo, finalmenle se lija un area para que estos comu-
nitarios realicen los conteos cada dos meses. El 0ltimo componente se refiere a una base
de datos, que se alimenta con los resultados obtenidos en el moniloreo y es compatible con
la base de datos de American Bird Banding Asociation. Las areas para monitoreo est6n
ubicadas en los siguientes lugares: Parque Nacional Jaragua, parque Nacional del Esle,
Reserva Cientifica Ebano Verde y Parque Nacional Juan B. p6rez Rancier (Valle Nuevo).
En estos lugares ya se han tomado las informaciones del primer a6o. Este plan de monilo-
reo esta diseiado para aplicarse a largo plazo y tiene como meta que los resultados sean
usados en la elaboraci6n de planes de manejo de conservaci6n y protecci6n de las espe-
cies localizadas en los lugares trabajados y sus habitats. Entre los objetivos del programa
tenemos el enlrenamiento de nuevos t6cnicos. Se complet6 el trabajo del primer aio en el
cual se obtuvo inlormaci6n sobre nuevos reportes de especies y dilerencias morfom6tricas
de machos y hembras, entre otros datos importantes.

BIODIVERSIDAD DE LAS ARANAS (ARANEAE) DE I.AS ANTILLAS MAYORES:
UN ANAUSIS PRELIMINAR

B4



Unb^idan Ad',ntu de sdnto

JesUs M. Almonte
Fundaci6n Mosmso Puello. Av.John F. Kennedy Km.7. Los Jardines, Santo Domingo

Apadado Postal No.1968, Santo Domingo. Replblica Dominicana.

e-mail: moscoso.puello@@codetol.net.do y almonthe@hotmail.com

En una evaluaci6n de las comunidades de aves que habitan los Bosques Latifoliado, de
Pino, Ribereio y Sabana de Altura del Parque Nacional Armando BermUdez se determin6
su riqueza, composici6n, abundancia relativa e impaclos que pudieran estar atectando po-
tencialmente las poblaciones alli presentes. Estos lactores se utilizan como indicadores de
las especies que estdn amenazadas y permiten proponer medidas apropiadas que faciliten
la elaboraci6n de planes de manejo y conservaci6n de las mismas. Esta 6rea se considera
de gran importancia para las aves terrestres, especialmente para aquellas especies que
tienen sus hebitats en la montaia. Se localizaron un total de 62 especies de las cuales el
58o/o son residentes, el 3'l7o son end6micas y un 111" son migratorias. El 21"/o de las
especies idenliiicadas en el estudio estan incluidas en alguna categoria de amenaza en la
lista roia de la UICN. El 12 % de las especies observadas estan restringidas a los habitats
de montana. Aunque los pinos ocupan la mayor extensi6n en el Parque, con un 5'!% de su

territorio, la riqueza y abundancia de la avilauna se encuentra mayormente represenlada en
las areas riberenas con un 40%. El bosque de pino tiene un 32o/" y el bosque latiloliado
nublado existe un 28%. Atendiendo al uso, las especies predominantes en los cuatro tipo
de vegetaci6n fueron las insectivoras con un 547" en cambio las frugivoras alcanzan s6lo el

3370.

CONSEHVACION DE LA FLORA Y LA FAUNA A LA LUZ DE ACUERDOS INTER-
NACIONALES APROBADOS POR LA REPUBLICA DOMINICANA

Venecia Alvarez y Yocasta Valenzuela
Fundaci6n Desafiollo y Ecologia. E-mail:

Se estudiaron los convenios internacionales para proteger la llora y launa que han sido
aprobados por la Rep0blica Dominicana. En los convenios, leyes y decretos se identific6 el
tipo de protecci6n establecido para cada grupo de organismos dominicanos. Con este
material tambi6n se estudiaron las normas contenidas en esos acuerdos y la Jorma en que
han impactado la legislaci6n Nacional. Se hizo una comparaci6n e interpretaci6n de la
protecci6n establecida por el protocolo relativo a las Areas y Flora y Fauna Silvestres, espe-
cialmente protegidas (SPAW, de la Conservaci6n para la Protecci6n y el Desarrollo del
Medio Marino en la Regi6n del Gran Caribe, conocida como Convenci6n sobre el Comercio
lnlernacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Se enfatiz6 la
evaluaci6n de las tendencias actuales de la Regi6n del Caribe con relaci6n a los mamileros
marinos, en especial sobre la discusi6n sostenida en el marco de la Primera Conferencia de
las Partes del Protocolo SPAW, celebrada en la Habana, Cuba, a propOsito de los mamife-
ros marinos y su real protecci6n en la Regi6n.

6
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5. DIVEFSIDAD ORNITOLOGICA ASOCIADA A CUATRO FOR'TIACIONES VEGETA-
LES DEL PARQUE NACIONAL ARMANDO BERMUDEZ.
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PROPUESTA TECNOLoGICA DE CAPACITACI6N EN AUTOGESN6N EN EECUB-
SOS NATURALES (CABEN)

David Arias
Consorcio Ambiental Dominicano (CAD). Juan Tomas Diaz Esq. Modesto Diaz, EdiL Chag6n ll, Zona

Universilaria, Sanlo Domingo, Rep0bJica Dominicana. E-mail: cad@@codetel.net.do

El CAREN es una propuesta de gesti6n social, orientada a viahilizat la participaci6n y
empodelamiento de las comunidades en proyectos y acciones para la conservacion y uso
sostenible de los recursos naturales. Se busca que generen ellas mismas lormas de abor-
dar diferentes problematicas ambientales, movilizando a favor de ellos mismos el potencial
creativo de la propia energia cultural colectiva y que todos los aclores involucrados apren-
dan a optimizar el aprovechamiento de los recursos, talentos y capacidades locales y exter-
nas; y que aprendan a movilizar las capacidades y recursos locales.

8. PROPUESTA TECNOLOGICA DE AGFICULTURA SOSTENIBLE

David Arias
Consorcio Ambiental Dominicano (CAD). Juan Tomes Diaz Esq. [,lodesto Diaz, Edif. Chag6n tt, Zona

lJniversitaria, Santo Domingo, Rep[blica Dominicana. E-mail: Cad@@codetel.net.do

Ha sido elaborada como instrumento propositivo y metodol6gico de aplicaci6n practica,
orientado a establecer sistemas de producci6n sostenibles, en los que la comunidad y el
agricultor son coparticipes, compromisarios y cogestionarios de todo el proceso. Busca
cambaar el manejo tradicional del agricultor y del t6cnico en torno a la unidad productiva,
para que sea administrada como una "empresa", empleando herramaentas de planificaci6n
estrat6gicas que conlleva una visi6n a corto, mediano y largo plazo de la producci6n y del
enlorno donde esta es generada. Se basa en tres areas tecnol6gicas de acci6n: lvlanejo y
Conservaci6n del suelo; Agroloresteria y Agricultura Org6nica.

9. PBOPUESTATECNOL6GICA EDUCACI6NAMBIENTAL EDU-CAD-BEN

Wonne Arias
Grupo Jaragua, lnc. C/El Ve.gel #33, El Vergel, Santo Domingo, Rep0blica Dominicana. Consorcio Ambien-

tal Dominicano (CAD). Juan Tomds Diaz Esq. Modesto Diaz, Edif. Chag6n ll, Zona Universitaria, Santo
Domingo, Repiblica Dominicana. E-mail: .iaragua@lricom.nety

EDU-CAD-REN es un modelo de educaci6n ambiental y para el desarrollo sostenible basa-
do en la participaci6n y la autoayuda, para la soluci6n de problemas concretos en el sector
ambiental. Este dirigido a las poblaciones, individuos o seclores vinculados; al uso de los
recursos naturales (agricolas, turisticos, otros.); a zonas de amortiguamiento de areas pro-
tegidas; a parques industriales y al turismo. Se desarrolla a parlir de elementos del modelo
psicopedag6gico constructivista y se considera como una contribuci6n a la educaci6n am-
bienlal no formal. Esta propuesta se fundamenta en la implementaci6n de seis M6dulos:

36
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Educaci6n Besica Ambiental, Biodiversidad y Areas Protegidas, Turismo y Desarrollo Sos-
tenible; Manejo Sostenible de los Recursos Naturales; Procesos lndustriales y Desarrollo
Sostenible; Herramientas para la Educaci6n Ambiental.

10. I.A FAUNA DE PEDERNALES: IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE ESTA
PROVINCIA

Yvonne Arias
Grupo Jaragua, Elvorgel # 33, El Vergel, Sado Domingo, Repiblica Dominicana

E mail: iaragua@tricom.net

Pedernales parece ser la provincia con mayor biodiversidad en la Repiblica Dominicana,
incluyendo sitios y especies de inter6s mundial, regional y nacional. Los grupos zool6gicos
conocidos en la Provincia y regislrados en el presente trabajo son de gran importancia para
el Caribe y La Hispaniola. De las 165 especies de mamileros, 564 especies de aves, 497
especies de reptiles y '189 especies de anlibios que se han reportado para la regi6n del
Caribe, 27 mamiferos, 62 aves, 62 reptiles y '17 anfibios se encuentran en la Provincia de
Pedernales. Esta biodiversidad se concentra en un area muy pequena cuyos habitats son
muy propensos a ser alterados por las actividades humanas. Pedernales es una de las
provincias mas pobres del pais y se impone el uso de sus recursos naturales para aliviar la
pobreza. Sin embargo, este uso debe ser parte de un programa de desarrollo sostenible
que minimice lo mas posible el impacto que cause.

11. IDENTIFICACI6N DE USO DE OHGANISMOS TEFRESTRES DEL PARQUE NA.
CIONAL JARAGUA: PROPUESTA PARA SU USO SOSTENIBLE

Yvonne Arias, Ernst Rupp, Esteban Garrido, H6ctor Andijar y Bienvenido P6rez
Grupo Jaragua. ElVergelSS, ElVergel. Santo Domingo, Repiblica Dominicana.

Tel6fono (809) 472-1036; Fax 412-1667 E mail: jaragua@tricom.nei

El Parque Nacional Jaragua e$a en la Provincia Pedernales, Suroeste de Ia Reptblica
Dominicana. Es el parque costero-marino mas grande (137,400 hedareas: 90,500 en mar y
46,900 en tierra) del Caribe lnsular y el inico parque costero-marino de la regi6n sur de este
pais. Representa la naturaleza pristina de Las Antillas. Su flora y fauna cuentan con un alto
nivel de endemismo de especies y de taxa superiores. Algunas especies dentro del parque
son consideradas en peligro critico por la Uni6n Mundial para la Naturaleza. Para el uso
sostenible del parque, se plantea un monitoreo permanente de sus recursos. Las comuni-
dades que viven alrededor del parque realizan en 6l actividades de subsistencia como pes-
ca, caza, recolecci6n de productos del bosque, ganaderia, apicultura y conuquismo. Su
vegetaci6n es tipica de lugares secos. En la parte terrestre se han definido 12 tipos dfferen-
tes de asociaciones vegetales. Contiene especies como Haitiel/a ekmanniy Pimenta haitiercis
con distribuci6n geogratica muy restringida. Se sintetiza informaci6n obtenida durante diez
afros de trabajos, se analliza el impacto sobre los recursos del mismo y se proponen estra-
tegias para su conservaci6n.
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12. DIVERSIDAD DE LEPIDOPTERA: MARIPOSAS DIURNAS (RHOPALOCERA) DEL
PAROUE NACIONALARMANDO BEBMUDEZ, COROILLERA CENTHAL, REPU-
BLICA DOMINICANA

Ruth H. Bastardo
Fundaci6n Moscoso Puello, Km 7 Ave. John F. Kennedy, Los Jardines, Santo Domingo, Reprlblica

Dominicana. E-mail: bastardo@hotmail.com o r.bastardo@codetel.net.do

Se presentan los resultados del inventario de mariposas ropaloceras del Parque Nacional
Armando Berm0dez en la Cordillera Central, Rep[blica Dominicana, realizado por medio de
una evaluaci6n ecol6gica integrada durante el a6o 1999. Se informa la presencia de 94
especies distribuidas en nueve lamilias (47oh de las reportadas para la Hispaniola). De
estas especies, 34 constituyen nuevos reportes para la zona. Las familias con mayor nime-
ro de especies fueron Hesperiidae, Nymphalidae y Pieridae. Las poblaciones mas abun-
dantes correspondieron a los satiridos Calisto confusa, C. pulchella y C. tasajera. Se carac-
terizan las comunidades de mariposas presentes en los diferentes tipos de bosques distri,
buidos en el parque (pinares, bosques latifoliados y bosques nublados). La mayor diversi-
dad de especies y densidad poblacionalse encontr6 en los bosques latifoliados, seguido de
los pinares y, finalmente, los bosques nublados. Se documentan las amenazas reales y
potenciales para las poblaciones de mariposas y se identifican sitios criticos para su con-
servaci6n.

13. RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE
EN EL PARQUE NACIONAL JUAN BAUTISTA PEREZ RANCIEB (VALLE NUEVO),
CORDILLERA CENTRAL, REPUBLICA DOMINICANA

Ruth H. Bastardol Y Litay2 Ramos
lFundaci6n llroscoso Puello, Km 7 Ave. John F. Kennedy, Los Jardines, Santo Domingo, Rep0blica

Dominicana. E,mail: tastardo@hotmailcom o r-baslardo@codetel.net.do_ 2Museo Nacional de Historia
Natural de Santo Domingo, Plaza de la Cultura Juan Pablo Duane, Santo Domingo, Bop[blica Dominicana

Se presentan los avances del Proyecto de Conservaci6n y Monitoreo de Sistemas Acuati-
cos del Programa Madre de las Aguas en el Parque Nacional Juan Bautista p6rez Bancier
(Valle Nuevo). Estas evaluaciones pretenden caracterizar los cuerpos de agua de acuerdo
al orden, a la situaci6n geografica, elevaci6n y la composici6n de su fauna, especialmente
los insectos, moluscos, crustaceos y peces. Se han establecido'l'l puntos de muestreo en
las cabeceras de los principales rios que nacen en el parque: Nizao, Nizaito, Las Cuevas,
Blanco, Grande o del l\4edio, Yuna y Guayabal. Todos los 6rdenes con insectos acuaticos
esten representados en la regi6n. De acuerdo a la literatura, se han registrado para esta
regi6n alrededor de 100 especies de insectos acuatcos en siete 6rdenes. Odonata es el
orden mas diverso con 50 especies distribuidas en seis familias. El orden que sigue en
diversidad esTrichoptera, elcualtiene 35 especies y posee el mayor n(mero de end6micos
acueticos de la Hispaniola.
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14. DIAGNOSTICO ECOLOGICO DE LA LAGUNA DE BAVARO, BEPUBLICA DOMINICANA

Los humedales son un recurso natural importante por su aporte hidrico, su Jlora y fauna
inicas, su aporte al equilibrio ecol6gico, su r6gimen climatico y su aporte a la economia
mundial. Sin embargo, el creciente electo antr6pico ha provocado su degradaci6n, convir-
ti6ndose en una preocupaci6n mundial. En la RepUblica Dominicana, este len6meno se ha
agudizado por el auge de la construcci6n de infraestructuras con fines urbanos y turisticos
cerca de ellos. La laguna costera de Bavaro es uno de los mes importantes humedales
dominicanos que alberga una gran cantidad de especies, entre las cuales se encuentra
Cyprinodon higuey, end6mica de la laguna. En este humedal ocurri6 recientemente un de-
rramamiento de gasoil. Toda la zona esta a{ectada por la gran cantidad de hidrocarburos.
Se eval0an los efectos de este derrame en la laguna. Esa evaluaci6n servire para la elabo-
raci6n de un plan de manejo integrado.

15. ALGAS MARINAS BENTONICAS (RHODOPHYTA, PHAEOPHYTA Y
CHLOBOPHYTA) CONOCIDAS PAHA LA HISPANIOLA

Liliana Betancourt-Fernandez yAlejandro Herrera-Moreno
Programa Ecomar. Residencial Ambar Plaza ll, Avenida Sarasota Esq. Nliez de Caceres, Bloque lll, Aplo

202, Bella Vista, Santo Domingo, Repiblica Dominicana.
E-mail: lilianabelancour@hotmail.com y alej.herrera@codetel.net.do

Los aportes al conocimiento de la ficoflora marina bent6nica de la Hispaniola estan disemi
nados en las colecciones de una docena de museos, reportes in6ditos de proyectos yvarias
publicaciones. La revision de esta inlormaci6n de mas de un siglo esta dispersa en tiempo
y espacio, y su debida actualizaci6n es una prioridad de nuestras investigaciones ecol6gi-
cas marinas. Como parte de los estudios sobre la biodiversidad marina del Programa Ecomar,
el presente trabajo resume y actualiza, desde una perspectiva insular y con un enfoque
historico, el conocimiento de la biodiversidad de las macroalgas marinas bentonicas de la
Hispaniola, teniendo en cuenta los iltimos cambios taxonomicos y nomenclatoriales. Este
inventario comprende 325 especies, divididas en '181 especies de Bhodophyta, 42
Phaeophyta y 102 Chlorophyta. Para Repiblica Dominicana se informan 262 especies,
adicionando '1'12 a las listadas en el 0ltimo inventario nacional de la biodiversidad marina,
efectuado hace siete aios. Para Haiti se listan 170 especies, en lo que posiblemente sea el
mas reciente intento recopilativo de las algas haitianas. Las especies con mayor ntmero de
registros en la Hispaniola, tueron, entre las algas rojas:Amphiroa fragilissima, Digenia simplex
y Chondrophycus papillosus; en las pardas: Dictyota pulchella, Lobophora variegata y
Sargassum polyceratium; y entre las verdes; Ventricaria ventricosa, Caulerpa racemosa y
Halimeda opuntia. Se comparan nuestros resultados con los de otras areas bien estudiadas
del Atbntico y Caribe y se estima el nivel relativo de conocimiento para cada grupo. Se
analizan, ademas, las necesidades de m6s investigaciones licol69icas.
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Marcia Beltr6, Kennida Polanco y Marcos Casilla Marinez
Secretaria de Estado De Medio Ambiente y Recursos Nafurales, Subsecretaria de Recursos Costeros y

[.,larinos, Direcci6n Nacional de ConseNaci6n de Recursos Costeros l\,4arinos.

E-mail: marcia bellro@hotrnail.com
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16. EL CASO DE LOS DELFINES EN CAUTIVERIO EN I-A REPUBLICA DOMINICANA

ldelisa Bonellv de Calventil e lvelisse de Porcella2
l Fundacion Dorninicana de Estudios Maflnos. 2Palronalo do Amigos de los Animales

Frente a la posibilidad de la creaci6n de nuevos delfinarios comerciales donde los dellines
interact[en con el p0blico, se evaluaron varios aspectos que inciden en esle tipo de uso de
especies protegidas. El obietivo de esta evaluaci6n lue ponderar los pros y los contras del
manlenimiento de los dellines en cautiverio con lines comerciales en Rep0blica Dominica-
na. Ademas, se analizan las diversas herramientas legales parala protecci6n y conserva-
ci6n de la diversidad de mamiferos marinos con que cuenta el pais, los aspectos 6ticos del
uso de animales silvestres para entretenimienlo, y aspectos biol6gicos de los celaceos
afectados por el cautiverio.

'r7. MANEJO DEL Pinus rropicalis EN VIVERO COMO TECNICA DE CONSEBVACION

Marta Bonilla
Dpto. Foreslal, Facultad de Agronomia y Foreslal, Universidad de Pinar del Rio,

l,rarti 270, C6digo 20100. Pinar del Rio, Cuba. Email: mbon@at.upr.ed!.cu

El Pinus tropicalis es una especie end6mica de Cuba de importancia economica. El desa-
rrollo de planlaciones a partir de especies nativas permite rescatar la biodiversidad en zo-
nas forestales degradadas y obtener beneficios econ6micos de la producci6n. En el presen-
te trabajo, se evalian la germinaci6n y supervivencia de esta especie en vivero. Las plantu-
las fueron mantenidas en envases plesticos c6nicos y perforados con la intenci6n de lograr
posturas de mas calidad que las obtenidas con otras t6cnicas. Substratos organicos y la
aplicaci6n de tratamientos lisicos a la semilla tambi6n lueron usados. Hubo un incremento
en la germinaci6n y de la supervivencia de hasta 70 y 50%, respectivamente. Las semillas
con mejor porcentaje de germinaci6n y viabilidad procedieron de poblaciones con pinos de
buenas caracteristicas lenotipicas y genotipicas.

18. CENTBO DE VISITANTES COMO RECUBSO PAHA EL USO PUBLICO Y LA EDU.
CACION AMBIENTAL EN EL HUMEDAL CIENAGA OE ZAPATA

Leyani Caballero Tlhert y Mileydis Blanco Guerra
Estaci6n Ecol6gica CITMA, Reserva de la Bioslera Ci6naga de Zapata, provincia de Matanzas, Cuba.

E-mail: cienaga.citma@ama.cu

Este trabajo refleja y analiza el manejo de visitantes, el ,uncionamiento y la aceptaci6n del
centro de visitantes ubicado en la Reserva de la Biosrera Ci6naga de Zapala. Se cre6 en
enero del 2000 y cuenta con una muestra muy resumida de la regi6n con sus ecosistemas
y biodiversidad, donde elvisilante puede interpretar, medianteJormas cientifico-t6cnicas de
facil comprensi6n, los valores naturales, hist6ricos y socioecon6micos que en ella existen.
Como complemento al centro, se diseh6 un recorrido por el sendero ecol6gico. Se realiz6
un inventario floristico y launlstico del erea que revel6 que 38 de las '1,000 especies de
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plantas aut6ctonas de la regi6n y 54 de las 203 especies de aves en el area se encuentran
en la reserva. Pudo observarse otras especies de lafauna cubana. La puesta en marcha del
centro de visitantes ha permitido extender la educaci6n ambiental hacia todas las comuni-
dades, asi como ampliar el uso piblico y el turismo de naturaleza, y crear sensibilidad,
conciencia y compromiso hacia nuestros recursos en los pobladores y visitantes. Desde
que fue creado el centro hasta septiembre del 2001 , hemos recibido 4000 visitantes.

19 CABACTERIZACI6N Y MANEJO DE LOS SITIOS DE NIDIFICACI6N DEL CATEY
(aratinga euopsl EN LA RESEHVA ECOL6GICA "ALTUBAS DE BANAO"

I\raikel Canizares l\,loreral' Vicente Berovidos Avarez2 y Blas P6rez Silva3
lCentaoNacionalcleBiodiversidad,lnstitutodeEcologiaySistemelica,Cuba.2FacultaddeBiologia,

Universidad de la Habana, Cuba.3EEmpresa Geocuba, Sancti Spiritus, Cuba.
E-mail: cenbio.ies@ama.cu

La poblaci6n de catey (Aratinga euops) de la Reserva Ecol69ica "Alturas de Banao" (extre-
mo sur-oriental del macizo montaioso Guamuhaya) actualmente presenta una ligera dismi-
nuci6n en nomero de individuos debido a la poca disponibilidad de sitios de nidificaci6n.
Estudiamos un area de 15.6 ha de la cuenca superior del rio Banao. Encontramos que la
especie posee 7 competidores potenciales por sitios de anidamiento y que la densjdad de
posibles nidos (basado en agujeros en palmas muertas) es inferior a 1 tronco/ha. Durante el
presente trabajo se localizaron '13 sitios potenciales en los que se determin6 el tipo, nUme-
ro, altura y orientaci6n de las cavidades en los erboles. De estos sitios, s6lo 5 habian sido
utilizados por la especie. Se colocaron 8 nidos artiJiciales construidos con las caracteristi-
casde losnidos naturales; dosdeellos lueron ocupados porel Cateyytres porel Carpin-
tero Jabado. En la etapa postreproductiva, tres fueron invadidos por abejas y dos de ellos
modificados por los ocupantes. Posteriormente, se hace una caracterizaci6n de la vegeta-
ci6n circundante y se colocan otros 20 nidos artificiales, los cuales se monitorean durante la
etapa reproductiva.

20. EFECTO DE LA CAZA SOBRE LA POBLACI6N DE JUTiA CONGA (Capromys
pi,ofl?es) EN I-A RESERVA ECOLOGICAALTURAS DE BANAO RESULTADOS PRE-
LIMINARES

l\4aikel Cafrizares iIoreral, Vicente Berovides Alvarez2 y Lucia Hechavarria Schwesinger3
lCentro Nacionalde Biodiversidad, lnstituto de Ecologia y Sistematica, Cuba.

2Facultad de Biologia, Universidad de la Habana, Cuba.3lnstituto de Ecologia y
Si$ematica, Cuba. E-mail: cenbio.ies@ama.cu

Cada dia cobran mes importancia los estudios sobre la relaci6n hombre-tauna,
especialmente en las zonas cercanas a las 6reas protegidas, donde dicha
relaci6n casi siempre se traduce en impacto negativo para la conservaci6n
de las especies. Nuestro objetivo fue estudiar dicha interacci6n entre la
comunidad humana y la reserva ecol6gica Alturas de Banao, utilizando como
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modelo la jutia conga (Capromys pilorides), la cual es ilicitamente cazada
dentro y fuera del 6rea. Empleamos m6todos tradicionales de encuesta y entrevista en la
comunidad y trabajo de campo para evaluar el impacto sobre la especie afectada. Se pre-
sentan los resultados preliminares de 102 entrevistas de tipo general, 20 de tipo especlfico
sobre la iutia conga, 70 sobre la actitud de los pobladores ante la cazay 70 sobre la actitud
de los mismos con respeclo al 6rea protegida, adem6sE de 170 horas de trabajo de campo.
Se encontr6 que cerca de 70 o/" de la poblaci6n adulta ha comido .lutia y 80 % est6 en contra
de su caza. Se registr6 tambi6n, que la tasa de extracci6n de jutias para subsistencia est6
en los limites de la sostenibilidad, pero a esta se suma la extracci6n con fines comerciales.
Estas actividades, iunto con la deforestaci6n, han reducido la densidad de jutias a valores
minimos (1 - 3 individuos/Ha). Se discutenE los resultados en relaci6n con el posible mane-
jo para la recuperaci6n y uso sostenible de la especie.

21. PROGRAMA DE RESTABLECIMIENTO DE LA VEGETACION COSTERA EN LAS
DUNAS DE BANI, PROVINCIA PERAVIA

Marcos Casilla Marifiez y Blas Reynoso Salcedo
Secrelaria de Estado de Medio Ambiente, Subsecretaria de Becursos Costeros Marinos

E-mail: marquiviri@hotmail.com

De noviembre del 2000 a octubre del 2001 se reintroduieron 8,300 plantas tipicas de am-
bientes costeros en Las Dunas de Bani, Provincia Peravia, como parte de un programa
encaminado a la recuperaci6n de este ecosistema en la Regi6n Sur. Entre las principales
especies sembradas se encuentran el aceituno (Simarouba berteroana), el mangle bot6n
(Conocarpus erecta), la uva de playa (Coccoloba uvifera) y el alm6cigo (Burcera simaruba).
Se hizo un levantamiento cartografico en la zona para establecer los puntos de siembra
marcados en las cuadriculas F12, 13; G"|1, 12,y 16 con un 6rea de 2,600 mz (aproximada-
mente 13% de las dunas). La siembra estuvo siempre orientada hacia Barlovento, para
evitar que las plantas fueran sepultadas por la acci6n del viento. Los datos de crecimiento
se tomaron mediante observaci6n directa. Las plantas fueron medidas cada tres meses
utilizando una cinta m6trica (graduada en cm). El tamano promedio de las plantas al sem-
brarse fue de 1 2.94 cm de longitud y 1 0.57 de amplitud de copa. En los primeros tres meses
el crecimiento fue 7.34 cm en longitud y 7.72 cm en ampiitud de copa. Los datos obtenidos
sobre el crecimiento de las plantas reintroducidas en Las Dunas de BanIdemuestran que la
recuperaci6n de la vegetaci6n tlpica de este ecosistema es factible.

22. BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO DEL HERBARIO NACIONAL

Daisy Castillo y Francisco Jim6nez
Jardin Botdnico Nacional"Dr. Rafael Ma. Moscoso", Apartado 21-9 Santo Domingo, Rep0blica Dominicana

E-mail: j.botanico@codetel.net.do

El Herbario Nacional de la Rep0blica Dominicana es una divisi6n del Departamento de
Bot6nica, conocido con las siglas JBSD, Iue creado como soporte principal para la escri-
tura de la flora de la lsla Espaiola, en agosto del 1976. Las primeras colecciones fueron
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realizadas por el reconocido botenico franc6s Dr. Alain H. Liogier, y posteriormente el Dt
Thomas Zanoni con un equipo de t6cnicos dominicanos. En la actualidad posee unas 120,000

muestras, incluyendo 160 tipos entre la colecci6n general se encuentran: musgos,
antocerotes, hepaticas, algas y liquenes, ademes de una colecci6n de hongos y material en

liquido de numerosas plantas vasculares; existe tambi6n una colecci6n de madera. Desde

1995 se esta trabajando en el desarrollo de una base de datos BG-BASE, incorporando los

ejemplares de la colecci6n y la biblioteca, ademas de la creacion de reglamentos y formu-

larios con la finalidad de optimizar su funcionamiento; entre eslos estan: formularios para

envios, gu[a de usuarios del herbario, para identilicar plantas, guia para estudiantes, profe-

sores e investigadores de productos naturales, asi como lichas para visitantes, entre otros.
Como resultado de la intensa labor de herborizaci6n que ha realizado el Depto. de Botanica,

disponemos de una considerable cantidad de duplicados en 6ptimas condiciones para

intercambio con especialistas. Nuestro herbario posee una importante colecci6n, especi-
menes testigos (voucher) de numerosos trabajos de investigaciones en el area de la
Fitoquimica, Etnobotanica, Forestal y de los estudios de flora y vegetaci6n realizados en las

areas protegidas de la Rep[blica Dominicana, asi como colecta de gran importancia hist6-

rica como los eiemplares de Eric L. Ekman en la isla.

23. EL HERBAFIO Y LA DIVERSIDAD VEGETAL EN EL HUMEDAL CIENAGA DE
ZAPATA

Tania Victoria Chateloin Torresl y Ramona Oviedo Prieto2
l Parque Nacional Ci6naga de Zapata. Ministerio de la Agricultura de la Reptblica de Cuba. Playa Larga,

. Crenaga de Zapata. E-marl: cienaga.c ma@ama.cu
" lnstitulo de Ecologia y Srstemdlica Habana. Ministerio de ciencia, Tecnologia y lvledio Ambiente.

Carrete.a de Varona Km- 3 1/2 Capdevila. Rancho Boyeros, l-labana.

El Humedal Ci6naga de Zapata, ademas de poseer la mayor extensi6n entre los humedales
cubanos, cuenta con la mayor representatividad y diversidad vegetal de estos complejos
ecosistemas en nuestro territorio. Con el obietivo de lacilitar y documentar los estudios
relerentes al medio vegetal se cre6 en esta localidad el herbario Cienaga de Zapata, este
joven herbario ('1990), cuenta en la actualidad con 980 ejemplares de especies entre ellas
nuevos reportes para la localidad, representadas en el mismo '140 lamilias vegetales. Se
han realizado varios trabajos entre los que se deslacan: Plantas medicinales de la Ci6naga
de Zapala y Jardines de los Cenlros turisticos de la Ci6naga de Zapala. Posee una impor-
tante colecci6n de frutos y semillas (carpoespermoteca) representadas en la misma 65 ra-
milias vegetales del territorio. El Herbario olrece servicios t6cnicos a docentes, especialis-
tas, estudiantes e investigadores.
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24. FLORA Y VEGETACI6N OEL PAROUE NACIONAL DEL CHOCO, PUERTO PLA.
TA, REPOBUCA DOMINICANA: DESCRIPCION

ldelfonso de los Angeles y Teodoro clase
Jardin Bot6nico Nacional, Apaatado 21-9, Santo Domingo, Repiblica Dominicana.

E-mail: i.botanico@codetel.net.do

El Parque Nacional El Choco este en Cabarete, Sosta, Provincia de Puerto Plata ('19s 40'-
19a 47' Ni 7Oa 23'-70e 29' O). Sus elevaciones oscilan entre 75 y 380 m, su precipitaci6n
anual promedio es 1,845.6 mm y su temperatura es de 19.9 C a 29.9 C. Entre tebrero del
1998 y julio del 2000, hicimos siete viajes de campo a lugares seleccionados por tener
vegetaci6n poco alterada. ldenlilicamos 862 especies, de 516 g6neros y 121 angiospermas
y 40 pterid6fitas. Las familias con mis especies predominantes tueron: Poaceae (52),
Fabaceae (44), Asteraceae (43), Euphorbiaceae (4'1), Cyperaceae y Malvaceae (22). Los
tipos de vegetaciones existentes en el area son riberehas, de mogotes, dunas, humedal,
secundaria, matorrales, cultivadas y de pastizales. Hubo un alto n0mero de especies culti-
vadas e introducidas, cuya presencia podria estar relacaonada con las extensas zonas per-
turbadas. Entre estas especies, las m6s abundantes pertenecen a las familias Asteraceae,
Poaceae, Fabaceae y Malvaceae, que incluyen muchas especies asociadas a zonas altera-
das. Se encontraron 55 especies end6micas, de las cuales seis lcinnamodendrcn ekmanii,
Clusia picardae, Coccothrinax gracilis, Piper samanense, Rajania marginata y Vitex
integrifolial, son exclusivas de las regiones cersticas del Parque Nacional Los Haitises, La
Peninsula de Samana y El Choco. Estas especies comparten el mismo tipo de habitat;
geol6gicamente crecen en sustrato de roca caliza y siempre localizados en zonas costeras.

Altagracia Espinosal y Carlos M. Suriel2
llnstilulo de l\,licrobiologia y Parasitologia y 2Departamento de Biologia. Universidad Aut6noma de Santo

Domingo, Santo Domingo, Repilblica Dominicana.

Se realiz6 un inventario de la fauna malacol6gica del OarqueArmando Bermidez dentro del
Programa de conservaci6n y manejo de la regi6n Madre de las Aguas en Rep0blica Domini-
cana. Se estudiaron 1'1 estaciones, en las cuales se utilizaron tres t6cnicas de muestreo:
transeptos, parcelas y observaciones oportunisticas. Se establecieron 22 transeptos y par
celas de 4m x 4 m en varias estaciones. Estas 0ltimas se establecieron en cuatro tipos de
vegelaci6n previamenle identificados: Bosque Latifoliado Riberefro, Bosque Latifoliado Nu-
blado, Bosque de Pino y Sabana de Altura. Se registraron 31 especies de moluscos, distri-
buidos en 14fumilias. Destacendose las especies Zonitoides arboreus y Cepolis hispaniolana,
presentes en los cuatro tipos de vegetaci6n. En el Bosque Latiloliado Ribereio existe la
mayor diversidad (13 de las 14lamilias registradas y 23 de las 31 especies). El genero
Alcadia de la familia Helicinidae, al igual que Suavita de la familia Sagdidae y las familias
Euconulidae y Veronicellidae se registraron exclusivamente en este tipo de vegetaci6n. En
el Bosque Latitoliado Nublado se reportan 17 especies distribuidas en I tamilias y constitu-
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ye el area donde mayor n0mero de observaciones oportunisticas se realizaron. En esta
vegetaci6n se report6 la lamilia Megalosmastomidae, la cual no se encontr6 en los demas
tipos estudiados. Las especies Plagiotyca bondi, Hemitrochus howardi, Oleacina cotumbi,
Vaticetla paradicencisy Hojeda micromphala s6lo se reportan en esta erea. En el Bosque
de Pino se reportaron 10 especies ubicadas en 6 familias; la especie Polydontes monlana
se registra s6lamente en esta vegetaci6n con una observaci6n oportunistica. En la Sabana
de Altura se registraron 4 familias y 4 especies mediante el muestreo de parcela.

26. PROGRAMA INTEGRAL PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN LA CORDI-
LLERA CENTRAL DE REPUBLICA DOMINICANA, ECOREGION MADBE DE LAS
AGUAS

Andr6s Ferrar
Fundaci6n Moscoso Puollo, lnc., Km 7, Av- John F. Kennedy, Los Jardines, Santo Domingo, Repiblica

Dominicana. e-mail: moscoso.puello@codetel.net.do

27, HUMEDALES: ECOSISTEMAS FRACIIES OE NCPOBLICA DOMINICANA

Angel Luis Franco
Encargado de Recolecci6n y Equipos, Acuario Nacional, Ave. Esparia. Sans Souci

E-mail: angel_luis_franco@hotmail.com
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Se describe el Programa lntegral para la Conservaci6n de la Biodiversidad en la Cordillera
Central, que eiecuta la Fundaci6n Moscoso Puello, aplicando una estrategia compuesta por

cuatro acciones lundamentales estrechamenle relacionadas: a) lnvestigaci6n Cientifica;
estudia y documenta los valores biol69icos, geol69icos e hidricos de los hebitats existentes
en la ecorregi6n; b) Acciones de Conservaci6n; permite promover la integridad y tuncionali-
dad de dichos valores a largo plazo; c) Educaci6n y Capacitaci6ni para entrenal en t6cnicas
de investigaci6n a estudiantes, cientificos y t6cnicos nacionales. Tambi6n son capacitados
en temas de conservaci6n guias, guardaparques y comunitarios de la eco-regi6n y d) De-
sarrollo Comunitario; para implementar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de
vida y el entorno de dichas comunidades. Se discute c6mo mediante la implementaci6n de
estas cuatro acciones se procura disminuir las amenazas y/o conllictos que afectan el ma-
nejo adecuado de los Parques Nacionales ubicados en la Cordillera Central, asegurando su

conservaci6n a largo plazo de manera que se garantice la integridad y funcionamiento de
las cuencas hidrogr6ficas que componen la Cordillera Central.

A finales del mes de mazo del 2001 se realiz6 una investigaci6n bibliogrefica para deter-
minar la condici6n y distribuci6n de los humedales en la Rep0blica Dominicana. Tambi6n
se realiz6 una recopilaci6n de los estudios de humedales y las regulaciones y acuerdos
internacionales para estudiar la condici6n actual de los humedales en la Rep(blica Domi-
nicana y la posici6n legal de este pais en los esruezos de protecci6n y conservaci6n de
este importante ecosistema.
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2S. USOS E IiIPORTANCIA ECOL6GICA DE I.AS PI.ANTAS UTIUZADAS EN LA DIETA
oE Ar beuc lamaicensis (PHYLLOSTOMATIDAE) EN CUBA

Lainet Garcia Rivera y carlos A. Mancina
lnstituto de Ecologia y Sislematica, Carretera Varona, 3.5 Km-, Capd€vila

Boyeros, CP 10800, AP 8029, Ciudad de La Habana, Cuba.
E mail: biokarst@unepnet.inl.cu

Los estudios de dispersi6n de semillas por murci6lagos en Cuba a0n son incipientes. No se

tiene una visi6n completa de todos los elementos vegetales incluidos en la dieta deArtibeus
jamaicensis, una de las especies de mayor influencia en este ren6meno. El objetivo del
presente trabajo fue incrementar el conocimiento del n0mero de especies de plantas inclui-

das en la dieta de A. jamaicensis y su importancia en la regeneraci6n de bosques tropica-
les;Asicomo hacer un analisis de las utilidades practicasEde estas especies en la cultura
cubana. Su regimen alimentario comprende 24 lamilias y 45 especies, dos deEestas
IamiliasEPiperaceae y Solanaceae)Cno estan incluidase en estudios anteriores en Cuba,
pero si en la literatura referente a otras ereas del neotropico.E La mayoria deeestas
plantasEhan sido utilizadas en la medicina tradicional cubana como afrodisiacas,E en cul-
tos llevados a cabo por la religi6n alrocubana y el 7Oo/" como madera. Muchas de estas
especies representan plantas pioneras tempranasEy tardias, las cuales rnciden significati-
vamente en crear las condiciones microclimeticas favorables para que se eslablezca luego
la vegetaci6n primarialidel lugar.

29. FAUNA ACTUAL Y EXTINTA DE ABEJAS (INSECTA: HYMENOPTERA)
DE LA ESPAIOLA: RELACI6N CON LAS DEMAS ISLAS ANTILLANAS

JulioA. Genaro
Museo Nacional de Historia Naturalde Cuba (MNHNCU) Obispo # 61, Esq. Ofcios, Plaza deArmas.

La Habana Meja 10100, Ciudad de la Habana, Cuba. E-mailr polimila@hot nail.com

tas abejas constituyen uno de los grupos de insectos mas imporlantes como polinizadores

de las angiospermas, contribuyendo a la propagaci6n y mantenimiento de los bosques.
Algunas especies han alcanzado la sociabilidad; lo cual ha caulivado el interes de los huma-
nos. La Espanola constituye la 0nica islacaribena donde aparece elambarf6sily en 61, gran
cantidad de insectos extintos. Esto tiene gran valor biogeografico porque permile esclarecer
el origen de la fauna y sus relaciones pasadas con otras 6reas. En el siguiente trabajo se
relaciona la fauna de la Espaiola actual con la extinta, su relaci6n con las demas islas
antillanas y el estado actual de su conocimiento. Se entatiza el escaso conocimiento que se
tiene de estas especies. Se discute que a pesar de su gran tamaio y diversidad de hebihts,
una alta fragmentaci6n de h6bitats e$a ocasionando la p6rdida de biodiversidad de abejas.
La causa principal de la mayoria de las extinciones actuales se atribuyen a actividades
humanas.
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30, ANALEIS DE SELECC!6N DE MEJORAS EN PRODUCCdN SOSTENIBLEYCON.
SERVACI6N DE LA BIODIVERSIDAD EN SISTEMAS AGROFOBESTALES INDiGE-
NAS DE TAIAMANCA, COSTA RICA

Victor F. G6mez Valenzuela
Centro Agron6mico Tropical de lnvestigaci6n y Ensenanza (CATIE); Universidad de Costa Rica (UCR);

Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD), Beprlblica Dominicana.
Email: vgomezval@codetel.net.do

EEste trabajo enfoca los resultados de un estudio sobre formulaci6n de politicas de desa-
rrollo sostenible local para las minorlas 6tnicas. Los sistemas agroforestales constituyen
una estrategia de producci6n fundamentada en el aprovechamiento diversificado de los
recursos naturales. En la finca, el productor combina diversos tipos de cultivos (perennes y
estacionales) con otros recursos tales como 6rboles para madera, plantas medicinales,
fibras, ornamentales, etc. Estos sistemas productivos no son naturales, empero en diver-
sas zonas de la Am6rica Tropical cumplen funciones ecol6gicas al servir de refugio y fuente
de alimentaci6n a distintas especies de fauna. Se focaliza en el estudio de estos sistemas
de producci6n a partir de las preferencias indfgenas por mejoras en producci6n sostenible y
conservaci6n de la biodiversidad para el cacao org6nico. La t6cnica utilizada para la eva-
luaci6n de preferencias fue el experimento de selecci6n, la cual se basa en combinaciones
de atributos y niveles de mejoras analizadas con un modelo de probabilidades logisticas
multinomiales. Se pone 6nfasis en el papel de las variables socioculturales como condi-
cionantes de la selecci6n de atributos. Se hace 6nfasis en los procesos de modelaci6n del
comportamiento econ6mico en el marco del cambio social instigado, dentro del campo de
la Antropologia Econ6mica y su potencial como herramienta de desarrollo y conservaci6n
de la biodiversidad en los tr6picos.

L. R. Gonz6lez-Torrest, R. Berazainl, H. Malag6n2, A. Men6ndez2, y l. Bonajero2
lJardin Botanico Nacional. Universidad de La Habana. Carretera El Rocfo Km 3.5. Calabazar, Boyeros,

Ciudad de La Habana, Cuba. C.P 19230. E-mail: .hajb@ceniai.inf.cu
2lnstituto de Meteorologia. CITMA. Loma de Casablanca. Begla. Ciudad de La Habana. Cuba.

En el afloramiento de serpentina de lomas de La Coca, m6s del 63% de la superficie se
encuentra ocupada por formaciones secundarias, pero a[n subsisten fragmentos de tama-
no variable que representan la vegetaci6n nativa. En este estudio, se establece la distribu-
ci6n potencial de las formaciones vegetales primarias del afloramiento a partir de las rela-
ciones encontradas entre los tipos de vegetaci6n natural y algunos factores abi6ticos como
cantidad de radiaci6n solar, profundidad del suelo y concentraci6n de materia org6nica.
Atendiendo a sus requerimientos el matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina (cuabal)

de mayor altura se localizaria fundamentalmente en las zonas con suelos mas profundos,
ricos en materia org6nica y que reciben una menor cantidad de radiaci6n en el aho. Por el
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contrario, el cuabal m6s bajo se distribuye en las 6reas con suelos esquel6ticos o muy poco

profundos, pobres en materia orgenica y mas expuestos a la radiaci6n solar; mientras que

el matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina de altura media debi6 ocupar las zonas de
condiciones amblentales intermedias. Por otra parte, el bosque de galeria sobre serpentina
se restringiria a los lugares de escurrimiento superficial de la elevaci6n.

32. LA FLORA Y I-A VEGETACION DEL PARQUE ARMANDO BERM UDEZ, REPUBLICA
DOMINICANA

Angela E. Guerrero Arias
Departamento de Biologia, Universidad Aut6noma de Santo Domingo, Santo Domingo, Rep[blica Domini-

cana

En 1999, se llev6 a cabo una evaluaci6n ecol6gica integrada (EEl) en el Parque Nacional
Armando Berm0dez en la Cordillera Central de la Rep0blica Dominicana. Aunque la EEI

abarc6 flora, fauna, suelos y las comunidades en la zona perif6rica, aqui s6lo se incluyen
los resultados de estudios de la flora. El trabajo de campo fue llevado a cabo de marzo a
octubre. Se realizaron m6s de 25 parcelas de muestreo en 16 localidades geogr6ficas.
Cada parcela fue georeferenciada con coordenadas UTM. En cada parcela se realiz6 una
calicata (perfil de suelo) y una lista de las especies presentes, y se estimaron valores de
cobertura por especie. Se colectaron casi ochocientas especies de plantas. Varios tipos de
vegetaci6n, tales como bosques riberefros, bosques nublados, bosques de pino y bosque
latifoliado de palmas o manaclares, fueron mapeados durante el estudio. Tambi6n fueron
mapeados impactos como la ganaderia e incendios, adem6s de la vegetaci6n.

33. CRIA A MANO DE POLLUELOS DE LECHUZA CARA CENIZA (Tyto gtaucops:
Tytoniclae; Avesl

Sim6n Guerrero
Parque Zool6gico Nacional (ZOODOM) y Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD).

E-mail: destra@tricom.net y dulus@tricom.net

Se describen todos los pasos del proceso de cria a mano de cinco polluelos de Lechuza
Cara Ceniza (Iyto glaucops), desde el momento de la eclosi6n, los dos primeros hasta el
destete y los tres riltimos durante las primeras dos semanas. Se resefran las medidas higi6-
nicas adoptadas, la preparaci6n de los alimentos y los horarios y t6cnicas de alimentaci6n
en las diferentes fases de desarrollo. Tambi6n se o{recen datos sobre la temperatura am-
biental adecuada en las diferentes etapas y el pesaje sistem6tico como un indicador del
desanollo saludable de los polluelos. Ftnalmente, se describen las conductas que deben
tomarse en cuenta para garantizar el manejo exitoso del proceso alimentario.
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34. DESARROLLO MORFOLOGICO DE POLLUELOS DE LECHUZACARACENEA ryfo
glaucops

Sim6n Guerreror y Carlos Ml. Rodriguez2
l Parque Zool6gico Nacional (ZOODOM) y Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD).

E-mail: destra@tricom.net y dulus@tricom.net. 2Grupo Jaragua, El Vergel #33, El Vergel, Santo Domingo,
Reptblica Dominicana. E-mail: carlos_rguez96@hotmail.com

El desarrollo de cinco polluelos de la Lechuza Cara Ceniza Tyto glaucops nacidos en cauti-
verio en el Parque Zool6gico Nacional fue estudiado desde la puesta de los huevos hasta
los 50 dlas de edad. Se encontr6 que la eclosi6n se produce a los 32 dias de incubaci6n, a
los l2 dias de nacidos salen los primero canones, a los 1 7 abren los ojos, a los 20 salen las
plumas primarias y a los 32 pierden el diente del huevo. Se determin6 la velocidad de creci-
miento tomando en cuenta la ganancia de peso por dia. Para ello se aplic6 una ecuaci6n de
crecimiento que permiti6 determinar que el crecimiento en estos individuos sigue un modelo
logistico que se ajusta a una curva sigmoide. Se encontr6 que existen diferencias significa-
tivas en la velocidad de crecimiento entre individuos que han sido considerados tentativamente
como machos con relaci6n a las hembras, porque no existe dimorfismo sexual. Se discute
la importancia de los estudios de crecimiento en las especies nativas y end6micas de la isla
Hispaniola.

Esteban Guti6rrez
lnvestigador, Curador de Blaftaria. Museo Nacional de Historia Natural de Cuba (MNHNCU). Obispo # 61,

esq. Oficios, Plaza de Armas, La Habana Vieja 10100, Ciudad de la Habana, Cuba.
E-mail: cocuyo@mnhnc.inf .cu

Se presenta una resefra hist6rica de los estudios taxon6micos realizados sobre las cucara-
chas de La Espanola. A partir de la revisi6n bibliogrSfica y el estudio de colecciones
taxon6micas, se presenta una lista de 85 especies de cucarachas provenientes de dicha
isla. Se realizan comentarios sobre cucarachas f6siles en 6mbar dominicano. El nivel de
endemismo es discutido. Once especies son consideradas periudiciales. Basado en el anA-
lisis de las especies previamente descritas para la isla, asi como en la informaci6n obtenida
de ejemplares depositados en colecciones de museos que no han sido clasificados, se
plantea la estrategia a seguir en futuras colectas para la continuaci6n del inventario de
especies.
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36. DIVERSIFICACION DE I.A EDUCACION AMBIENTAL EN LA RESERVA DE LA
BIOSFERA CIENAGA DE ZAPATA

Julio Haedo Maden y Edilia Sanabria Torres
Estaci6n Ecol6gica CITMA, Reserva de la Biosrera Ci6naga de Zapala, provincia de Matanzas,

Repiblica de Cuba. E-mail: cienaga.citma@ama.cu

El programa de diversificaci6n de la educaci6n ambiental en la Reserva de la Biosfera Ci6-
naga de Zapata intenta g eneralizat las acciones educativas emprendidas hace cinco afros

en la Ci6naga de Zapata a partir del 6xito en la ejecuci6n de una estrategia integral que ha

dado respuesta a uno de los problemas contempor6neos de gran importancia; la Educaci6n
Ambiental Comunitaria para el Desarrollo Sostenible. A trav6s de la implementaci6n de un
paquete de proyectos y programas de Educaci6n Ambiental sectoriales y comunitarios, que
incorpora a las actividades de gesti6n ambiental, los servicios de informaci6n-capacitaci6n,
divulgaci6n cientifico t6cnica y de interpretaci6n ambiental que se ofertan en la Estaci6n

Ecol6gica del CITMA. Pretende adem6s, disefrar una propuesta metodol6gica capaz de
evaluar la eficacia de los programas y estrategias sectoriales a partir de los resultados de
impactos y determinar la influencia de la gesti6n ambiental a partir del comportamiento de
indicadores que miden calidad de vida en la poblaci6n.

37. MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS COSTEROS Y MARINOS

Felicita Heredia y Kennida Polanco
Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Sub-Secretaria de Recursos Costeros y Marinos

La costa es una de las 6reas de mayor importancia econ6mica, ecol6gica y social. Debido
a esto, constituye un punto de conflicto en el momento de decidir el uso que debe d6rsele a
los recursos existentes en este tipo de ambiente. En nuestro pais existen varios sectores
sociales y econ6micos que hacen uso de estos recursos y que rigen de uno u otro compo-
nente de este ecosistema. Para poder obtener un uso adecuado de esta 6rea de vital
importancia, dada nuestra condici6n de pais islefro, es necesario una estrategia elaborada
de forma multi-institucional que establezca las directrices para un manejo integrado de es-
tos recursos. Lo cual solo es posible a trav6s de planes de trabajo conjunto y de un continuo
flu,lo de informaci6n y cooperaci6n entre cada uno de los sectores que interact0an en la
costa. En la actualidad la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a trav6s de
su Subsecretarla de Recursos Costeros y Marinos y con la colaboraci6n de la Organizaci6n
de Estados Americanos (OEA) ejecutan un proyecto encaminado atazat un plan de Mane-
jo lntegrado de los Recursos Costeros y Marinos de las provincias de Azua y Barahona.
Esto debe ser solo el inicio de planes de manejo y desarrollo integrados encaminados a
utilizar de una forma sostenible nuestros recursos costeros y marinos.
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38. EL CONOCIMIENTO GENETICO COMO INSTRUMENTO DE LA CONSERVACION
DE LA BIODIVERSIDAD: PARADIGMA DEL CRUZAMIENTO OPTIMO

J. David Hernandez Martich
Depanamenlo de lnvesligaci6n Cientifica, Universidad lberoamericana, Av. Francia # 129, Santo Domingo,

RepUblica Dominicana. E-mail: nico2255@hotmail.com

La Gen6tica ha jugado un papel muy importante en Taxonomia y en el diagn6stico de situa-
ciones que alertan la posible extinci6n de poblaciones en el tuturo cercano. Por ejemplo,
algunos programas de conservaci6n incluyen la mezcla de caudales gen6ticos para mejorar
gen6tica o demogreticamente ciertas poblaciones. Sin embargo, esta mezcla puede ocasio-
nar depresi6n exog6mica (DEX); reducci6n en la aptitud de la descendencia de padres
provenientes de poblaciones gen6ticamente muy disimiles. No se sabe qu6 tipo de diferen-
cia ni cuan dilerentes deben ser los padres para que su descendencia muestre DEX. El
Paradigma del Cruzamiento Optimo predice que: 1) depresi6n endogemica (DEN) ocurrira
en la descendencia de apareamientos consanguineos, 2) al aumentar las dilerencias en las
pareias, DEN disminuye y la aptitud de la descendencia alcanza un 6ptimo en el que puede
ocurrir heterosis, y 3) si las dilerencias aumentan a[n mas, la aptitud de los descendientes
disminuye y OEX ocurre. Yo use poblaciones de Gambusia holbrooki de las montanas y del
plano costero de dos sistemas lluviales de USA como fuentes de peces para siete cruza-
mientos y seis controles para establecer si la aptitud de la descendencia de cada cruce se
ajusta a este paradigma. La DEX y la heterosis ocurrieron en algunos cruces. Comparado
con FST y la distancia genetica de Floger, mi parAmetro NU (n0mero de alelos no compar-
tidos por las fuentes de peces promediado por el n0mero de loci estudiados) tue el mejor
predictor de la aptitud de la descendencia de los cruces siguiendo el Paradigma del Cruza-
miento Optimo. Se pronostica que DEN, el cruzamiento optimo y DEX ocurriran si NU <
0.05, = 0.25 y > 0.45, respectivamente.

Marcelino Hernandez
Iuuseo Nacional de Historia Natural de Santo Domingo, Divisi6n de Vertebrados, Plaza de la Cultura, Santo

Oomingo, Repiblica Dominicana. E-mail: machi@codetel.net.do
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39. DIVERSIDAD DE ANFIBIOS Y REPTILES EN VARIOS TIPOS DE ASOCIACI6N
VEGETAL DEL PAHOUE NACIONAL ABMANDO BERMUDEZ

El Parque NacionalArmando Bermidez esta saluado en la Cordillera Central de la Rep0bli-
ca Dominicana, donde es uno de los sistemas montanosos mas importantes por su riqueza
hidrol6gica, biodiversidad y alto grado de endemismo de plantas y animales. Se caracteriza
por sus bosques extensos de latifoliadas y bosques de Pinus occidentalis. En once estacio-
nes representativas de cuatro tipos de asociaciones vegetales del parque se encontraron
'12 especies de antibios y 15 especies de reptiles. La mayor parte de estas especies fueron
encontradas en el Bosque Latiloliado, donde se identilicaron 21 de las 27 especies reporta-
das. En los Bosques de Pinos, los Bosques LatiJoliados Nublados y las Sabanas de Altura
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se encontraron 10, I y 6 especies, respectivamente. Nueve de las 27 especies fueron
diagnosticadas con algun nivel de amenaza y se identificaron los lugares del parque donde
e$6n mas amenazas. Se hacen recomendaciones para manimizar los niveles de amenaza
diagnosticados.

40. EVALUACI6N DE LAS CONDICIONES DE LOS ESPECIMENES DE LA COLEC-
C6N DE VERTEBRADOS EN EL MUSEo NACIoNAL DE HISToBIA NATUHAL
DE SANTO DOMINGO.

Nlarcelino Hernandez, Francia de la Cruz y Juana PeRa
Divisi6n de Vertebrados, I\ruseo Nacional de Historia Natural de Santo oomingo

Plaza de la Cultura, Santo Domingo, Repiblica Dominicana
E-mail: machi@codelel.net.do, franciadelacruz@holmail.com y juaoa_peia@hotmail.com

En la Rep[blica Dominicana, el Museo Nacional de Historia Natural de Santo Domingo es la
instituci6n oficial encargada de mantener la colecci6n de animales preservados. Los
vertebrados son los que se han esludiado mejor. De las 22, 296, 135, 65 y 450 especies de
mami{eros, aves, reptiles, anlibios y peces, respectivamente, reportadas para La Hispanio-
la, el museo tiene 2540 especimenes de 15, 135,73,22 y 292 especies de los respectivos
grupos seg0n nuestro r6cord. De estos especimenes, 1823 estan bien preservados, 631
esten pobremente preservados y 86 estan seriamente deteriorados. El nimero de especies
de vertebrados representadas en el museo (537) es aproximadamente 5670 del total de
especies de vertebrados reportados para la Hispaniola (968) seg0n nuestro record.

41. BIOSEGUBIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Brigido Hierro carcia
Deparlamento de Recursos Gen6ticos-irecci6n de Biodiversidad y Vida Silvestre. Subsecretaria de Areas

Protegidas y Biodiversidad. Secretar,a de Estado de lvledio Ambiente y Becursos Naturates. Santo Domin-
go, Reptblica Dominicana. E-mail: b hiero@hotmait.com

Los recursos biol6gicos de la tierra son fundamentales para el desarrollo econ6mico y so-
cial. Como consecuencia, existe un reconocimiento cada vez mayor de la diversidad bio16,
gica como bien mundial de valor inestimable para la supervivencia de las generaciones
presenles y {uturas. Esta realidad constituye la piedra angular del Convenio sobre la Diver-
sidad Biol6gica. El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologia es parte de
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica del cual la Rep0blica Dominicana es signataria. El
objetivo de este protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de seguridad en el
embito de la transferencia, manipulaci6n y utilizaci6n seguras de los organismos vivos mo-
dificados resultantes de la biotecnologia moderna que puedan tener electos adversos para
la conservaci6n y la ulilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica, teniendo tambi6n en
cuenta los riesgos para la salud humana, y cenfendose concretamente en los movimientos
translronterizos. Los paises partes del convenio sobre la Diversidad Biol6gica, incluida la

62



Uniaenklad Autdnoma de Santo Domingo

Rep0blica Dominicana, adoptaron el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotec-
nologia en enero del 2000 en Montreal. En la actualidad se est6n dando los pasos necesa-
rios para su firma y ratificaci6n por parte del Congreso Nacional. Direcci6n de Biodiversidad
y Vida Silvestre, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Flecursos Naturales,
Repriblica Dominicana, es el punto focal del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad.

42. EL CARIBE MEGADIVERSIFICADO ;,HASTA CUANDO?

Sixto J. lnch6ustegui
Grupo Jaragua, El Vergel # 33, El Vergel, Santo Domingo, Rep0blica Dominicana.

E-mall: emys@tricom.net

Recientemente se ha cuantificado, analizado y difundido, algo que los especialistas sobre la
biodiversidad del Caribe siempre habiamos considerado. En los an6lisis promovidos y pu-
blicados por Conservation lnternational recientemente, surge la regi6n del Caribe como una
de las m6s importantes con relaci6n a la biodiversidad global- Caracterizada por muy altos
niveles de endemismos, el Caribe se considera entre las cinco regiones mes importantes
del planeta. Al mismo tiempo, se trata de una regi6n con predominio de estados insulares
con muy alta densidad de sus poblaciones humanas, que enrrentan alavez grandes retos
ambientales, producto de las alteraciones globales inducidas por nosotros. para que esta
importante porci6n de la biodiversidad global se mantenga, es necesario reconocer con la
mayor claridad posible los principales problemas que la amenazan y las principales opcio-
nes para su desarrollo sostenible y conservaci6n. En la presente exposici6n se analizan
algunas de las causas principales y se reflexiona sobre posibles medidas a tomar y seguir.
De lo contrario, la regi6n podria pasar, en un tiempo relativamente corto, a empobrecerse
de manera tal, que deje de ser una regi6n de alta biodiversidad, en detrimento del ambiente
global y regional, y del potencial para el desarrollo de las presentes y futuras generaciones.

43. BRIOFITAS COMO MICROECOSISTEMAS

Jaimes Javier Jerez, Eliana Narvaez Parra e ln6s Sastre De Jes0s
Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagtez, Departamenlo de Biologia

PO Box 9012. Mayag0ez PR 00681 - 9012.
E-mail: javjerez@hotmail.com y eliananarvaez@hotmail.com

Los briofitos y su fauna asociada(aravez se tienen en cuenta en los programas de conser-
vaci6n. son microsistemas ecol6gicos que retienen agua, lo cual les permite mantener co-
munidades de invertebrados como tardigrados, rotiferos bdelloideos, gastrotricos y nem6-
todos que establecen complejas redes tr6licas. El phylum Tardigrada representa una de
estas comunidades que establece interrelaciones con este tipo de plantas. En este estudio
se presentan las especies de tardigrados en la Reserva Natural el Diviso (santander, co-
lombia) y en el campus Universitario de Mayag0ez (puerto Rico), adem6s se mencionan
las especies de musgos que albergan mayor riqueza de estos invertebrados resaltando su
importancia como microh6bitat y su valor para la conservaci6n. Los musgos colectados se
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sometieron a hidrataci6n con agua destilada por 24 horas, se utiliz6 el sobrenadante para

extraer los tard(grados con pipetas Pasteur plasticas; se realizaron montajes en medio de

Hoyer y para la determinaci6n de las especies se utiliz6 Microscopia de Contraste de Fase
y Normarski. Las especies de musgos que presentaron mayor riqueza de tardigrados en la

Reserva Natural el Diviso fueron Lepyrodon tomentosus y Sematophyllum insularum con

seis especies cada uno para un aporte de nueve dilerentes de 14 reportadas para la Reser
va. En el campus del Recinto de Mayagoez de la Universidad de Puerto Rico, Calymperes
nashii alberga cuatro de cinco especies de tardigrados encontradas, incluyendo un nuevo

reporte para Puerto Bico (Milnesium tardigradum trispinosum). En Hyophila microcarpa se

reporla otro nuevo registro para la isla (lsohypsibius canadensas).

44. VENCIENDO EL IMPEDIMENTO TAXONOMICO EN FAVOR DEL DESABROLLO
SOSTENIBLE - BioNET- INTERNATIONAL: RED GLOBAL PARA LA TAXONOMIA

Nick King
Director, BioNETINTEBNATIONAL, Bakeham tane, Egham, Surrey TW20 gTY, UK-

E-mail: n.king@bionet-intl.org; bionet@bionet-intl.org; http://www.bionet-intl.org

BioNET-INTERNATIONALes una red global para estructurar la capacidad taxon6mica mun-

dial con fines de promovet el desarrollo sostenible. La taxonomia o biosistemefica es la
ciencia motora de toda la Biologia y, por ende, de todos los programas de desarrollo soste-
nible. Sin identificaciones definitivas no se puede tener acceso al conocimiento de los seres

vivos, sus papeles ecol^gicos, ciclos de vida, relaciones e interdependencias. Esta red estA

formada por un n0mero de chculos de colegas regionales interconectados, organizados
para operar localmente en instituciones de palses menos desarrollados, las cuales son
apoyadas por un consorcio de entidades de paises mes desarrollados. Su prop6sito, via

una colaboraci6n Sur-Sur y Norie-Sur para el fonalecimiento institucional y el desarrollo de
recursos humanos, es paraque las instituciones en vias de desarrollo est6n en condiciones
de lograr metas realistas y de autoconfianza en taxonomia. Esto permite apoyar programas

nacionales y regionales de desarrollo por medio del uso sostenible de los recursos natura-
les, incluyendo el desarrollo agricola. El 6xito de la red se puede atribuir a dos lactores
claves. El primero es la propiedad localdel proceso, incluyendo el reconocimiento guberna-

mental de la necesidad de la construcci6n de esa capacidad de interacci6n donde las nece-

sidades son identilicadas y asumidas como prioritarias por los paises miembros. El segun-
do es un mecanismo de ensayo y an6lisis donde laausenciade capacidad de un determina-
do pais es socorrida o llenada por el conglomerado, optimizando y compartiendo las capa-
cidades regionalessobre la base de un apoyo reciproco entre los miembros de esos paises.

Bio-NET-INTERNATIONAL es una iniciativa sin fines de lucro por medio de la cual sus
sostenedores facilitan la creaci6n de esa red de cooperaci6n t6cnica subregional como un

mecanismo que moloriza la editicaci6n de la capacidad taxon6mica regional requerida en

esas naciones.
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Rosa Lamelas
Consorcio Ambionlal Dominicano (CAD). Juan Tom6s Diaz Esq. Modesto Diaz, Edif. Chag6n ll, Zona

Universitaria, Santo Domingo, Repliblica Dominicana. E-mail: cad@codetel.net.do

Con la implementaci6n de un modelo tecnol6gico se busca ofrecer un servicio eliciente para
el desarrollo del ecoturismo, basado en el trabajo con comunidades y en el respeto a la
naturaleza. Los recursos naturales son usados por el ecoturismo como atractivo a mercadear,
pero a la vez son protegidos y conservados para incrementar el potencial de atracci6n de
los mismos. A partir de la experiencia acumulada y validada por los socios del CAO y por
otras organizaciones nacionales e internacionales, se han identificado y desarrollado once
elementos claves que deben ser considerados para el desarrollo del ecoturismo tomando
en cuenta la comunidad humana. Estos elementos son la base que sustentan la aplicaci6n
de la Propuesta Tecnol6gica.

46. MODELO DE DESARROLLO ECOTUBISTICO SOSTENIBLE DE LA ZONA DEL
MORRO Y SU ENTORNO EN EL PAROUE NACIONAL MONTE CRISTI

H6ctor M. L6pez
Subsecretaria de Estado de Areas Prolegidas y Biodiversidad. Ehail: dnp@codetel.net.do

En la zona del Morro del Parque Nacional Monte Cristi se esta ejecutando un proyecto
modelo con el que se pretende demostrar la posibilidad de realizar un desarrollo ecoturistico
sostenible en un area protegida sin alteraciones de sus recursos naturales y garantizando
un maximo grado de satislacci6n para los visitantes. El llamado "desarrollo turistico" en la
Bep0blica Dominicana ha degradado irreversiblemente a importantes ecosistemas del pais.
Esto alecta el objetivo principal de vender intraestructuras y entornos de cierto atractivo. Sin
embargo, con el Proyecto "Modelo de Gesti6n Ecoturistica Sostenible de la zona del Morro
y su Entorno", pretendemos demostrar que un mlnimo de construcciones que armonicen
con el paisaje del eniorno y una estructuraci6n de elementos fundamentales para facilitar la
interpretaci6n ambiental, podemos lograr la visitaci6n controlada de un alto n0mero de turis-
tas extranjeros y nacaonales. Al mismo tiempo, podriamos ofrecer conocimientos sobre la
ecologia del erea de inter6s para los turistas, asi como obtener benelicios econ6micos
substanciales para todos los involucrados.

47. EL IMPACTO DEL CAUTIVERIO EN EL DELFIN Tursiops truncatus

cuitlermo L6pez L6pez
Consuhor Veterinario lndependiente para el Caribe, Especiatidad Mamiteros Marinos. Ca[e .tg No. 49 Atma

Bosa 2, Santo Domingo, Rep0blica Dominicana. E,mail: guiller@tricom.net

El cautiverio de delfines es una pr6ctica que se inicia en el siglo pasado convirti6ndose en
una industria econ6micamente exitosa. Sin embargo, han empezado a surgir estudios que
demuestran c6mo la captura y el confinamiento les produce gran sufrimiento por el estr6s a
que son sometidos. Otras patologias y cambios de comportamiento tambi6n han sido inlor-
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madas. Ademes, la extracci6n de delfines de su embito natural afecta el grupolamiliar y el
medio ambiente. El objetivo de este trabaio es describir el efecto que el cautiverio causa a
los delfines, en particular de la especie Tursiops truncatus. Esta especie es la mes abun-
dante en la regi6n del Gran Caribe y la m6s utilizada en los delfinarios y en programas
donde interact0an con el p0blico.

48. ESTUDIO PRELIMINAR DEL TRAF]CO Y LA COMERCIALIZACI6N DE LA TORTU-
GA CAREY (Eretmochelys imbricatal

Antonia Marte C. y Ercida Ferreiras
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Resursos Naturales

Subsecretaria de Recursos Costero Marinos. Av. J. F. Kennedy, Los Jardines, Santo Domingo,
Rep[blica Dominicana. E-mail: antonimarte@hotmail.com

En las costas dominicanas existen cuatro especies de tortugas marinas, las cuales esten en
peligro de extinci6n por su galopante comercializaci6n. El Carey (Eretmochelys imbricata)
ha sido explotado desde antes de la colonizaci6n. Su concha es usada para fabricar diver-
sos articulos artesanales. Supervisamos 125 tiendas de souvenirs de enero a julio del 200"1

con el prop6sito de establecer los tipos y la cantidad de articulos elaborados con material de
Carey. Encontramos que los m6s abundantes son collares, carteras y pulsas de manos.
Tambien encontramos almacenes de conchas no procesadas, cuyos propietarios dijeron
que compran localmente alrededor de 300 kg de concha cada 15 o 20 dias. La mayoria de
los careyes comercializados son adultos. En vista de que existe una fuerte amenaza para la
supervivencia de este recurso, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Nalurales, apoyada en la ley 64-00 en sus articulos 167, 1 68 y 1 75, emiti6 el decreto No.752-
01 , de fecha 16 de julio 200'l , que contempla una veda de 10 anos, a partir de la fecha de
emisi6n, prohibiendo la captura, muerte, recolecci6n de huevos y comercializaci6n de todas
nuestras especies de tortugas marinas. Desde el 1989, el pais es signatario del CITES y se
han realizando esfuezos para eliminar el comercio y asi contribuir con la protecci6n de
estas especies.

49, IMPACTO DELTURISMO SOBRE IASAREAS PROTEGIDAS DE REPUBLICA
DOMINICANA: CASO LAGUNA DE BAVARO

Eleuterio Marlinez
Comisi6n Ambiental, Univ Aut6noma de Santo Domingo, Santo Domingo, RepUblica Dominicana

La Laguna de B6varo este entre B6varo y la comunidad de Cabeza de Toro, Provincia de
Higtiey. Es un hermoso cuerpo de agua rodeado de manglares y eltensos humedales con
un interesante bosque latifoliado en su porci6n sur-occidental. Fue declarado como "Refu-
gio de Fauna Silvestre" el31 de diciembre de 1995, para la protecci6n in-situ del Cyprinodon
hig0ey, un pez end6mico de la laguna. Esta decisi6n tambi6n se hizo con la intenci6n de
proteger unas poblaciones de iicoteas y de tortugas marinas. La laguna es h6bitat de varias
aves acu6ticas (nativas, end6micas y migratorias). Algunas de estas aves han desapareci-
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do en este hebitat, como es el caso de la Paloma Coronita, Columba leucocephala. Las

especies a0n presentes en este h6bitat, asi como el beneficio est6tico que proporciona

esten en peligro o bajo serias amenazas de degradaci6n por la pr{ctica de un turismo insos-

tenible y por la falta de una adecuada aplicaci6n de los controles que requiere un refugio de
fauna silvestre.

50. PROGRAMA DE EDUCACI6N AMBIENTAL PARA LA PROTECCI6N Y CONSERVA.
cI6N DE TRES AVES ENDEMICAS EN SANTO TOMAS Y V|NCULO, CUBA.

Orestes Martlnezl y Yosvany Placencia2
lCISAM, Centro de investigaci6n y servicios ambientales, Carretera Playa Larga, Km.26, Ci6naga de

Zapata, Matanzas, Cuba. E-mail: jcmcz@mtz.jcce.org.cu
2JCCE, Joven Club de Computaci6n y Electr6nica. Playa Larga, Ci6naga de Zapata, Matanzas, Cuba

E-mail: jcmcz@mtz.jcce.org-cu

El territorio de Santo Tom6s est6 ubicado en la zona occidental del municipio Ci6naga de
Zapata, el humedal mes grande y meior conservado del Caribe insular. El cual fue reciente-
mente declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Sitio Ramsar. Tiene una gran
importancia por su diversidad de especies, incluyendo las end6micas Ferminia cervera,
Terreornis inespertata y Cyanolimna cerverai, y por la gran cantidad de aves que inmigran
en distintas 6pocas del ano. Las actividades econ6micas fundamentales son la turistica y la

forestal, de ahi que es vital que la comunidad aproveche racionalmente los recursos natura-
les. Este trabajo enfoca tas especies end6micas y se bas6 en las siguientes actividades:
localizaci6n de estas aves y sus nidos para protegerlos contra incendios y otros desastres
ocasionados por el hombre en esa zona; protecci6n racional contra sus enemigos natura-
les; excursiones a lugares biodiversos; conferencias, videos, elaboraci6n de material edu-
cativo, creaci6n de grupos de inter6s en las escuelas, reorganizaci6n de un club ecol6gico,
actividades recreativas, entre otras. Esto es con el fin de integrar la comunidad al cuidado
de su entorno, especialmente de las especies end6micas.

51. COMPOSICION DE ESPECIES EN LAS PESOUERiAS MARINAS DEL PAROUE
NACTONAL JABAGUA (1993-1997), REPUBLICA DOMINICANA

Se presentan los resultados de una revisi6n de la composici6n de especies marinas repor-
tadas en las pesquerias del Parque Nacional Jaragua durante 1993-1997. La informaci6n
se extrajo de los formularios de desembarcos empleados por PROPESCAR-SUR y Grupo
Jaragua en la zona. Los datos fueron digitados en Excel y luego analizados por lugar de
desembarco, sitio de pesca y arte empleada en la pesca. Los resultados indican la existen-
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Jeannette G. Mateot, B6rbara Reveles2, Daniel Le6n3 y Brigido Hieno
lCentCOU Fisheries Unit, Po Box 642; Princess Margaret Dr. Belize City, Belize.

E-mail: jeannette_mateo@hotmail.com. 2Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro 2Delegacion

SEMARNAP en O. Roo. lnsurgentes No 445, Col. Magisterial, Chetumal. 3M6xico.
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cia de por lo menos 93 especies pesqueras, pertenecientes a 39 familias (33 de peces

6seos, 3 de peces cartilaginosos, I de crust6ceo y 2 de moluscos). Las familias con mayor
n0mero de especies reportadas fueron Lutjanidae (11), Serranidae (10), Haemulidae (8),

Carangidae (7) y Scaridare (6). Sin embargo, las pesquerias m6s importantes de la zona
son monoespecificas (lambi, langosta). El chinchono de ahorque, las nasas, cala, el patibu-
lo, el buceo a pulm6n y a compresor son los apareios y m6todos de pesca de mayor uso en
el parque. La mayoria de las especies desembarcadas en lsla Beata son lutj6nidos tfpicos
de la pesca de profundidad (cala). En Trudill6, se realiza principalmente la pesca de lambl,
langosta, peces arrecifales y peces pel6gicos costeros. En Piticabo se considera de particu-
lar inter6s la pesca de tibur6n. El nrmero de especies reportadas y la particularidad de las
pesquerias marinas en el Parque Nacional Jaragua reafirman el papel que luega dicha 6rea
protegida en la conservaci6n de la biodiversidad, pero tambi6n es una indicaci6n de la
explotaci6n intensa a la cual dicha zona estA siendo sometida. Se resalta la necesidad de
revisar el status de permanencia temporal de las comunidades pesqueras en el parque y de
involucrar a los usuarios de los recursos de una manera mas directa en el manejo de los
mismos.

52. DIVERSIDAD DE INSECTOS DE LA SIERRA DE LOS ORGANOS

Nereida Mestre Novoa, Dely Rodriguez Vel6squez, Nereida Novoa Fern6ndez, Marta
Hidalgo-Gato GonzAlez, Rosanna Rodriguez-Le6n Merino y Elba Reyes

Departamento de lnvertebrados. lnstituto de Ecologia y Sistematica. Ministerio de Ciencia, Tecnologia y
Medio Ambiente. Carretera de Varona Km 3.. Boyeros. Ciudad Habana. CP 10800. AP 8029.

E-mail: moraisvc@inlomed.sld.cu y zoologia.ies@ama.cu

Ultimamente, la biodiversidad se analiza como un paradigma de qu6 tenemos y estamos
perdiendo y, por lo tanto, qu6 debemos conservar. En Cuba, estamos conduciendo estudios
que siguen ese paradigma, siendo los insectos uno de los grupos m6s importantes a tener
en cuenta en estas investigaciones). Se han referido unas 8,312 especies de insectos y
presumimos que existe un gran n[mero sin conocer. La Sierra de los Organos posee una
gran variedad paisalistica y de plantas end6micas, pero desconocemos su diversidad de
insectos porque s6lo se han realizado algunos estudios, los cuales son limitados a ciertos
grupos. Presentamos los resultados de inventarios en el campo y en las colecciones del
lnstituto de Ecologia y Sistematica, y de relerencias bibliogriificas. Para calcular la diversi-
dad, se usaron dos indices, el de Diversidad y el de Equitatividad de los g6neros, aplicados
a cada uno de cuatro grupos geoecol6gicos (Guane, G0ira, Sumidero y Vinales) estableci-
dos de acuerdo con la geomorfologia del 6rea. Para la Siena de los 6rganos, registramos
714 especies de 14 6rdenes, 131 familias y 528 g6neros. El mayor porcentaje de especies
se encontr6 en Vihales. Los valores de los indices de Diversidad y Equitatividad fueron altos
(lndice de Diversidad: 3.97 - 5.78; lndice de Equitatividad: 0.97 - 0.99), siendo el mayor el
de Diversidad en Vifrales. Aqui se incluyen registros de localidad, y de't33 especies y t1
subespecies end6micas de esta regi6n.

5A



Unioqi.la.l Attirotu tl. Sonto Domingo

53. ESTUDIOS TAXONOMICOS OE Ficus ttigonata L. (Moraceae) EN CUBA

Aleli Morales e Hildelisa Saralegui
Jardin Botenico Nacional de Cuba, Universidad de La Habana- Cuba. Carretera al Rocio, Km 3 1/2,

Calabazar, Boyeros. Ciudad de ta Habana. Cuba. CP 19320. Email: haib@ceniai.inf.cu.

Se corrobora la existencia en Cuba de Ficus trigonata L. y se discute la unilormidad de la
morfologia del sicono y la anatomia foliar a pesar de la variabilidad de la morfologia foliar
empleando m6todos de la Taxonomia Num6rica. Se analiza la estructura del sicono y se
determina a Pegoscapus assuetus Grandi (Agaoninae) como polinizador de la especie.
Adem6s, esta avispa menor se registra como una nueva especie para la fauna cubana.

54. LA INVESTIGACION CIENTiFICA Y CULTURAL COMO HEBRAMIENTA PARA LA
CREACI6N Y EFICIENCIA DE MANEJO EN LAS ABEAS PROTEGIDAS DE REPU-
BLICA DOMINICANA

Matilde Mota Guerrero
Subsecretaria deAreas Protegidas y Biodiversidad, Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos

Naturales. Santo Domingo, Rep0blica Dominicana.
E,mail: haib@coniai.inf.cr/ /

El conocimiento cientifico es una herramienta indispensable en la delimitaci6n de espacios
protegidos para asegurar la representaci6n de las especies, ecosistemas y valores histori-
cos cu lturales del area protegida. De igual manera, una vez establecida un area protegida,
es indispensable la continuidad de esos estudios para el conocimiento de los procesos
ecol69icos claves y de las especies que sustentan los mismos, asicomo la salvaguarda de
los elementos hist6ricos y culturales presentes en ella. En este lrabajo, sobre la base de
revisiones de in{ormes cientificos, planes de manejo, proyectos y archivos; realizamos un
anelisis de las ereas protegidas declaradas sobre propuestas de indole cientilico asi como
un analisis de las investigaciones realizadas en el pais. Se hizo 6nlasis en los 0ltimos 7
anos, a lin de evaluar si las mismas entran en consonancia con los objetivos de las catego-
rias de manejo y prioridades de las ereas protegidas.

55. ANALISIS ECOLOGICO DEL PABOUE NACIONAL JUAN BAUTISTA PEREZ
RANCIER

Francisco Nunezl, Nunila Ramirezl y Celeste Mi12
rFundacj6n Moscoso Puello. 2lnstituto Dominicano de lnvestigaciones Biol6gicas(lDlBlO)

E,maili idibio@codetel.net.do

Se reporta para el Parque Nacional Juan Bautlsta P6rez Rancier (Valle Nuevo) 531 espe-
cies de plantas distribuidas en varios tipos de vegetaci6n, con variantes locales que obede-
cen a las diierentes condiciones ambientales que Io caracterizan: Bosques de Pino, Bosque
Latiloliado, Bosque Latifoliado Nublado con Didymopanax, Magnolia, Podocarpus y
Manaclales. Se reportan, ademas, 43 especies de aves,l6 especies de mariposas, 11

especies de reptiles y 6 especies de antibios. El anelisis ecol6gico rerleja que la Cuenca
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del Rio Yuna, Poligono A, presenta el valor mas afto en riqueza de especies de plantas (S =
146) asi como de antibios y reptiles (S = 12). En tanto los Pollgonos B y C presentan los
valores m6s baios de riqueza de especies lo que corresponde con altos niveles de impacto
encontrados en los poligonos.

56. PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA DE
AITTORTIGUAMIENTO DE l-A RESERVA CIENTIFICA DR. MIGUEL CANELA LIZAR-
DO, REPUBLICA DOMINICANA

Thomas Oberfrank
Sociedad Para el Desarrollo lntegral del Nordeste (SODIN) / Servicio Alem6n de Cooperaci6n Social

T6cnica (DED). Calle Col6n 65, Nagua, Rep0blica Dominicana.
E-mail : th.oberf rank@codetel.net.do

La Reserva Cientifica Dr. Miguel Canela L6zaro (Loma Guaconejo) est6 en la Cordillera
Septentrional (Provincias Maria Trinidad Sdnchez y Duarte) de la Repfblica Dominicana.
Tlene 23 km. de zona nticleo y 52 km. de zona de amortiguamiento. En la fltima, hay 2,000
personas en 15 comunidades. La zona n[cleo tiene uno de los bosques latifoliados h0me-
dos mejor conservados de la isla Hispaniola. En la reserva nacen arroyos y canadas que
alimentan los rios Nagua y Boba, importantes abastecedores de agua para la agricultura y
para el consumo humano. Se presentan los resultados de un proyecto piloto de ordena-
miento territorial de la zona de amortiguamiento para flexibilizar la decisi6n de uso irrestricto
de sus recursos naturales con la ejecuci6n eficaz de planes y reglamentaciones. El proyec-
to contempl6: la formaci6n de un comit6 de cogesti6n con amplia participaci6n de comuni-
dades e instituciones oficiales; un diagn6stico participativo en 10 comunidades; estudios de
la vegetaci6n, el suelo y la fauna; un estudio socioecon6mico que incluy6 aspectos como la
tenencia de la tierra y la zonificaci6n agro-ecol6gica; y una estrategia para la ejecuci6n de
planes para el uso del suelo y el desarrollo comunitario a mediano plazo.

57. INVENTARIO DE HONGOS POROIDES DEL PAROUE NACIONAL LOS HAITISES,
REPUBLICA DOMINICANA

Omar Paino Perdomo
Direcci6n General de Vida Silvestre y Biodiversidad. Subsecretar(a de Estado do Areas Protegidas y

Biodiversidad. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Av. J.F. Kennedy, km 6. los
Jardines, Santo Domingo, Rep0blica Dominicana.

E-mail : vida.silvestre@codetel.net.do

Se han reportado 41 g6neros y 102 especies de hongos poroides en la Rep(blica Dominica-
na, 28 de las cuales fueron encontradas en el Parque Nacional Los Haitises. Las especies
son'. Antrodiella hydrophila, Aurificaria luteo-umbrina, Bjerkandera adusta, Coriolopsis
polyzona, Cyclomyces iodinus, Datronia caperata, Earliella scabrosa, Fomes fasciatus,
Fomitella supina, Ganoderma applanatum, G. australe, G. perzonatum, Gloeophyllum
striatum, Hexagonia hydnoides, Phellinis gilvus, P. robustus, Polyporus tricholoma,
Pycnoporus sanguineus, Rigidoporus lineatus, R. microporus, Schizophora flavipora,

E0letocutis cameola, Tinctoporellus epimiftinus, Trumetes cubensis, T. lactinea, T. maxima,
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T. membranacea y T. villosa. Entre los g6neros de estas especies, 13 son cosmopolilas, 6
son de origen tropical y 1 es de origen boreal. Estos pertenecen a las Jamilias Coriolaceae,
Ganodermataceae, Hymenochaetaceae y Polyporaceae. Coriolaceae es la mes variada
con 1 5 g6neros y 20 especies. Trametes eS el g6nero con mayor ntmero de especies. Las
especies mas abundantes son Ganode rma applanatum, Earliella scabrosa, Hexagonia
hydnoides, Polyporus tricholoma, Pycnoporus sanguineus y Rigidoporus microporus. En el
pais, Datronia caperata, Fomitella supina, Schizophora flavipora, Skeletocutis carneola
(Coriolaceae) y Phellinus robustus (Hymenochaetaceae) s6lo se han recolectado en este
parque. Los especimenes se encuentran depositados en el herbario del Jardln Bot6nico de
Santo Domingo.

58. ASPECTOS GENERALES SOBRE ETNOBOTANICA Y BOTANICA ECONOMICA EN
LA REPUBLICA DOMINICANA.

Brigido Peguero
Jardin Botanico Nacional Dr. Rafael Ma. Moscoso, Apdo. Poslal 2t-9, Santo Domingo,

Rep!blica Dominicana. E-mail: i.botanico@codetel.net.do

Mediante una revisi6n de estudios locales y observaciones y regiskos del autor sobre uso
de plantas, se determin6 que unas 2,.400 de las 5,800 especies de plantas vasculares que
componen la flora de la Espanola, son utilizadas para 53 fines diferentes en la Rep0blica
Dominicana. Entre estos se pueden citar los medicinales, alimenticios, m6gico-religioso,
construcci6n, ebanisteria, cercas vivas, artesania, afrodisiacos y forrale. Se discuten los
aportes a la utilidad de estas plantas de las etnias aborigenes, los esclavos africanos, los
conquistadores espafroles, los "cocolos" de San Pedro de Macoris, los descendientes de
esclavos procedentes de Filadelfia y establecidos en Saman6 en 1924,|os japoneses y los
6rabes. Se discute el origen de algunos nombres vern6culos como la pitajaya, gu6yiga,
guangu6 soguey, zolupa y langash6. Tambi6n la herencia taina del pan de gu5yica (Zamia
debilis), el origen del matil6 y del guavaberry de San Pedro de Macoris y el chench6n de la
regi6n sur del Pais.

58A. TAXONOMTAY DISTRTBUCION DE LOS SALTAMONTES (ORTHOpTERA:
CAELIFERA) DE lAS INDIAS OCCTDENTALES

Daniel E. Perez-Gelabert
Dept. of Systematic Biology, U. S. National Museum of Natural History Smithsonian lnstitution, Washington,

DC 20560-0169. USA
E-mail: p€rez.daniel@nmnh.si.edu

El inventario taxon6mico preliminar de la fauna de saltamontes de antenas cortas en las
lndias Occidentales (Bahamas, Antillas Mayores y Menores), revela que esta incluye por lo
menos 88 especies (fetrigidae:24, Eumastacidae: i6, Pyrgomorphidae: 2, yAcrididae: 46)
en 54 g6neros y 4 familias. Estimamos que esto podr5 representar un 60% del total de
especies existentes. Gran parte de esta diversidad (68 especies) se encuentra en la Hispa-
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niola y Cuba. Probablemente debido a su pequeno tamaio y limitada comple,idad ecol6gica,
lasAntillas Menores y las Bahamas muestran una diversidad muy reducida, s6lo contenien-
do en total 16 especies y unas 4 especies por isla como m6ximo. ta limitada capacidad de
dispersi6n de estos saltamontes (55% de las especies no vuelan) y su alto grado de espe-
cializaci6n ecol6gica, se refleja en el hecho de que 64 especies (73%) son end6micas a una
sola isla. La radiaci6n del g6nero Dellia, con especies end6micas en las Bahamas, Cuba,
Hispaniola, Jamaica y talvez Puerto Rico, parece ser la m6s importante en el 6rea. Obser-
vaciones de inter6s biogeografico dentro de la Hispaniola son la relativamente marcada
diversificaci6n de Tetrigidae en la paleoisla Sur (Peninsula Tibur6n y procurrente de Ba-
rahona), al tiempo que parece haber una completa ausencia de Eumastacidae en ese terri-
torio, Las relaciones de parentesco de los saltamontes de las lndias Occidentales son prin-
cipalmente con la fauna de Centro y Sur Am6rica.

59. ACCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIENAGA DE ZAPATA
(RESERVA DE LA BOSFERAY StTtO RAMSAR) MATANZAS, CUBA

Le6n Felipe P6rez Perera y Julio Haedo Maden
Estaci6n Ecol6gica CITMA, Reserva de la Biosfera Ci6naga de Zapata, provincia de Matanzas,

RepIblica de Cuba. E-mail: cienaga-citma@ama.cu

Se expone la realizaci6n de algunas acciones de desarrollo sostenible que se est6n ejecu-
tando en el humedal Ci6naga de Zapata. Estas incluyen medidas para proteger especies
aut6ctonas de la flora y de la fauna de la regi6n. Algunas poblaciones de la fauna han
disminuido debido a la caza ilicita. Para incidir de forma positiva y atenuar esta actividad, se
ha proporcionado la aplicaci6n de un plan de producci6n de alimentos para la poblaci6n
humana. Se han desarrollado t6cnicas para el manejo de la apicultura y el uso de la medici-
na natural y tradicional, al tiempo que se han creado nuevas opciones de trabajo. Tales
aspectos han constituido una fuerte motivaci6n para asimilar mejor la aplicaci6n de la estra-
tegia de educaci6n ambiental comunitaria y su diversificaci6n en el territorio, donde los
recursos naturales comienzan a utilizarse racionalmente, al tiempo que otros requieren de
fuentes financieras que permitan establecer planes de manejo adecuados capaces de ga-
rantizar su conservaci6n y sostenibilidad.

Ra(l A. P6rez-Rivera
Departamento de Biologia. Universidad de Puerto Rico - Humacao. Humacao, Puerto Rico 00791 .

E-mail : raperezrivera@yahoo.com

De 1993 a 1996 se llevaron a cabo seis liberaciones de palomas sabaneras de Puerto Rico
(Columba inornata wetmorei) en la parte este-central de la lsla. Tres grupos fueron libera-
dos en un 6rea de bosque abierto (Cidra) y tres en un 6rea de bosque cerrado (Bosque
Estatal de Carite, Cayey). lndividuos de cada grupo fueron equipados con radiotransmisores,
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para poder seguir las actividades de las aves por tres meses. El 757o de las aves perecieron

o se desbandaron (salieron del 6rea en que pudieran ser localizadas con los radiorreceptores).

El reducido 6xito de estos experimentos lue atribuido a que las aves tueron criadas en

cautiverio con poca capacidad para sobrevivir en el estado silvestre. No obstante en estos

experimentos se cometieron una serie de errores que tuvieron impacto en la supervivencia
de las aves. Entre estos: 1) liberar aves sin haberterminado el periodo de acondicionamien-
to, 2) tratar de acondicionar grupos relativamente grandes en espacios muy pequetios, 3)

liberar aves con el plumaje en condiciones sub6ptimas, 4) no alimentar a las aves apropia-
damente durante los lines de semana, 5) laberar aves en periodos de poco alimento en el

estado silvestre y 6) tener poco control sobre la caceria furtiva en Cidra.

61. DIAGN6SflCO DE LA PROBLEMATICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA CIE.
NAGA DE ZAPATA: ACCIONES DE COMANEJO PARA LA SOLUCI6N O MITIGA-
CI6N DE LOS PROBLEMAS

Tania Pineiro Cordero, Le6n F. Perez Perera, Julio Haedo Maden, Eduardo Abreu Guerra,
Floberto Remos Targarona y Jos6 Sanchez Rodriguez

Estaci6n Ecol6gica ClTlVlA, Reserva de la Biosfera Ci6naga de Zapata, provincia de Matanzas, Cuba.
E-mail: cienaga-citma@ama.cu

El Humedal Ci6naga de Zapata, ubicado en la provincia Matanzas, Cuba, fue declarado
Begi6n Especial de Desarrollo Sostenible en el ano 1996. Desde esa fecha, se han venido
realizando acciones en aras perfeccionar las politicas locales que garanticen un desarrollo
socio-territorial compatible con el mantenimiento de los recursos naturales, pero hasta el

momento no se disponia de un soporte inlormativo actualizado y abarcador de acuerdo con
el alcance y los objetivos de dicha declaraci6n. El presente trabajo consiste en la realiza-
ci6n de un diagn6stico para determanar la problematica de la Ci6naga de Zapata, tambi6n
declarada Reserva de la Biosfera en el 2000. Para obtener la inlormaci6n que permiti6
elaborar el Diagn6stico, fueron consultados representantes de instituciones estatales y otras
organizaciones o individuos que ejercen influencia sobre el area o que tienen intereses en la
misma. Tambi6n lueron utilizadas diversas Iuenles documenlales escrilas sobre la regi6n
como son: un estudio geografico integral, investigaciones sociol6gicas e intormes
quinquenales de desarrollo, entre otros. El resultado del diagn6stico ha sido discutido de
torma conjunta con todos los involucrados en el manejo del area y esto ha garantizado una
mejor toma de decisiones y el adecuado comanejo de los recursos con que se cuenta en la
regi6n.
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62. COMPARAC!6N OE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES EN HUERTOS FAMILIARES
DE TRES PISOS ALTITUDINALES DEL ESTADO TRUJILLO, VENEZUELA

Consuelo Quiroz, Trinidad P6rez de Fern6ndez, Dellys Rodriguez Rojas, Josefina lnfante,
Jorge G6mez, Margaret Guti6rrez y Delis P6rez

FUNDATADI, Universidad de los Andes, Ntlcleo "Rafael Rangel" Av. Medina Angarita, Trujillo.
E-mail: fundatadiula@cantu ne

Con el prop6sito de estudiar la diversidad presente en huertos familiares (conucos) en el

marco del proyecto "Contribuci6n de los huertos familiares a la conservaci6n in situ de los

recursos fitogen6ticos en los sistemas de producci6n", se compar6 la diversidad especifica
presente en conucos de tres pisos altitudinales del Estado Truiillo. Para ello, se parti6 de un

inventario floristico realizado en 27 huertos empleando t6cnicas tradicionales de estudios
fitotaxon6micos. El an6lisis cualitativo y la Clasificaci6n Jer6rquica Ascendente en cuadro
binario (presencia- ausencia), permiti6 la distinci6n de tres grandes grupos de conucos de
acuerdo a la similitud en su composici6n especifica. El mayor n0mero de especies se en-

contr6 en el piso altitudinal medio (374) seguido por el piso alto (255) y piso bajo (1BO). Las

comparaciones de especies entre pisos altitudinales indicaron una homogeneidad mayor al

90%, mientras que, entre huertos de un mismo piso mostraron en orden decreciente una

similitud de 91% (piso alto), 88% (piso bajo) y 85ol" (piso medio). Estos resultados sobre la

diversidad de especies en conucos de la zona andina venezolana conjuntamente con estu-

dios de otra indole, evidencian su importancia como bancos potenciales de germoplasma in

situ a considerar en las estrategias de conservaci6n de la biodiversidad-

Nunila Ramirez
Fundaci6n Moscoso Puello, Km 7 Ave. John F. Kennedy, Los Jardines, Santo Domingo,

Rep0blica Dominicana.E-mail: rnunila@holmail.com

Se resefran las principales actividades que realiza la FUNDACI6N MOSCOSO PUELLO
en PRO DE LACONSERVACION y Manejo de los Recursos Naturales en Repriblica Domi-
nicana, donde se involucran las comunidades y se les proporcionan las herramientas para

desarrollarse de una manera amigable con su entorno en lo que hemos definido como un
"Modelo de Conservaci6n Basado en el Apoyo Comunitario". Se presenta informaci6n
sobre nuestros programas de monitoreo de aves, estudio de insectos acuAticos, produc-
ci6n de plantas end6micas, nativas y amenazadas. Adem6s reciclaje de desechos s6lidos
plesticos y su conversi6n a enraizadores, construcci6n de estructuras de protecci6n y uso
p0blico. Acciones tales como la capacitaci6n y desarrollo comunitario medianle el desarro-
llo de sistemas de agrotoresteria, reactivaci6n econ6mica de la Cuenca de los Rios Yuna y
Blanco, m6dulos de gallinas ponedoras y crianza de conejos.

M
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64. MAM.FEROS TERRESTRES CUBANOS VIVIENTES Y FOSILES DE COLECCIONES
MUSEOGRAFICAS EN CUBAY OTROS PAISES

lgnacio Ramos Garcia y Rafael Borroto P6ez
lnstituto de Ecologia y Sistemetica, Cuba

Se analiza la informaci6n contenida en 1 2 colecciones museogr6ficas en Cuba y 19 for5neas
de mamlferos terrestres f6siles y vivientes cubanos. Datos sobre los 71 holotipos deposita-
dos en Cuba y en el extranlero, se procesan independientemente y se aportan nuevos datos
y precisiones sobre esta informaci6n. Para cada colecci6n se dan el n[mero de especies,
cantidad de ejemplares y piezas, localidades y otros datos de inter6s. Se hace 6nfasis en la
colecci6n del lnstituto de Ecologia y Sistem6tica (lES), la cual es la que alberga el mayor
n0mero de especies, holotipos, ejemplares y piezas. Se compara la informaci6n del IES con
las de los museos fordneos. En el an6lisis de la representaci6n en colecci6n de las diferen-
tes regiones de Cuba. Se muestra que la regi6n occidental es la me.lor representada en

todas las colecciones y que la regi6n oriental es la menos estudiada hist6ricamente.

Roberto Ramos Targarona
Estaci6n Ecol6gica CITMA, Reserva de la Biosfera Cienaga de Zapala, Provincia de Matanzas,

Rep0blica de Cuba. E-mail: cienaga.citma@ama.cu

El cocodrilo cubano Crocodylus rhombifer es la especie m6s restringida geogr6ficamente
del Orden Crocodylia y la m6s amenazada del Nuevo Mundo, por lo que est6 incluida en el
Apdndice lde la Convenci6n lnternacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de la
Flora y Fauna Silvestre (CITES) y en el Libro Rojo de la Uni6n lnternacional para la Conser-
vaci6n de la Naturaleza(UlCN, 1996) como especie en peligro. Al igual que en otros paises,
la matanza indiscriminada de cocodrilos y la destrucci6n de su h6bitat en Cuba, casi extin-
gui6 las poblaciones silvestres de estos animales. Su distribuci6n actual est6 restringida a
la Ci6naga de Zapala (suroeste de Cuba) y en la porci6n oriental de la Ci6naga de Lanier,
lsla de la Juventud, estando presente en 19% de su h6bitat potencial. Su poblaci6n se
estima entre los 5000-6000 individuos (1O"/" de hembras reproductoras), por lo que se con-
sidera una poblaci6n viable y saludable. El objetivo de este trabajo es presentar la estrate-
gia y manejo realizado despu6s de 1959 para la recuperaci6n del cocodrilo cubano, por lo
que se analizan los datos m6s recientes sobre distribuci6n, abundancia, cria en cautividad,
reintroducci6n, programas de educaci6n ambiental a las comunidades involucradas con la
especie, imporlantes avances en aspectos juridicos, institucionales y de manejo asociados
a la conservaci6n de los ecosistemas y la biodiversidad, asi como las principales amenazas
actuales sobre esta especie y su habitat como son la caza furtiva, contaminaci6n, hibridaci6n
con el C. acutus y competencia interespecifica.
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66. BIOGEOGRAFiA DEL GENERO AriStOIOChiA L. EN LAS ANTILLAS

Rosa G. Rankin Rodriguez
Jardin Bolenico Nacional de Cuba. Universidad de [a Habana. Carretera del Rocio km B ., Calabazar,

Boyeros, C.P. 19230. Ciudad de La Habana. Cuba. E-mait: hajb@ceniai.inf .cu

67. EL GENERO Selenicereus BRITTON Y ROSE (CACTACEAE) EN CUBA

Alicia Rodriguez Fuentes
Jardin Botenico Nacional, Universidad de La Habana, Cuba. E-mait: E-mait: hajb@ceniai.inf.cu

Selenicereus Briton & Bose es un g6nero de cactaceas epifitas que se haya bien distribuido
por todo el territorio continental e insular americano. Su amplia distribuci6n se debe no s6lo
a la adaptaci6n que manifiestan sus especies a diferentes tipos de habitats, sino tambi6n a
su propagaci6n por humanos por la extraordinaria belleza de sus flores. Hasta la fecha,
cuatro especies se han reportado para Cuba: Selenicereus boeckmanii (Otto) Britton & Rose,E
s.Ebrevispinus Britton & Rose, s. grandiflorus (L.) Britton & Rose y s. urbanianus (Giirke &
Wiengart) Britton & Rose. Este trabajo expone los resultados de un estudio taxon6mico que
corrobora la presencia de tres de las cuatro especies reportadas anteriormente: S. brevispinus,
s. grandiflorus y s. urbanianus; ademes, reporta la presencia de una cuarta especie centro-
americana: S. hamatus Britton & Rose.

68. HOMOLOGIA, HOMOPI.ASIA, HOMONIMIA Y BIODIVEBSIDAD

Carlos Ml. Rodriguez
Departamonto de Biologia, Universidad Aut6noma de Santo Domingo,

santo Domingo, Replblica oominicana y Museo de zoologia de Grupo Jaragua, calle El vergel # 33,
El Vergel, Santo Domingo, Repiblica Dominicana. E-mail: carlos_rguezgG@hotmail.com

sobre la base de los resultados de investigaciones con testiculos y espermatozoides de
peces, se discute el significado de los t6rminos homologia, homoplasia y homonimia en los
estudios de sistem6tica. Se utiliza como modelo los paquetes de espermatozoides denomi-
nados espermatozeugmata y espermat6foros, producidos por teleosteos de las familias
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El g6nero Aristolochia cuenta con 37 taxa en las Antillas Mayores, en el presente trabajo se
establecen las relaciones entre las 6reas neotropicales con 6nfasis en las Antillas Mayores,
para lo cual se tomaron en consideraci6n tinicamente los taxa antillanos. Se confeccion6
una matriz b6sica de datos y se le aplic6 elAn6lisis de Parsimonia de Endemismo, mediante
el programa WINCLADA para la obtenci6n de un cladograma. Se demuestra que las
relaciones de afinidad floristica de las especies de Aristolochla en el 6rea del Caribe son
mes estrechas en las Antillas Mayores, especialmente entre Cuba y La Espafrola, y mucho
menos con el Archipi6lago de las Bahamas, las Antillas Menores y 6reas tropicales
continentales.
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Poeciliidae, Goodeidae, Hemirhamphidae y por Elasmobranquios de lasfamilias Sphyrnidae
y Carcharinidae. El objetivo de este trabajo es arrojar luz, en los estudios de biodiversidad,
en torno al significado del mismo nombre para estrucluras que son superficialmente simila-
res y que causan muchos problemas al momento de caracterizar a los seres vivos y estable-
cer su relaci6n tilogen6tica. Se destaca la importancia de las t6cnicas y el tipo de microsco-
pio utilizado y se hace una comparaci6n con estructuras hom6nimas en insectos, ratones y
salamandras.

69. LOS ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD Y ELCOSTO DE LA LITERATURACIENTiFICA

Carlos Ml. Rodriguez
Museo de Zoologia de G.upo Jaragua, Calle El Vergel # 33, El Verget, Santo Domingo,

Repiblica Dominicana y Departamento de Biologia, Universidad Autonoma de Santo Domingo,
Santo Oomingo, Reprblica Dominicana. E maili carlos_rguezgG@hotmail.com

Se expone: a) La controversia surgida recientemente sobre la disponibilidad de la literatura
cientifica a todos los hombres y mujeres de ciencia, sin importar el precio de la misma y b)
El boicol de mes de 25,000 cientiticos a journales que no accedan a la petici6n de que todo
trabajo que se publique en una revista cientifica debe estar disponible, de manera gratuita,
a toda la comunidad cientitica internacional en un periodo no mayor de un aio. Se discute
la repercusi6n que tendre esto en las investigaciones para entender y proteger la biodiver-
sidad dentro del marco del desarrollo sostenible y en los paises mas deprimidos econ6mi-
camente, es decir, aquellos en los cuales la inversi6n en literatura cientifica no es conside-
rada prioridad por el estado ni por las universidades.

70. TEATRO DEL BOSOUE: UN ESPACIO PARA LA EDUCACTON AMBTENTAL EN EL
HUMEOAL CIENAGA DE ZAPATA

Jos6 Rail Rodriguez Vald6s, Julio Haedo l\4aden y Maria del Carmen Carri6n
Proyecto Sociocultural 'Teatro ol Bosque"Ci6naga de Zapata, provincia de Matanzas. Bep0blica de Cuba

E-mail: cienaga.citma@ama.cu

Se expone un trabajo que aborda una problemetica de gran importancia, la necesidad de la
educaci6n ambiental comunitaria partiendo de los presupuestos delarte como unaforma de
incidir de una manera sana en el cambio de la actitud de los hombres, mujeres y, en espe-
cial, de niios y j6venes hacia el medio natural que los rodea. En este caso, el problema se
aborda empleando dilerentes manilestaciones artisticas como una via eficaz para trasladar
conocimientos y goces est6ticos, dirigidos especialmente al cuidado y respeto de la natura-
leza, utilizando como principal escenario las propias comunidades y escuelas del humedal
Ci6naga de Zapata, uno de los territorios naturales m6s importantes del pais en cuanto a su
biodiversidad.
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7r. CONTROL BIOLOGICO DE LILA DE AGUA (Elchhornia crassipesli ENEMIGO
NATURAL EN EL RiO OZAMA, REPUBLTCA DOUTNICANA

Juana Rodriguez, Matla Quirico y Kennida Polanco
Sub-secretaria de Recursos Coslero y Marinos, Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, Santo Domingo Reprblica Dominicana.

La lila de agua (Eichhornia crass,pes) es una maleza acuatica de crecimiento excesivo en el

rio Ozama. Durante el periodo diciembre 2000-Febrero 2001 realizamos tres visitas al rlo
para hacer un inventario de las especies que comparten el h6bitat con la lila. Este estudio

se hizo en respuesta a la denuncia de que las actividades que las autoridades portuarias

estaban llevando a cabo en el rio estaba produciendo un gran impacto en las otras espe-

cies. Este estudio ten[a como objetivos principales determinar el impacto de esta extracci6n

sobre el ecosistema y conocer si en el mismo podfa encontrarse una especie local, capaz

de actuar como control biol6gico de la lila. Los principales resultados de este estudio fueron:

La identificaci6n de dos especies con potencial para controlar su crecimiento. Una de 6stas

fue Pomacea glauca, un molusco cuyo uso como t6cnica de control biol6gico no es reco-

mendable debido a que esta especie constituye una plaga para productos de importancia
agricola como el arroz. La otra especie lue Neochetina eichhorniae, un insecto de la familia
Curculionidae, reportado aqui por primera vez paa La Hispaniola. Esta es ampliamente
usada como control biol6gico de la lila en varios paises centroamericanos.

72. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN I-A UNIVERSIDAD IBEROAMERI-
CANA (UNIBE), REPUBUCA DOMINICANA
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Milagros Rodriguez
Area de Ciencia Ambiental y Biologia, Ciclo Basico,

Universidad lberoamericana (UNIBE), Av Francia #129, Santo Domingo, Rep0blica Dominicana
E-mail: milagrosrguez@hotmail.com

El programa de Educaci6n Ambiental de la Universidad lberoamericana funciona desde
1986. Ofrecemos un curso de Ciencia Ambiental obligatorio para los estudiantes de todas
las carreras. Este curso incluye actividades de inter6s general que son comunes a todas las

carreras y actividades orientadas a carreras especificas, tales como: un an6lisis de la legis-
laci6n ambiental para estudiantes de Derecho; el impacto del turismo sobre el ambiente y Ia
importancia del Ecoturismo para estudiantes de Hoteleria y Turismo; el uso de los recursos
naturales del ambiente en la realizaci6n de obras de arte para estudiantes de Diseno y
Publicidad; los efectos del deterioro ambiental en la salud humana para estudiantes de
Ciencias de la Salud, entre otras aclividades. Nuestro programa tambi6n incluye jornadas

de extensi6n en coordinaci6n con otras instituciones y el desarrollo de actividades extracu-
rriculares a trav6s del Grupo Ecol6gico de UNIBE (GEU). Se analizan los resultados del
programa, su evoluci6n desde sus inicios hasta la fecha y el apoyo de las autoridades
universitarias para el desarrollo del mismo.
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73. MODELO DE EDUCACI6N AMBIENTAL PARA LA CONSERVACION DE LAS
PLANTAS

S6sar Rodriguez y Cecilio de los Santos
Jardin Botanico Nacional " Dr Rafael I\,1a. Moscoso", Apdo. Postal 21-9, Santo Domingo, D.N.,

Repiblica Dominicana. E-fi ail: i.botanico@codetel.net.do

Se presentan las acciones desarrolladas desde 1996 por el Jardin Bot6nico de Santo Do-
mingo a prolesores y estudiantes en distjntos Centros Educativos de la regi6n Este de la
RepUblica Dominicana, implementando un modelo de Educaci6n Ambiental para la conser-
vaci6n de las plantas amenazadas. Con la aplicaci6n de este modelo se transfirieron cono-
cimientos botenicos, ecol6gicos y de conservaci6n de las especies de plantas que se en-
cuentran amenazadas de extinci6n, para que los comunitarios puedan implementar accio-
nes locales en su conservaci6n. Para esto, se disenaron actividades que resultan amenas y
participativas, lograndose una mayor asimilaci6n de los contenidos y produciendo un cam-
bio de aptitud gradual y permanente hacia los recursos naturales. Se seleccionaron los
centros educativos ubicados en las proximidades de las poblaciones amenazadas y en esto
se trabaj6 con los profesores y profesoras vinculados a las Ciencias Naturales. Se
implementaron talleres y m6dulos de capacitaci6n para la organizaci6n, conocimiento y
desarrollo de destrezasi se elaboraron guias, manuales y afiches que rueron utilizados como
herramienta de trabajo. Los profesores y estudiantes en la actualidad utilizan los espacios
fuera del aula, como ambito de suma importancia para lograr un aprendizaje significativo y
la obtenci6n de experiencias directas de su entorno inmedialo.

74. CALIDAD AMBIENTAL DEL TRAMO COSTERO SANTO DOMINGO. SAN PEDRO
DE MACORiS

Gladys Rosado
Subsecretaria de Gesti6n Ambiental, Sec. de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente

y Recursos Naturales.

El objetivo de este trabajo lue evaluar ta calidad ambiental del tramo costero Santo Domin-
go-San Pedro de lvlacoris. La investigaci6n fue realizada a bordo del barco peterW.Anderson
de la Agencia de Protecci6n Ambienlal de los Estados Unidos, del 15 al 19 de octubre del
2000. Se tomaron en consideraci6n lo siguientes parametros: foC, pn, S.Z.o, OZ, SSf,
nutrientes, microbiol6gicos y analisis de biodiversidad asociada a los sedimentos. S6lo los
nutrientes presentaron niveles mas aftos que lo aceptable. En las estaciones ubicadas pr6ximo
a la linea de costa, los parametros presentaron mayor variaci6n; la temperatura osci16 entre
23.2- Z5.OoC, el pH entre 7.0 - 9.S, et oxigeno disuelto de 6.0 -7.2 mglL, tos s6lidos totates
entre '1'1 .5 - 43.'1 mg/L. De los nutrientes, s6lo los nitritos y nitratos se encontraban dentro
de los limites permisibles (0.44 -6.60, O.O1- O.O3 respectivamente) para agua de mar. En las
muestras microbiol6gicas se encontraron Escherichia coliy Streptococcus feacalls, entre
olros, en concentraciones luera de los limites permitidos. Las caracleristicas de los sedi-
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mentos del litoral es muy variada, compuesta de lodo, arena, cascaio, y substrato rocoso.

La fauna asociada a estos sedimentos estuvo representada por Protozoarios, An6lidos,

Cnidarios, Moluscos, Equinodermos, Poriferos y Artr6podos. La flora asociada a los mis-

mos fue menos diversa que la fauna, encontrandose algas roja, verde, parda y algunas

Thalassia. Se concluye que el agua de gran parte de este litoral no es apta para el uso

directo o contacto primario debido a que est6 contaminada por cargas org6nicas y organis-

mos microbiol69icos pat6genos.

Ram6n O. S6nchez Pena
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaria de Areas Protegidas y

Biodiversidad. Av. Maximo G6mez Esq. Reyes Cat6licos, Santo Domingo, Repiblica Dominicana.
E-mail: dnp@codetel.net.do y ramons2do@yahoo.es

Repriblica Dominicana cuenta con 70 espacios naturales legalmente protegidos, de los cua-

les apenas 10 poseen un plan para el uso y conservaci6n de sus recursos. Gran parte de

estos planes carecen de aplicabilidad y/o actualizaci6n. La aplicaci6n de la Ley General

Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales promulgada en el 2000 ordena la elaboraci6n
y ejecuci6n de planes de manejo de estas 6reas, pero enfrenta los siguientes desafios: 1)

institucionalizar la elaboraci6n y ejecuci6n de los planes de manejo, 2) disenar planes me-

nos idealistas, menos costosos y en menor tiempo al utilizado hoy en dia, 3) introducir un

an6lisis econ6mico en el establecimiento y manejo de las 6reas, 4) cambiar de paradigma

respecto a la necesidad de seguir en todos los casos el contenido tipico de los planes

tradicionales, 5) entender, ver y aceptar los planes de manejo como un proceso continuo; es

decir, elaboraci6n y elecuci6n en fases progresivas, 6) conducir, disenar y eiecutar los pla-

nes bajo un enfoque de manejo conjunto, llamado tambi6n manejo participativo, manejo en

colaboraci6n, manejo mixto, maneio multipartito, co-maneio o cogesti6n. Entre los concep-
tos y precticas relevantes que ayudan a poner en marcha dicho enfoque de maneio figuran:

a) Manejo adaptativo, b) Pluralismo, c) Gobernabilidad, d) Patrimonio, e) Resoluci6n de
conflictos, f) Comunicaci6n social. Todo lo anterior se deberia fundamentar en valores y
principios tales como: derecho para el manejo de los recursos naturales, transparencia y

equidad, participaci6n y responsabilidad de la sociedad civil.
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76. ACCIONES DE GESTI6N PARA I.A CONSERVACI6N LA LAGUNA DEL TESORO:
MAYOR EMBALSE NATURAL DE AGUA DULCE EN CUBA

Jos6 Venancio Sanchez Rodriguezl, Eddy Sanchez Gonzalez2, Orestes Bello
FernAndez3, Andr6s Hurtadoa, Jos6 L Moliners, Daymi Lugos y Gretty Vazquezs

lEstaci6n Ecol6gica CITMA, Reserva de la Biosfera Ci6naga de zapata, provincia de Matanzas, 2ouba.

E-mail: cienaga.citma@ama.cu
3servicio Veterinario de Frontera, Reseffa de la biosfera Cidnaga de Zapata, Matanzas, Cuba.

aParque Nacional Ci6naga de Zapata, Matanzas, Cuba.
slaboratorio Provincial de lnvestigaciones M6dico Veterinaias, Matanzas, Cuba.

Se presentan los resultados de trabaios realizados para identificar los dilerentes problemas
ambientales presentados en el ecosistema conlormado por la Laguna del Tesoro y el con-
junto de canales, esteros y lagunas de menor categoria interconectados entre si. Se hizo
6ntasis en la relaci6n causa - efecto de cada uno de los problemas detectados. Para esto,
se mont6 un sistema de monitoreo mediante el cual, con una frecuencia trimestral desde
noviembre de 1997 hasta enero del 2001, se evaluaron parametros de importancia vital
para el funcionamiento del ecosistema. Se han efectuado, hasta la fecha, un total de 110
analisis,fisico quimicos a igual cantidad de muestras de agua, controlando '1'1 parametros
(c[NO:-t. c[NOit. c[NH4l, clSO.,-], cls,l, clcll, clozl, clPbr.l), pH, conductividad y dureza
total. Tambi6n fueron evaluadas muestras desde el punlo de vista microbiol69ico para de-
terminar la concentraci6n de colilormes (CF y CT). Se analizaron numerosas muestras de
peces y aves acuaticas con el fin de constatar su estado zoosanitario, redizandose ex6me-
nes toxicologicos, anatomopatol6gicos, histopatol6gicos, parasitol6gicos y bacteriol6gicos.
Se realizan propuestas encaminadas a mitigar los impactos negativos y a propiciar median-
te una acci6n mancomunada la recuperaci6n de la laguna y su uso sostenible.

Se presenta la propuesta metodologica para evaluacirin ecologica de las Sabanas de mon-
taia de El Salencio y Pinal Salteado en Sierra de Neaba. Con m6todos en ecologia de vege-
taci6n se plantea esta evaluaci?n. Contempla los siguientes aspectos: toma de datos, ase-
gurando registrar variabilidad temporal; caracteres clima y microclima; caracteres de suelos
en intercambio de nutrientes; caracteres de vegetacirln, seleccionando y localizando cen-
sos; analisis de los datos, aplicando clasificaci6n, ordenamiento, respuesta de especies a
factores ambientales y diversidad e introducci6n de una propuesta de uso sostenible. Activi-
dades eiecutadas y resultados preliminares presentan localizaci6n y descripci6n del acce-
so, las caracteristicas del microclima, el establecimiento de 32 censos y el analisis de sue-
los y vegetaci?n en los mismos. Resultados de la eiecuci6n son: se sugiere un nombre para
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77. PROPUESTA METODOLOGICA PARA EVALUACION ECOLOGICA DE LAS SABA-
NAS DE ALTA MONTANA DE SIERRA DE NEIBA, REPOBLICA DOMINICANA

Bienvenido Santana Ferreras
Direccitn Nacional de Vida Silvostre y Biodiverisidad. Secretaria de MedioAmbiente y Recursos Naurales.

John F. Kennedy Km 1/2, Jardines del None, Santo Domingo, D.N., Repiblica Domrnicana.
E-mail: vida.silvostre@codetel.net.do
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el ecosistema de alta montana "El Pajonal Montano", se establece un modelo de la estruc-

tura y dinamica de lavegetacitin indicando presencia de cualro comunidades de plantas en

el pajonal; el Pajonal presenta pocas especies, pero alta riqueza y heterogeneidad;

identificacion de la fauna asociada al Paional. Las perspectivas y limilaciones resultantes

de la ejecuci6n abarcan aspectos, como: publicaci6n de una monografia sobre el Pajonal,

elaboraci6n de una propuesla de uso cientifico y ecoturistico, articulos cientificos por te-

mas, divulgaci?n, estudios comparativos de los paionales montanos del pais, anelisis de

equivalencias con otros ecosistemas continentales y estudios taxontimicos de flora y fauna;

las limitaciones principales han sido: lalta de equipos de medicion digital, paquetes compu-

tacionales para analisis, presupuestos e impactos sociales en las comunidades.

78. FLORAY DIVERSIDAD ECOL6GICA DEL PAJONAL MONTANO DE LAS SABANAS
DEL SILENCIO Y PINAL SALTEDO DE SIERRA DE NEIBA, HEPUBLICA
DOMINICANA

Bienvenido Santana Ferreras
Dkecci0n Nacional de Vida Silvestre y Biodiverisidad. Secretaria de l\,4edio Ambienle y Recursos Naturales

Jhon F. Kennedy Km., Jardines del Norle, Santo Domingo, D.N., Repiblica Dominicana.
E-mail: vida.silveske@codetel.net.do

Se estudi0 la vegetacion del Pajonal Montano de las Sabanas de El Silencio y Pinal Saltea-

do de Sierra de Neiba. El analisis de la flora mediante la determinaci?n de las formas de

vida y el origen de las especies mostri] que el Pajonal se comporta como una unidad

delimitada. Las lormas devida identificadas suman 12 y sugieren ser respuesta al microclima,

principalmente a la temperatura, las plantas presenlan estructuras para la defensa contra

bajas y lluctuantes temperaturas. Las especies presentan 21 .2% de end6micas, 6.1% intro-

ducidas y 24.2 de naturalizadas. El origen de la llora proviene de regiones como: M6xico,

Centro Am6rica, Antillas lvlayores hasta Paraguay; Norte Am6rica, Viejo i,llundo, Asia orien-

tal, lndia y China, Zona Templada Artica del Hemislerio Boreal, Sur de Estados Unidos,

lvl6xico, Am6rica Central, Sur Am6rica; Europa; Eurasia y Norte de Atrica; Dominio Caribe,

Toda America Tropical; Sur de Estados Unidos, M6xico a Costa Bica; Cuba, Europa y Asia;

l\46xico, Centro Am6rica, Antillas y Suram6rica. El analisis de la Diversidad de plantas mostrii
que el Pajonal Montano esta lormado por un nimero bajo relativo de especies, pero presen-

ta altas riqueza y heterogeneidad, las medidas de diversidad son:S = 14.8, E = 0.801 YH=
2.152. Se concluye que el Pajonal Montano es la unidad a mayor altitud, el bosque nublado

constituye su limite inferior. Presenla especies propias, pero con muchos elementos extra-

nos; el Pajonal puede ser considerado como unidad de alta diversidad, se hace necesario
precisar sobre el origen del Paional Montano.
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Piper baracoanum, P guanahacabibense y P perditum de Cuba, y P samanense y P
sinuatispicum de La Espaiola comparten caracteristicas morfol6gico foliares y de la
inllorescencia y han desarrollado un nivel de xeromorfismo excepcional en el g6nero. El

estudio anat6mico del tallo primario permiti6 reconocer un patr6nEE particular al menos en

las especies cubanas. Se discute Ia inclusi6n de todas las especies mencionadas en el

subgenero Laxiflorae, nuevo para la Ciencia.

80. ESPECIES INVASORAS DE PECES

Alessandro Sartorior y Carlos Ml. Rodriguez2
2Departamento de Biologia, Universidad Aut6noma de Santo Domingo,

Santo Domingo, neplblica Dominicana y Museo de Zoologia de Grupo Jaragua, Calle El Vergel #33,
ElVergel, Santo Domingo, Republica Dominicana. E-mail: carlos-rguezg6@hotmail.com

Se presentan los resultados prelaminares de un estudio de especies de peces de aguas

internas introducidas en ltalia y la Reprblica Dominicana. Se analiza el erecto potencial y

real de estos organismos sobre las especies nativas, sobre la base de casos bien estudia-

dos en diferentes partes del mundo en los cuales los resultados han arrojado electos desas-

trosos de esas especies invasoras sobre las nativas, principalmente sobre las end6micas.

Se analiza el impacto potencial del la trucha arcoiris, Onchorinchus maykiss, sobre la Jauna

de insectos acuaticos o con larvas acuaticas de la Cordillera Central.

81. REPRESENTACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA
REPOBLICA DOMINICANA

Andreas Schubert
Secretaria de Estado do Medio Ambiente y Recursos Naturales. Subsocrotaria de Areas Protegidas y

Biodive6idad. E-mail: crocodile.andy@codetel.net.do

La Reptblica Dominicana tiene una extraordinaria biodiversidad, debido a su relieve, sus
variadas zonas dimaticas y rormaci6n geol6gica. Esta biodiversidad incluye una amplia
gama de ecosistemas y especies. El nivel de endemismo es muy elevado. En las 0ltimas

decadas se han establecido muchas 6reas como protegidas. La Ley de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (#64 del 2000) reconoce todas e$as areas como un sistema, pero falta
una ley seclorial sobre ereas protegidas y biodiversidad. Para consolidar este sistema. La
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79 l-AS ESPECIES XEROMORFAS DE Prper (PIPERACEAE) EN l-AS ANTILLAS MA-
YORES

Hildelisa Saralegui Boza
Jardin Botdnico Nacional, Carretera del Rocio km 3 ', Calabazar, Ciudad de La Habana.

E-mail: hajb@ceniai.inf .cu
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mayoria de los tipos de ecosistemas del pais esten representados en el sistema, pero la
vegetaci6n tipica sobre roca serpentina no est6 representada. Tampoco lo est6 el bfcaro,
un ave de los llanos de Monte Plata, ni varias especies de plantas en peligro de extinci6n y
de anfibios y repliles con distribuci6n restringida.

82. REPRODUCCdN DEL COCODRTLO AMERICANO (Crocodytus acutusl
EN EL LAGO ENRIOUILLO

Andreas Schubert
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Subsecretaria de Areas Protegidas y

Biodiversidad. E-mail: crocodile.andy@codetel. net.do

Se levantaron datos sobre el anidamiento del cocodrilo americano en el Lago Enriquillo
durante 10 anos. Los nidos est6n ubicados en diferentes playas en la orilla det lago. La
cantidad de nidos oscila entre 14 y 51 , con un promedio de 22 huevos por nido. Los huevos
son incubados por el calor de la arena por un promedio de 83 dias. El 7so/o de los huevos
llega a producir neonatos saludables. El ntmero total de neonatos eclosionados por ano
oscila entre 200 y 800. La madre les ayuda a salir de su nido y los lleva al agua dulce. En
algunos casos los cuida durante varios dlas y hasta semanas. La tasa de supervivencia
durante el primer afro es de 10 a20%.

83, CONSERVACI6N Y DESARROLLO EN LA S'ERRA DE NEIBA

Andreas Schubert y Adriano Galva
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Subsecretaria de Areas protegidas y

Biodiversidad. E-mail: crocodile.andy@codetet.net.do

La sierra de Neiba se extiende por mas de 2000 m entre la Hoya del Lago Enriquillo y el
Valle de San Juan. Se form6 hace unos 10 millones de arios cuando movimientos tect6nicos
chocaron dos paleoislas (la norte y la sur) formando la isla Espaiola. Tiene varios valles
semi6ridos. Sus ecosistemas (bosque seco, bosque semi-hf medo, bosque h(medo, bos-
que nublado, pinar y sabana de paj6n) son muy variados. Adem6s existe una mayor canti-
dad de cuevas en la sierra. La diversidad de especies de flora y fauna tambi6n es muy
elevada. Desde la d6cada de I940, la sierra fue muy deforestada para cultivos y ganado. En
1995, se establecieron el Parque Nacional sierra de Neiba y el Monumento Natural Las
caobas con fines de frenar las deforestaciones y degradaciones de los bosques. Desde
1999, la Dlrecci6n Nacional de Parques, hoy subsecretaria de Areas protegidas y Biodiver-
sidad, est6 ejecutando un proyecto para conservar los recursos naturales y al mismo tiempo
desarrollar las comunidades humanas con la promoci6n del uso sostenible en las dos 6reas
protegidas.
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Michael Leonard Smith

Centro de Ciencia Aplicada a la Biodiversidad, Conservaci6n lnlernacional, 1919 M St NW, Washington DC

20036 USA. E-mail: m.smith@conservation.org

Sobre una amplia base mundial, la biodiversidad tiende a concentrarse en los paises del
hemisferio Sur, mientras las instituciones y recursos para estudiarla tienden a ser localiza-
dos en los paises del Norte. Este desajuste entre recursos y sus aplicaciones ha hecho
muy dificil para muchos paises tropicales reunir la informaci6n cientifica existente para uti-
lizarla como base en sus politicas de conservaci6n. Este vie.io problema de d6cadas se ha
desplomado recientemente gracias al desarrollo de tecnologias que permiten, a los que

maneian los datos, enviar una gran cantidad de informaci6n detallada sobre biodiversidad.
Universidades, museos de historia natural, herbarios y otras instituciones que mantienen
colecciones de historia natural, est6n respondiendo a interrogantes de actualidad mediante
el suministro de informaci6n sobre taxonomia, localizaci6n geogr5fica, ecologia y morfologia,
asociadas con datos de especimenes presentes en las mismas. Las instituciones que
poseen estas colecciones proveen al usuario herramientas como mapeo, diccionarios
taxon6micos automatizados e interfaces para herramientas de conservaci6n como la Lista
Roja de la UICN. lm5genes de especimenes, particularmente de hojas de herbarios, son de
tan alta calidad que permiten responder una gran proporci6n de preguntas que anterior-
mente hubiesen requerido una visita a una colecci6n de referencia para estudiar los espe-
clmenes. En la actualidad, m6s de 200,000 registros de la biodiversidad del Caribe pue-

den ser consultados en lnternet (World Wide Web). A pesar de que este nimero continuar6
en aumento muy r6pidamente, es lo suficientemente e)denso como para crear una red re-
gional de recursos-es decir, "un museo electr6nico" sobre la biodiversidad del Caribe-
que pueda responder efectivamente mds preguntas de las que se encuentran en el desarro-
tlo de politicas b6sicas para la conservaci6n de la biodiversidad. Una nueva prioridad debe
ser la creaci6n de portales a lnternet ajustados a las culturas y sociedades locales. Esto
constituira principalmente un elemento sociol6gico mas que t6cnico.

85. PATRONES DE DISTRIBUCTONYENDEMISMO DE PECES EN ELOCEANOATI.AN-
TICO CENTRAL OCCIDENTAL

Michael Leonard Smith y Tim Warner
Centro de CienciaAplicada a la Biodiversidad, Conservaci6n lnternacional , 2501 M Street NW,

Washington, DC 20036 USA. E-mail: m-smith@conservation.org

Se han estudiado los patrones generalizados de distribuci6n de 766 especies de peces del
Oc6ano Atl6ntico Central Occidental, con sus islas y mares adyacentes, para ensamblar un
coniunto de mapas detallados de distribuci6n de las mismas. Estas especies representan
todas las familias de peces que se reportan en la regi6n, las cuales presentan una gran
diversidad, tanto en su ecologia como en su historia natural. Se ha descubierto que las
distribuciones de muchos peces, ademes de ser concordantes entre si, est6n asociadas a
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mayoria de los tipos de ecosistemas del pais estan representados en el sistema, pero la
vegetaci6n tipica sobre roca serpentina no este representada. Tampoco lo estd el bocaro,
un ave de los llanos de Monte Plata, ni varias especies de plantas en peligro de extinci6n y
de anfibios y reptiles con distribuci6n restringida.

82. REPRODUCCION DEL COCODRILO AMERTCANO (Crocodylus acutusl
EN EL LAGO ENRIOUILLO

Andreas Schubert
Secrelaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Subsecretaria de Areas Protegidas y

Biodiversidad. E-mail: crocodile.andy@codetel.net.do

Se levantaron datos sobre el anidamiento del cocodrilo americano en el Lago Enriquillo
durante 10 afros. Los nidos est6n ubicados en diferentes playas en la orilla del lago. La
cantidad de nidos oscila entre 14y 51 , con un promedio de 22 huevos por nido. Los huevos
son incubados por el calor de la arena por un promedio de 83 dias. El 757" de los huevos
llega a producir neonatos saludables. EI n(mero total de neonatos eclosionados por ano
oscila entre 200 y 800. La madre les ayuda a salir de su nido y los lleva al agua dulce. En
algunos casos los cuida durante varios dias y hasta semanas. La tasa de supervivencia
durante el primer afro es de 10 a20%.

Andreas Schubert y Adriano Galva
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Subsecretaria de Areas Protegidas y

Biodiversidad. E-mail: crocodile.andy@codetel.net.do

La Sierra de Neiba se extiende por m6s de 2000 m entre la Hoya del Lago Enriquillo y el
Valle de San Juan. Se form6 hace unos 10 millones de afros cuando movimientos tect6nicos
chocaron dos paleoislas (la norte y la sur) formando la isla Espafrola. T'iene varios valles
semi6ridos. Sus ecosistemas (bosque seco, bosque semi-h0medo, bosque hrimedo, bos-
que nublado, pinar y sabana de paj6n) son muy variados. Adem6s existe una mayor canti-
dad de cuevas en la sierra. La diversidad de especies de flora y fauna tambi6n es muy
elevada. Desde la d6cada de '1940, la sierra fue muy deforestada para cultivos y ganado. En
1995, se establecieron el Parque Nacional Sierra de Neiba y el Monumento Natural Las
Caobas con fines de frenar las deforestaciones y degradaciones de los bosques. Desde
1999, la Direcci6n Nacional de Parques, hoy Subsecretaria de Areas Protegidas y Biodiver-
sidad, estii ejecutando un proyecto para conseryar los recursos naturales y al mismo tiempo
desarrollar las comunidades humanas con la promoci6n del uso sostenible en las dos 6reas
protegidas.
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84. UN MUSEO ELECTRONICO DE LA BIODIVERSIDAD DEL CARIBE

Michael Leonard Smith

Centro de Ciencia Aplicada a la Biodiversidad, Conservaci6n lnternacional, 1919 M St NW, Washington DC
20036 USA. E-mail: m.smith@conservation.org

Sobre una amplia base mundial, la biodiversidad tiende a concentrarse en los paises del
hemisferio Sur, mientras las instituciones y recursos para estudiarla tienden a ser localiza-
dos en los paises del Norte. Este desaiuste entre recursos y sus aplicaciones ha hecho
muy dificil para muchos paises tropicales reunir la informaci6n cientifica existente para uti-
lizarla como base en sus politicas de conservaci6n. Este vieio problema de d6cadas se ha
desplomado recientemente gracias al desarrollo de tecnologias que permiten, a los que
manejan los datos, enviar una gran cantidad de in{ormaci6n detallada sobre biodiversidad.
Universidades, museos de historia natural, herbarios y otras instituciones que mantienen
colecciones de historia natural, est6n respondiendo a interrogantes de actualidad mediante
el suministro de informaci6n sobre taxonomia, localizaci6n geogr6fica, ecologia y morfologia,
asociadas con datos de especimenes presentes en las mismas. Las instituciones que
poseen estas colecciones proveen al usuario herramientas como mapeo, diccionarios
taxon6micos automatizados e interfaces para herramientas de conservaci6n como la Lista
Roja de la UICN. lm5genes de especimenes, particularmente de hojas de herbarios, son de
tan alta calidad que permiten responder una gran proporci6n de preguntas que anterior-
mente hubiesen requerido una visita a una colecci6n de referencia para estudiar los espe-
cimenes. En la actualidad, m6s de 200,000 registros de la biodiversidad del Caribe pue-
den ser consultados en lnternet (World Wide Web). A pesar de que este n0mero continuar6
en aumento muy rApidamente, es lo suficientemente extenso como para crear una red re-
gional de recursos-es decir, "un museo electr6nico" sobre la biodiversidad del Caribe-
que pueda responder efectivamente m6s preguntas de las que se encuentran en el desarro-
llo de politicas b6sicas para la conservaci6n de la biodiversidad. Una nueva prioridad debe
ser la creaci6n de portales a lnternet ajustados a las culturas y sociedades locales. Esto
constitui16 principalmente un elemento sociol69ico mas que t6cnico.

85. PATRONES DE DISTRIBUCION Y ENDEMISMO DE PECES EN EL OCEANO ATLAN-
TICO CENTRAL OCCIDENTAL

Michael Leonard Smith y Tim Warner
Centro de CienciaAplicada a la Biodiversidad, Conservaci6n lnternacional , 2501 M Street NW,

Washington, DC 20036 USA. E-mail: m.smith@conseNation.org

Se han estudiado los patrones generalizados de distribuci6n de 766 especies de peces del
Oc6ano Atl6ntico Central Occidental, con sus islas y mares adyacentes, para ensamblar un
conjunto de mapas detallados de distribuci6n de las mismas. Estas especies representan
todas las familias de peces que se reportan en la regi6n, las cuales presentan una gran
diversidad, tanto en su ecologia como en su historia natural. Se ha descubierto que las
distribuciones de muchos peces, adem6s de ser concordantes entre si, est6n asociadas a
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caracteristicas geomorfol6gicas ancestrales. Un patr6n dominante recurrente consiste en
especies que son end6micas de la placa tect6nica del Caribe que, sobre la base de datos
geofisicos, se interpreta cominmente como un lragmento de la litoslera del Pacirico. Otro
modelo secundario presenta un "Patron Anti-Caribeno". Se manifiesta en una distribuci6n a
lo largo de las costas de Norte y Sudam6rica, interrumpidas por la Placa Caribefra. Estos
patrones permiten inferir que la unidad de la litosfera Pacilico ha sido emplazada en la
cuenca delAtlantico junto con su biota y que aspectos de la geo-historia e$an preservados
en la distribuci6n de peces marinos. Eslas inferencias conducen a que se presenten una
serie de predicciones verificables. El alto grado de endemismos restringidos indica que
tambien los peces marinos estan amenazados por la actividad humana local.

86. ACTIVIDADES DELGRUPO ECOL6GICO DE LA UNIVEHSIDAD IBEHOAMERICANA
(GEU), REPUBLICA DOMINICANA

Paola Tineol y J. David HernandezMadich2
l,2Dopatamonto de lnvestigaci6n Cientifica, Universidad Iberoamericana, Av Francia 129, Santo Domingo,

Rep0blica Dominicana
2Departamento de Biologia, universidad Aut6noma de Santo Domingo, Santo Domingo,

Bgpiblica Dominicana. E'mail: nico2255@holmail.com

El Grupo Ecol69ico de UNIBE (GEU) se lorm6 en 1998 con el prop6sito de realizar activida-
des en favor de la protecci6n del ambiente. Sus integrantes son estudiantes de la Universi-
dad lberoamericana. GEU cuenta con la asesoria formal de profesores de esta instituci6n y
con la colaboraci6n de personas de otras instituciones que comparten nuestros intereses.
Las actividades de GEU estan principalmente enlocadas a despertar conciencia ambiental
en los miembros de nuestra comunidad universitaria y en estudiantes de escuelas piblicas
y privadas. Enlre estas actividades se destacan: talleres de reciclaje de papel y de reuso de
otros materiales; un programa de recolecci6n de cartuchos de tinta para reuso en oticinas
dentro y luera de UNIBE; programas de reforestaci6n; presentaci6n de obras de leatro,
afiches y otras actividades artisticas con enfoque ambientalista; campanas para reducir los
niveles de contaminaci6n del ambiente; y excursiones educativas a lugares de inter6s eco-
l6gico tales como areas protegidas.

Rub6n E. Torres
Universidad de Miami, 1301 Memorial Dr- Edif. Cox #25, Coral Gables, FL 33124 y

Divisi6n de Consetuaci6n, Acuario Nacional, Avo. Espaia. Sans Souci. E-mail: rt@miami.edu

Durante mazo y octubre del 2001 se realiz6 un experimento para probar los efectos de la
densidad de lambi, Strombus gigas, en las comunidades de fondo blando en el Parque
Nacional del Este, Rep0blica Dominicana. Se manipul6la densidad de lambi en lres trata-

7G

87. ESTUDIO SOBRE EFECTOS DE DENSIDAD DEL LAMB, (Strombus gigas) EN LAS
COMUNIOADES DE FONDO BLANDO DEL PAROUE NACIONAL DEL ESTE, RE.
POBLICA DOMINICANA: RESULTADoS PRELIMINAREs



Unia$iddd Aurinona de Santo Doningo

mientos (0.00, 0.04 y O.4O individuos/m2) replicados tres veces cada uno. Los individuos
fueron marcados y amarrados dentro de cada 6rea para controlar que la distribuci6n sea lo

mes homog6nea posible. La estructura de la comunidad de fondo blando fue monitoreada
aproximadimente cada dos semanas y utilizando un cuadrante de 0.0625 m2. Se midi6 la
caniidad de vestagos de hierba de tortuga ffhallassia testudinum), la cantidad de hoias y el

largo de la hoja m6s larga. Tambien se estim6 la cobertura del tipo de substrato (lodo, arena
y arena-lodo) y lormas de vida (hierbas, algas, esponjas y corales) utilizando un cuadrante
de 1 mz. Se hicieron listas de especies de macro algas al principio y al final del experimento.
Estos datos tueron colectados en cada 6rea por separado, estan siendo analizados
estadisticamente y serviren como apoyo para un estudio comprensivo de los erectos de la
reducci6n de las poblaciones de lambi a trav6s de la historia de pesca de este recurso en
esta zona.

Aymara Vazquez Ruiz y Hildelisa Saralegui Boza
Jardin BotAnico Nacional, Universidad de La Habana.

Ca(etera EI Rocio Km 3-5, Calabazar, Boyeros, CP 19230, La Habana, Cuba.
E-mail: haib@ceniai.inf .cu

Se corrobora la existencia en Cuba de Ficus ekmanii Flossb., F. havanensis Flossb., E
membranacea C. wight. y F. velutina H. et B. ex Willd. aplicando m6todos morfol6gicos y
anat6micos. Ademas se reduce F. meizonochlamys Rossb. a la sinonimia de F. velutina y se
corrobora a E wrightii Warb. como sin6nimo de esta iltima. Se analiza la distribuci6n
Iitogeografica de las especies estudiadas y se consideran algunos Iactores ecol6gicos de
las mismas. Se registra la presencia de estomas gigantes en la epidermis y de
macroesclereidas en el mes6lilo de especies cubanas de Ficus. Ficus membranacea y F.

velutina son polinizadas por especies delg6nero Pegoscapus (Hymenoptera; Chalcidoidea:
Agaonidae;Agaoninae). El polinizador de F. velutina es P torresi (Grandi), el cual constituye
un nuevo registro de avispa menor para Cuba. Se encontr6 conviviendo con el polinizador
en los siconos de F. membranacea un lit6fago del g6nero ldarnes (Hymenoptera:
Chalcjdoidea: Agaonidae: Sycophaginae).

89. DISTRIBUCION DEL NOGAL Juglans iamaicensis (Juglandaceae) EN LA REPU-
BUCA DOMINICANA

Alberlo Veloz
Jardin Botanico Nacional " Or Rafael Ma. Moscoso", Apdo. Postal 21-9, Santo Domingo,

Reprblica Oominicana. E-mail: j.bolanico@codetel.net.do

El Nogal, Juglans jamaicensis (Juglandaceae), es una especie nativa que se encuenlra
restringida a las islas Espafrola y de Puerto Rico. En este estudio de campo y de especime-
nes del herbario del Jardin Botanico Nacional, realizado entre marzo de 1998 y agosto del
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88. ESTUDIOS TAXONOMICOS Y DE LA BIOLOG[A FLORAL EN ESPECIES CUBANAS
DE Ficus L. (Moraceae)
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2000, se determin6 su distribuci6n y la ubicaci6n de las poblaciones existentes en el pais.

Se encontraron 1394 individuos (940 pl6ntulas, 178 juveniles, 224 Arboles y 52 troncos en

rebrotes) en 27 poblaciones ubicadas en la Cordillera Central, Sierra de Neiba y Cordillera
Septentrional, a elevaciones que fluct(an entre 330 y 1 510 msnm. La temperatura ambien-
te en donde habita varia de 22.2 a 26 .0 C y la del suelo de 1 5.0 a 25.0 C. La humedad
relativa oscila entre 45 y 86%. Se discute el grado de amenaza en que se encuentra debido
a la destrucci6n de su ambiente por las actividades humanas.

90. EIODIVERSIDAD CARIBENA: LIBERANDO LA CIENCIA PARA UNA CONSERVA-
c6N CoNJUNTA EFECTIVA

Kristen Walker Painemilla
Centro de Ciencia Aplicada a la Biodiversidad, ConseNaci6n lnternacional, 1919 M St NW Washington DC

20036. E-mail: k.walker@conservation.org

Sobre la base de un anAlisis de la distribuci6n global de las especies y la amenaza de su
supervivencia, las islas del Caribe han sido reconocidas como una de las 25 zonas mundia-
les de fragilidad para la conservaci6n de la biodiversidad. Esta drea de terreno altamente
amenazada comprende el 4.Bo/o de la superficie de la Tierra, pero se piensa que posee
alrededor del 70% de todas las especies terrestres. Aunque todavia est6 en ejecuci6n un
an6lisis paralelo de la biodiversidad marina, resultados preliminares muestran que la Cuen-
ca del Caribe contiene la mayor concentraci6n de biodiversidad marina en todo el Oc6ano
Atl6ntico. Este fen6meno de concentraci6n de tanta biodiversidad, terrestre y marina, en
una pequefra 6rea establece claramente que el Caribe deberia ser una de las prioridades de
conservaci6n en el mundo. Las soluciones de problemas de conservaci6n ser6n m6s efec-
tivas cuando se hayan construido utilizando planificaciones de expertos sobre una amplia
base de orden disciplinario y de experiencias, en adici6n a su an6lisis minucioso por parte
de usuarios locales. En consecuencia, deberiamos trabajar activamente para contribuir a
un trabajo coniunto entre grupos de diversas organizaciones en toda la extensi6n de la
cuenca para avanzat hacia las metas de conservaci6n de la biodiversidad. Colaboraciones
con agencias internacionales de desarrollo, ONGs y universidades han permitido a Cl/CABS
aumentar su habilidad de analizar datos de manera m6s efectiva y crear soluciones de
conservaci6n a mas largo plazo, adem6s de hacerfluir recursos hacia los Las zonas Fr6gi-
les de Biodiversidad y Areas Silvestres para la construcci6n de la capacidad de infraestruc-
tura e investigaci6n. CABS esta trabaiando actualmente en el Caribe con colegas en Domi-
nica, Rep(bllca Dominicana, Haiti y Colombia y con instituciones internacionales como la
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura, la lnstituci6n
Smithsoniana, el Museo de Zoologia de la Universidad de Michigan y el Jard[n Bot6nico de
New York, para crear una red de companeros de investigaci6n acerca de Ia Biodiversidad
del Caribe.
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91. PROGRAMA DE LIBERACION DE LA COTORRA PUERTORRIQUENA EN CAUTI.
VERIO: DONDE ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS

Thomas H. White Jr.., Francisco J. Vilella ., Jaime A. Collazo., lris M. Rodrfguez-
Carmona4

.U.S. Fish and Wildlife Service, Box 1600, Rio Grande, Puerto Rico 00745 USA.
E-mail: diputado99@hotmail.com

.MississippiCooperative Fish and Wildlife Research Unit, MississippiState University, Mississippi State, MS
397 62 USA. E-mail : tuilella@cfr.msstate.edu

. North Carolina Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, North Carolina State University, Raleigh, NC
27 695 USA. E-mail : jaime_collazo@ncsu.edu

4Puerto Rico Department of Natural and Environmental Resources 80066600, San Juan, Puerto Rico
00906 usA

La cotorra puertorriquena est6 criticamente en peligro de extinci6n. Como un esfuerzo para
recuperar esta especie, se comenz6 en el 2000 un programa de liberaci6n de cotorras
criadas en cautiverio a la vida silvestre. Durante los anos 2000 y 2001, un total de 26 coto-
rras fueron liberadas en las montafras de Luquillo despu6s de ser aclimatadas. Cada coto-
rra tenla un radio transmisor para determinar sus movimientos y tiempo de supervivencia.
Se seleccion6 cuidadosamente el lugar y 6poca de liberaci6n para maximizar la probabili-
dad de supervivencia y de integraci6n a una poblaci6n silvestre. El porciento de superviven-
cia en el afro 2000 fue 50"/", siendo 90% en los primeros dos meses despu6s de la libera-
ci6n. Esto sugiere que las aves estaban en buenas condiciones ffsicas y eran capaces de
encontrar recursos alimenticios cuando fueron liberadas. La depredaci6n por el guaraguao
de cola roja (Buteo jamaicensis) caus6 67% de las mortalidades reportadas, a pesar de que
un entrenamiento intensivo para evadir la depredaci6n fue parte de la aclimataci6n. Las
cotorras liberadas comenzaron a utilizar 6reas hist6ricamente ocupadas por cotorras silves-
tres y a volar en sus bandadas. La liberaci6n de aves de cautiverio podria contribuir a la
r6pida recuperaci6n de la cotorra puertorriquefra.
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Direetorio

Eduardo Abreu Guerra
Carietera a Playa Larga, km 26,
P6lpite, Ci6naga deZapala. Matanzas, Cuba.
e-mail : cienaga.citma@ama.cu

Martha Rosa Acosta Blanco
CITMA Ministerio de Ciencia
Tecnologla y Medio Ambiente.
Delegaci6n Territorial del CITMA
Pinar del Rfo Unidad de Medio Ambiente.
e-mai! : umapr@vega. inf.cu

Giraldo Alay6n Garcia
Curador Ar6cnidos
Museo Nacional de Historia Natural de Cuba
Obispo # 61, esq. Oficios, Plaza de Armas
La Habana Vieja 10100, Ciudad de la Habana, Cuba.
e-mail : girai@giron.sld.cu

Jes0s M. Almonte
Fundaci6n Moscoso Puello
Av. John F. Kennedy Km. 7, Los Jardines,
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.
e-mail : moscoso. puello@codetel. net.do
almonthe@hotmail.com

Venecia Alvarez
Fundaci6n Desarrollo y Ecologia
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
e-mail: venecia.alvarez@correoweb.com

Hector And0jar
Grupo Jaragua. El Vergel 33, El Vergel
Santo Domingo, Rep0blica Dominicana.
Tel. (809) 472-1036; Fax 412-1667
e-mai! : jaragua@tricom. net
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David Arias
Consorcio Ambiental Dominicano (CAD).
Juan Tom6s Diaz esq. Modesto Diaz
Edificio Chag6n ll

Zona Universitaria, Santo Domingo
Replblica Dominicana.
e-mail: cad@codetel.net.do

Yvonne Arias

Grupo Jaragua. El Vergel 33, El Vergel
Santo Domingo, Rep(blica Dominicana.
Tel. (809) 472-1O36i Far< 41 2-1 667
e-mail: jaragua@tricom.net

Jorge Artiles
FUNDESCAN Ministerio de Ciencia
Tecnologia y Medio Ambiente.
Delegaci6n Territorial del CITMA
Pinar del Rio Unidad de Medio Ambiente.
e-mail: umapr@vega.inf.cu

Ruth Bastardo
Fundaci6n Moscoso Puello
Av. John F. Kennedy Km. 7, Los Jardines
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
e-mail : bastardo@hotmail.com
r_bastardo@codetel. net. do

Orestes Bello Fern6ndez
Servicio Veterinario de Frontera
Reserva de la biosfera Ci6naga de Zapata
Matanzas, Cuba. email: cienaga.citma@ama.cu

Marcia Beltr6
Direcci6n Nacional de Conservaci6n de Recursos Costeros Marinos
Subsecretaria de Estado de Recursos Costeros Marinos
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Av. John F. Kennedy Km. 6. , Los Jardines
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
e-mail: marcia,_beltre@hotmail.com

R. Berazain
Jardin Bot6nico Nacional, Universidad de la Habana,
Carretera El Rocio Km. 3., Calabazar, Boyeros,
Ciudad de la Habana, Cuba, C.P. 19230
e-mail: hajb@ceniai.inf .cu
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Vicente Berovides Alvarez
Centro Nacional de Biodiversidad
tnstituto de Ecologia y Sistem6tica, Cuba
e-mail : cenbio. ies@ama.cu

Liliana Betancou rt- Fern6ndez
Programa Ecomar, ResidencialAmbar Plaza ll,
Av. Sarasota esq. Nufiez de C6ceres, Bloque lll,
Apto. 2O2,BellaVista, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
e-mail: lilianabetancourt@hotmail.com

Mileydis Blanco Guerra
Estaci6n Ecol6gica CITMA
Reserva de la Biosfera Ci6naga de Zapata
provincia de Matanzas, Cuba. e-mail: cienaga.citma@ama.cu

ldelisa Bonelly de Calventi
Fundaci6n Dominicana de Estudios Marinos

Marta Bonilla
Dpto. Forestal.
Facultad de Agronomia y Forestal
Universidad de Pinar del Rio
Marti270,codigo20100. Pinar del Rio, Cuba
email: mbon@af . upr.edu.cu

l. Borrajero
lnstituto de Metorologia, CITMA,
Loma Casablanca, Regla
Ciudad de la Habana, Cuba
e-mail : hajb@ceniai. inf .cu

Rafael Borroto PAez
lnstituto de Ecologia y Sistem6tica, Cuba

Leyani Caballero Tihert
Estaci6n Ecol6gica CITMA
Reserva de la Biosfera Ci6naga deZapala
provincia de Matanzas, Cuba
Carretera a Playa Larga, km 26, P6lpite
Ci6naga de Zapata, Matanzas, Cuba. email: cienaga.citma@ama.cu

Maike! Cafr izares Morera
Centro Nacional de Biodiversidad,
lnstituto de Ecologia y Sistem6tica, Cuba
email : cenbio.ies@ama.cu
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Marfa del Carmen Carri6n
Proyecto Sociocu ltural "Teatro el Bosque"Ci6naga de Zapata
Provincia de Matanzas. Reprlblica de Cuba. e-mail: cienaga.citma@ama.cu

Marcos Casilla Marifrez
Subsecretarfa de Estado de Recursos Costeros Marinos
Secretarla de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Av. John F. Kennedy Km. 6., Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.
email: marquiviri@hotmail.com

Tania Victoria Chateloin Torres
Parque Nacional Ci6naga de Zapata,
Ministerio de la Agricultura de la Rep0blica de Cuba,
Playa Larga, Ci6naga de Zapata, Matanzas, Cuba.
email: cienaga.citma@ama.cu

Teodoro Clase
Jardin Bot6nico Nacional, Apartado 21-9
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
e-mail : j.botanico@codetel. net.do

Jaime A. Collazo
Profesor North carolina cooperative Fish and wildlife Research Unit
North Carolina State University, Raleigh, NC 27695 USA. e-mail: jaime_collazo@ncsu.edu

Francia De la Cruz
Encargado divisi6n de Vertebrados.
Museo Nacional de Historia Natural de Santo Domingo
Plaza de la Cultura, Santo Domingo, Rep0blica Dominicana.
e-mail : franciadelacruz@hotmail. com

ldelfonso de los Angeles Pefra
Jardin Bot6nico Naciona!, Ap. 21-9,
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
email: j. botanico@codetel. net.do

Cecilio De los Santos
Jardin Bot6nico Nacional, Apdo. Posta! 21-9,
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
email: j. botanico@codetel. net.do

Altagracia Espinosa Jorge
lnstituto de Microbiologia y Parasitologia,
Universidad Aut6noma de Santo Domingo, UASD,
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
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Secretarfa de Estado de Medio Ambiente y Resursos Naturales
Subsecretaria de Resursos Costero Marinos.
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Santo Domingo, Repfblica Dominicana.
e-mail : antonimarte@hotmail.com
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Av. MedinaAngarita, Trujillo. e- mail: fundatadiula@cantv.ne
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e-mail: biokarst@unepnet.inf.cu
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Julio A. Genaro
Museo Nacional de Historia Natural de Cuba
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La Habana Vieja 1 0100, Ciudad de la Habana, Cuba.
e-mail: polimita@hotmail.com
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