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RESUMEN 

A pesar de que las áreas protegidas tienen como propósito la preservación de los bosques y su 

diversidad biológica, no escapan a las consecuencias de los motores de cambio global. La 

comprensión de la compleja dinámica de la deforestación y la adaptación de especies de la 

comunidad biológica afectada requieren un análisis de procesos que integre metodologías tanto 

de las ciencias sociales como naturales. La presente investigación identifica las causas ocultas 

de tipo local que están detrás de la deforestación del Parque Nacional Los Haitises y una línea 

de base acerca del uso de hábitat de anidación de la población monitoreada del Buteo ridgwayi 

en el contexto del bosque fragmentado de Los Haitises, República Dominicana. Para la 

determinación de las causas ocultas de la deforestación, se realizó un análisis multitemporal de 

uso de suelo para los años 1996, 2003 y 2012. Se generaron mapas de uso de suelo, cálculos 

de coberturas de uso en cada año, tasa de deforestación y un análisis de contexto a través de 

todo el período de estudio con base en información bibliográfica y entrevistas a comunitarios del 

parque. Para la determinación de patrones de uso del hábitat del Buteo ridgwayi, se 

muestrearon 186 árboles para los que se tomaron variables dasométricas y de cobertura de 

vegetación. Posteriormente, se realizaron análisis estadísticos para la obtención de las variables 

relevantes de elección para la especie de árbol de anidación. Para la determinación de patrones 

espaciales en un entorno de fragmentación y deforestación, se usaron métricas de paisaje en un 

área de entorno de 250 m de radio para los árboles nido y se calculó el rango de hogar de la 

especie. Las causas del proceso de deforestación en Los Haitises son de naturaleza 

multifactorial, pero los factores de orden político – institucional fueron los de mayor peso en el 

diagnóstico de la deforestación. Las múltiples modificaciones de límites y extensión de territorio, 

las debilidades en la gobernanza del parque, los recursos insuficientes en el SINAP para 

responder a la resolución de conflictos con asentamientos humanos y, la necesidad de vigilancia 

y monitoreo han agudizado al proceso de avance de la frontera agrícola. El presupuesto 

insuficiente del SINAP para la gestión de este parque se ha constituido en el punto neurálgico 

de la persistencia de la condición actual de esta área protegida. Para la elección de especies de 

árboles de anidación del Buteo ridgwayi, las variables altura y especie fueron las de mayor 

relevancia para el ave. El árbol de anidación de preferencia fue la Roystonea borinquena con un 

81% de los casos. El uso de suelo con mayor presencia de nidos fue el matorral con un 43% de 

los casos. Los nidos del Buteo ridgwayi presentaron valores inferiores en la métrica distancia 

mínima del vecino más cercano en comparación con otros registros para especies del género 

Buteo. La proximidad entre nidos es un indicativo de la escasez de condiciones necesarias en el 

entorno actual para la población bajo monitoreo. Los nidos del Buteo ridgwayi estuvieron 

presentes en diferentes usos de suelo en zonas fragmentadas y deforestadas, por lo que no se 

muestra una dependencia directa del bosque para efectos de anidación. La determinación de las 

causas subyacentes de la deforestación en un área protegida provee una línea de base para un 

seguimiento al proceso de resolución a partir de la comprensión de su contexto. La 

caracterización del hábitat de anidación del Buteo ridgwayi aporta información sobre el 

comportamiento de esta especie en un entorno de bosque fragmentado y estimulan la 

ampliación del esfuerzo de muestreo de la población monitoreada de la especie y el 

planteamiento de preguntas de investigación de seguimiento que permitan establecer la relación 
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entre el bosque y esta rapaz endémica para su programa de conservación en la comprensión de 

las amenazas a su población.  

ABSTRACT 

In spite of the purpose of natural protected areas, which is the preservation of the forest and its 

biological diversity, these areas are not the exception when talking about the consequences of 

global change drivers. The comprehension of the complex dynamic of deforestation and the 

adaptation of the species of the biological community affected requires a process analysis that 

integrates both social and natural methodologies. This research identifies the underlying causes 

at local level behind the deforestation of Los Haitises National Park and a baseline on the use of 

the habitat for nesting of the monitored population Buteo ridgwayi in the fragmented forest of 

Los Haitises in Dominican Republic. Land use maps were elaborated and calculations of land use 

coverture for each year, deforestation rate and a context analysis through all the study period 

based on bibliographical references and interviews to community leaders in the park. For 

determining the habitat use patterns of the Buteo ridgwayi, 186 trees were sampled. Measures 

of dasometric variables were taken and statistical analysis was applied to determine the relevant 

variables for the election of a nesting tree.  For the estimation of landscape patterns in a 

fragmented and deforested environment, landscape metrics in a 250 mt of buffer area and the 

home range area was calculated. The deforestation drivers in Los Haitises respond to 

multifactorial causes but in the diagnosis of the deforestation the main factors belong to the 

politics – institutional type. The multiple modifications of the limits and extension of the 

territory, the weakness in the governance of the park, and the insufficient resources in the 

National System of Protected areas (SINAP) for the resolution of the conflicts with human 

settlements and adequate monitoring have aggravated the process of advance of the 

agricultural frontier. The insufficient budget of the SINAP for the management of the park 

became the crucial element in the persistent condition of this protected area. For the selection 

of the nesting tree species by the Buteo ridgwayi, the variables height and species presented 

the higher relevance for the bird. The nesting tree of preference was Roystonea borinquena 

with 81% of the nesting cases. The land use Scrubland had the majority of the cases of nesting 

with 43% of the cases. The nests of Buteo ridgwayi had lower values for the metric nearest 

neighbor distance in comparison with other species of the genus Buteo. The proximity in 

distance between nests indicates of the scarcity of adequate conditions in the environment of 

this population under monitoring. The nests of Buteo ridgwayi were located in different land 

uses in fragmented and deforested areas showing there is not a direct dependence with the 

forest for nesting. The determination of the underlying causes of the deforestation provides for 

the following up of the resolution of the conflicts in the park based in the comprehension of its 

context. The characterization of the use of habitat for nesting of the Buteo ridgwayi provides 

information on the behavior of the specie in a fragmented forest environment and incentive the 

expansion of the sampling effort of the monitored population of this raptor. Also, this description 

study of nesting habitat use provides a base for the approach of follow-up research questions 

that can establish the dependence relationship between the forest of Los Haitises and the 

presence of the Buteo ridgwayi as an input of its conservation program in the comprehension of 

the threats of its population.   
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS GENERAL DE LA TESIS  1.

Los bosques tropicales constituyen los ecosistemas más diversos y complejos del mundo y 

se pueden considerar como uno de los más importantes por sus funciones ecológicas (Martinez 

1999). América Latina y el Caribe cuentan con 891 millones de hectáreas, que representan un 

22% del total de superficie global de bosques. Entre ambas regiones, se encuentra un 60% de 

los bosques primarios del mundo; concentrado mayormente en áreas protegidas o áreas de 

difícil acceso. La región Latinoamericana y el Caribe dedica para fines de conservación de la 

biodiversidad, un 18% de su territorio como áreas protegidas (FAO 2011) 

La pérdida de bosque tropical a causa de la deforestación, como motor de cambio global, es 

una realidad que enfrentan los bosques en América Latina y el Caribe (FAO 2011). Las 

consecuencias de la deforestación en los ecosistemas están presentes en diferentes maneras; 

tales como la pérdida de biodiversidad, cambios en su composición, estructura, procesos y 

funciones ecológicas, y como consecuencia, una reducción de sus servicios ecosistémicos 

(Louman 2010).     

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de República Dominicana ocupa el 25% 

del territorio del país (MIMARENA 2012) y en contraste con las estadísticas de recuperación de 

cobertura boscosa, la preservación de las unidades del SINAP es amenazada por la degradación 

y conversión de usos de suelo en conflicto con las comunidades en proximidad a las unidades 

del sistema de áreas silvestres protegidas, entre otros factores (MIMARENA 2011a).  

Entre las unidades más importantes del SINAP en República Dominicana, se encuentra el 

Parque Nacional de Los Haitises (PNLH), creado en 1976 y localizado en la zona noreste del 

país. En su paisaje terrestre y marino, el parque posee una importante biodiversidad y 

endemismo, tanto especies de flora como de fauna. Este parque tiene relevancia para el sistema 

hidrológico del país, por ser un bosque subtropical muy húmedo y  tener formaciones de karst, 

que le hacen un paisaje singular en la isla (Perdomo et al. 2010b). Pese a ser una de las 

unidades del SINAP más importantes y conocidas, el parque enfrenta un proceso de 

fragmentación y deforestación siendo una de las áreas protegidas de República Dominicana de 

mayor conflicto ambiental y social en la historia contemporánea (Lora Salcedo 1997).  

Una de las características destacadas de esta área protegida es ser el único hábitat natural 

de una de las especies de fauna endémica más amenazadas de todo el país, el gavilán de La 

Española (Buteo ridgwayi ), que a su vez es una de las rapaces más amenazadas de todo el 

mundo (MIMARENA 2014).  

La distribución inicial del Buteo ridgwayi correspondía a 27 puntos diferentes tanto en 

República Dominicana como en Haití y que pertenecían a una variedad de hábitats a lo largo del 

territorio de la isla de Santo Domingo (Wiley y Wiley 1981). En la actualidad, la especie cuenta 

con el parque como único refugio natural en la isla, y su población monitoreada se estima en 

unos 300 individuos (TPF 2012). Entender la selección de hábitat de las especies es importante 

para explicar la distribución de estas en los ecosistemas (Chalfoun 2007). Las rapaces son 

consideradas como especies indicadoras (Rodríguez-Estrella et al. 1998) y dichas especies han 

sido usadas como estimadores de condiciones ambientales (Landres et al. 1988). La reducción 
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del área de bosque, debido a procesos de fragmentación se traduce en una reducción del 

tamaño de la población de especies dependientes de bosque (Zuidemaa et al. 1996).  

 

1.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La deforestación en los bosques tropicales ha sido identificada como una de las causas 

principales de cambio global en el planeta, pero responder cuáles factores la provocan es una 

tarea constante y pendiente de la investigación (Geist y Lambin 2002). Se ha reconocido el 

papel que juega la comprensión de las dinámicas en el cambio de uso y cobertura de suelo 

como una herramienta clave y necesaria en la investigación del cambio global en el planeta 

(Geist y Lambin 2001). Debido a las tendencias de transformación en el paisaje por el avance de 

la frontera agrícola, industria y otras actividades humanas, el rol de las áreas protegidas es vital 

para el mantenimiento de lo que a largo plazo podría convertirse en los únicos sistemas 

naturales remanentes a gran escala (Worboys et al. 2015).  

República Dominicana ha experimentado una recuperación de la cobertura forestal en las 

últimas décadas, debido al cambio de modelo económico hacia una economía de servicios, que 

permitió la formación de bosques secundarios a partir del abandono de antiguas áreas de 

producción agropecuaria (Ovalles 2011). El 25% del territorio dominicano es área protegida 

(MIMARENA 2012); pero, a pesar de su amplia distribución, el SINAP enfrenta las mismas 

amenazas que el resto de los bosques del mundo: los impactos del cambio de uso de suelo y 

degradación de hábitat (MIMARENA 2011a). 

El Parque Nacional Los Haitises es considerado una de las unidades de conservación de 

mayor importancia para el país, ya que posee la combinación de localizarse en la zona de mayor 

pluviometría del país y de tener una formación geológica de roca caliza y suelos de poca 

profundidad; lo que le convierte en un reservorio natural por excelencia (Comision 2014). Se ha 

reconocido el aporte de Los Haitises para el servicio ecosistémico de provisión agua, por nutrir a 

más de 110 ríos y arroyos del país; convirtiéndose en la segunda fuente de agua potable más 

importante del país, de la que depende el 25% de su población dominicana (MIMARENA 2013a).  

Por otro lado, el parque posee una alta biodiversidad de especies de flora y fauna (Mateo 

2000), está clasificado como área importante para la conservación de las aves (IBA), área clave 

para la biodiversidad (KBA) del país (Jaragua 2009) y lugar donde habita la especie de fauna 

más amenazada de todo el país, el Gavilán de La Española (Buteo ridgwayi ).  

Hace casi dos décadas se elaboró el primer plan de manejo del parque que contemplaba la 

ampliación de sus límites a 1600 km² y la zonificación de diversas áreas para diversos usos en el 

área protegida (AECID 1991). En fecha más reciente, el Ministerio de Medio Ambiente de 

República Dominicana realizó una evaluación de 18 años del cambio de cobertura del parque 

(Izzo 2006) en la que se recomendó la continuidad de estudios que pudieran profundizar en las 

causas detrás del fenómeno de la deforestación en el parque.  

En el aspecto de la biodiversidad, la conservación de los bosques primarios y de fragmentos 

de bosque es un punto crítico para la conservación de aves dependientes de bosque, que 

pueden hacer uso de hábitats modificados, pero no de forma permanente (Sodhi et al. 2008). 

Para dichos esfuerzos de conservación, se requiere mayor profundidad en estudios sobre 

requerimientos mínimos de aves en ecosistemas fragmentados, efectos en distintos tipos de 
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disturbios a dichos ecosistemas y acciones de forma urgente para la mitigación de impactos en 

las poblaciones de este grupo faunístico (Sodhi et al. 2008). 

La condición de fragmentación y degradación del parque coincide con la vulnerabilidad que 

experimenta la población actual del Buteo ridgwayi, que ha visto la reducción de su distribución 

natural de 27 puntos en la Isla de Santo Domingo a solo un refugio protegido en Los Haitises 

(Guardians 2011). Desde hace 10 años, se realizan actividades de monitoreo de la especie que 

incluyen aspectos sobre su distribución, reproducción y ecología (TPF 2012) para los fines de 

reconstrucción de su historia natural y de su conservación. Las aves son el grupo de fauna 

mejor estudiado y conocido; además reconocidas como especies indicadoras de cambios en el 

ambiente (Gregory y Strien 2010). El Buteo ridgwayi añade a estas características su 

vulnerabilidad como especie en peligro crítico, presente en la lista roja de extinción de la UICN.  

La presente investigación tiene como primer objetivo realizar una reconstrucción histórica de 

los cambios en la cobertura del Parque Nacional Los Haitises a través de un análisis 

multitemporal de cambio de uso de suelo, como diagnóstico que se suscribe al proceso de 

soluciones de las problemáticas de esta área protegida (MIMARENA 2013a). Su segundo 

objetivo es describir el uso de hábitat para los nidos de la población monitoreada del Buteo 

ridgwayi en la temporada 2015, como aporte al conocimiento de los requerimientos de hábitat 

de la especie en la construcción de su historia natural.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Identificar los motores de deforestación que han afectado al Parque Nacional Los 

Haitises en República Dominicana desde su creación como parque nacional hasta el 

momento presente (2015) y caracterizar el hábitat de anidación de la población actual 

del gavilán de La Española (Buteo ridgwayi) que se encuentra bajo un programa de 

monitoreo en el parque.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Establecer cuáles han sido las causas subyacentes que han provocado el proceso de 

deforestación en el Parque Nacional Los Haitises desde su establecimiento hasta la fecha 

actual.  

 Determinar cuáles características son importantes para la selección de árboles y lugares 

de anidación en el hábitat de la población monitoreada del Buteo ridgwayi.  

 Identificar los principales desafíos y alternativas para el manejo del Parque Nacional Los 

Haitises y la conservación del Buteo ridgwayi en este contexto. 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.3.1 Motores de deforestación para los bosques tropicales 

 

Un motor o causa directa de cambio global en los ecosistemas puede producirse por 

procesos naturales o por intervenciones humanas, las cuales generan cambios a gran escala y 

de forma abrupta, y además un proceso de recuperación de mayor dificultad para los 

ecosistemas afectados (Louman 2010). Uno de los motores de cambio global de mayor desafío 

es la deforestación. La deforestación se define como el proceso de destrucción o eliminación de 

bosques naturales a través de la corta o quema de los árboles, que puede implicar el cambio de 

uso de suelo a un nuevo uso (Hogan 2014). Las causas de la deforestación varían de una región 

del mundo a otra. Sin embargo, se pueden resumir algunas causas como cambio de uso de 

suelo en tierras forestales a uso agropecuario, producción excesiva de los recursos leña y 

carbón, y obtención del recurso madera de forma no sostenible.  

 Según un informe de la FAO (2009), en el período 2000 al 2005, la pérdida anual de 

bosque registrada a nivel global fue en promedio de 7.3 millones de hectáreas. La agricultura y 

la ganadería son consideradas como las actividades de cambio de uso de suelo que provocan 

mayor degradación a la biodiversidad. Mucho tiene que ver con el costo de oportunidad de estas 

actividades y cómo los agricultores y ganaderos tienen en la conversión del bosque a tierras 

agropecuarias una opción más rentable que el manejo forestal sostenible (Louman 2010). Esto a 

su vez está ligado a limitaciones para la ejecución del manejo forestal; tales como procesos 

administrativos largos, políticas perversas que incentivan la deforestación, crecimiento 

demográfico y limitaciones de gobernanza.  

1.3.2 Cobertura, uso del suelo y cambio de uso de suelo 

 

La cobertura es un término que define la composición física y biológica sobre la superficie 

de un terreno en la que se incluye agua, vegetación y suelo desnudo; mientras que uso de suelo 

es definido como el total de las actividades, insumos y arreglos llevados a cabo por el ser 

humano sobre un terreno de cobertura específica. El concepto de uso de suelo implica los 

propósitos sociales y económicos para los cuales la tierra es usada (IPCC 2000). 

De aquí que el cambio de uso de suelo se puede definir como el conjunto de procesos por 

los cuales los seres humanos transforman el paisaje (Meyer 1992) e implica la conversión de 

una categoría de suelo a otra. Las causas de esta transformación inician en etapas tempranas 

de la humanidad con el desarrollo de la agricultura provocando la deforestación, luego la 

industrialización que trae procesos de cambio sociales como los éxodos rurales a áreas urbanas, 

la intensificación de producción en terrenos productivos y el abandono de tierras marginales.  

Algunas de las principales categorías mencionadas en los sistemas de clasificación de uso de 

suelo en diferentes países, organizaciones mundiales y ámbito académico incluyen: tierra 

cultivable o uso agrícola, bosque o cobertura forestal, humedales, pastizales, poblados o 

asentamientos (Meyer 1992). Los impactos del cambio de uso de suelo pueden observarse en 

diversos órdenes como son pérdida de biodiversidad (Louman 2010), cambio climático e 

impactos en ciclo hidrológico.  
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1.3.3 Análisis de cambio de uso de suelo 

 

La pérdida de bosque o su degradación están usualmente relacionadas con los intereses de 

grupos humanos sobre la tierra a nivel local, nacional o internacional; al sector económico, 

políticas fiscales y eficiencia de la aplicación de las leyes. Si se quiere determinar los motores o 

las causas de la deforestación, se debe realizar un análisis que contemple los elementos 

anteriores. La identificación de las causas de cambio de uso de suelo en un escenario geográfico 

definido se ha constituido una de las herramientas claves en la investigación de cambios 

globales ambientales (Geist y Lambin 2001) y para esto es necesario entender el proceso de 

toma de decisiones de las personas de influencia en su entorno y los diferentes niveles de 

impacto de estas decisiones a escala espacial. Según Lambin (2007), las causas de cambio de 

uso de suelo pueden dividirse en 2 categorías: causas directas u observables (aquellas que 

explican cómo y por qué ocurre el cambio de uso de suelo en los ecosistemas impactados por el 

ser humano); y causas subyacentes (explican cuál es el contexto que acompaña estas 

decisiones y las fuerzas motoras que lo impulsan). 

Los métodos usados para el análisis de cambio de uso de suelo incluyen: uso de sensores 

remotos para la observación y el almacenamiento de imágenes de la superficie terrestre y la 

creación de mapas de cobertura forestal y de uso de suelo como primer eslabón que indica 

dónde, cuándo y a qué velocidad (tasa de deforestación) están ocurriendo los cambios en la 

cobertura forestal y el uso del terreno.  

Una vez realizado este paso, se complementa la información revelada por sistemas 

información geográfica (SIG) con la comprensión del contexto social detrás de los cambios 

ocurridos que responden a las preguntas por qué, cómo y quiénes (Carodenuto et al. 2015). 

Geist y Lambin (2001) han propuesto un esquema resumido y organizado en categorías de las 

causas directas y subyacentes detrás del cambio de uso de suelo como se muestra a 

continuación.  
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Figura 1: Esquema de causas directas e indirectas en el proceso de deforestación 

Fuente: Elaboración propia basada en Geist y Lambin (2001). 

1.3.4 Fragmentación y análisis de paisaje 

 

Uno de los mayores efectos que tiene la deforestación es la fragmentación, que convierte 

un área extensa de bosque en fragmentos o parches más pequeños y aislados por una matriz 

diferente a la matriz original o nuevo uso de suelo (Wilcove et al 1986). Tal proceso produce la 

expansión de áreas de borde del bosque en contraposición con las zonas núcleo o zonas de 

interior de bosque, que son áreas fundamentales para las especies dependientes de bosque. El 

efecto de borde es descrito como el cambio que ocurre en las condiciones físicas y biológicas en 

los límites de un ecosistema o en ecosistemas adyacentes (Fischer y Lindenmayer 2007) y 

depende entre otros factores del nivel de fragmentación de un bosque, la forma y el tamaño de 

los fragmentos, y los tipos de usos de suelo distintos al bosque presente en un paisaje (Finegan 

2008). La conectividad de un paisaje es descrita como el grado en que un paisaje facilita o 

impide el movimiento de organismo entre sus parches (Taylor et al. 1993). En cuanto a la 

funcionalidad del ecosistema, a pesar de que un hábitat no esté estructuralmente conectado sí 

puede ser funcional, debido a que hay especies que son capaces de hacer uso de recursos (y 

por lo tanto conectar áreas) en matrices bajo condiciones de hábitat inadecuadas (Dale et al. 

1994).  
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Urban y otros autores (1987) definen el concepto de paisaje como “un mosaico de parches 

y estos a su vez son los componentes para la determinación de patrones”. La ecología de 

paisaje como disciplina científica considera los efectos ecológicos de los patrones espaciales de 

los ecosistemas (Turner 1989). Las métricas de paisaje permiten cuantificar los patrones 

existentes en un paisaje (Mcgarigal 2015) y su interpretación requiere un conocimiento 

detallado del contexto que le acompaña. Las métricas de paisaje para el estudio de las 

condiciones de estructura de un hábitat de interés como el bosque permiten evaluar la 

cobertura de bosque y presencia de otros usos (PLAND), su estado de fragmentación (NP), la 

dispersión de los parches (LPI), la disponibilidad de recursos (rango de hogar) y el movimiento 

de una especie en un paisaje (MEDIA_ENN). 

 

1.3.5 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas en República Dominicana  

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) es definido como el conjunto de espacios 

terrestres y marinos del territorio nacional que han sido destinados al cumplimiento de los 

objetivos de conservación establecidos en la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (2004). 

República Dominicana cuenta con 123 unidades de conservación en su SINAP con un total 

de superficie terrestre de 12,033 km², que equivale al 25% del territorio nacional (MIMARENA 

2012). En cuanto a superficie marina, el sistema cuenta con 48,019.06 km², y el 76% del área 

de costa del territorio nacional, unos 1264 km², se halla bajo el amparo de protección del 

SINAP. Gran parte de la cobertura boscosa de la nación, estimada en un 40% del territorio en la 

actualidad (FUNGLODE 2012), está formada por unidades del SINAP.  

Las amenazas que enfrenta la biodiversidad en República Dominicana son la pérdida y la 

degradación de hábitat por el aumento de la frontera agrícola, la expansión de la infraestructura 

turística en proximidad a áreas protegidas, la actividad minera, fuegos forestales, 

contaminación, explotación del bosque para la extracción de carbón y leña; construcción de 

infraestructuras. Además por efectos negativos sobre especies, pesca y caza ilegal, introducción 

de especies exóticas, presencia de especies de fauna depredadoras (perros, gatos, hurones) y 

comercio ilegal de especies (MIMARENA 2010).  

Además de las amenazas externas del SINAP, el sistema enfrenta como uno de sus 

principales retos que afectan el manejo de las unidades, sus limitaciones financieras. La 

sostenibilidad financiera y la operatividad del sistema de áreas protegidas están condicionados 

por su marco legal existente, es decir, de acuerdo con el tipo de regulaciones vigentes será 

posible o no dar curso a mecanismos financieros para la generación y ejecución de recursos.  

 

1.3.6 Bosques, aves y deforestación 

Las secuelas de la deforestación se presentan en diferentes órdenes. Uno de ellos es el 

impacto en la biodiversidad. La deforestación causa la pérdida de diversidad biológica, cambios 

en su composición, estructura, procesos ecológicos del ecosistema y como consecuencia una 

reducción de sus servicios ecosistémicos. La diversidad biológica tiene una relación directa con 

la capacidad de los ecosistemas de adaptarse a los cambios; la deforestación afecta seriamente 

esta capacidad y ante su impacto la recuperación de los ecosistemas suele ser lenta, costosa y 

en algunos casos los daños son irreversibles (Louman 2010).  
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La degradación del hábitat es descrita como el deterioro gradual de la calidad del hábitat 

(Fischer y Lindenmayer 2007) y bajo este contexto la población de una especie puede 

experimentar un declive o amenazas para su reproducción (Rolstad 1991). Los seres humanos 

han afectado tanto la estructura como las funciones de los ecosistemas en todo el mundo; pero 

la amenaza a los bosques tropicales es motivo de prioridad en términos de conservación, debido 

a que la mitad de las especies del planeta se encuentran en este ecosistema (Martinez 1999). El 

cambio de uso de suelo de bosque a otros usos como ganadería y plantaciones afecta las 

dinámicas de la avifauna presentes en el bosque. Existen ejemplos de cómo la crianza de 

ganado, donde el bosque es eliminado para dar paso a pastizales, se ha traducido en una 

ausencia de aves en la zona o cómo en plantaciones que fueron antes bosque, se observan 

valores bajos respecto a la riqueza de especies (Sodhi et al. 2008).  

Las aves rapaces sirven como indicadores de la salud de los ecosistemas donde habitan, 

debido a su posición alta en la cadena trófica y sus requerimientos de largos espacios de rango 

de hogar (Environment. 2013). Los patrones de espaciamiento para la anidación en rapaces han 

sido identificados como un comportamiento territorial que explica la dispersión de individuos 

sobre un hábitat adecuado (Dare y Barry 1990) y que hace de este grupo de aves un grupo 

focal para el estudio de características del hábitat requerido, por su tendencia a reocupación en 

territorios (Kruger 2002). Al enfrentarse a condiciones de fragmentación en un paisaje, se ha 

documentado cómo algunas rapaces han hecho uso de distintos parches de hábitat cuando los 

parches de hábitat existentes son menores a sus requerimientos de rango de hogar (Andren 

1994).  

 

1.3.7 El Gavilán de La Española (Buteo ridgwayi) 

 

El género Buteo representa a las aves carnívoras de caza de hábitos diurnos, largos años de 

vida y una baja tasa reproductiva. Son de rápido vuelo, con alas cortas redondeadas y colas 

relativamente largas respecto a su dimensión (Dooder 1999). Estas cualidades son las que les 

permiten volar a través de las áreas de bosque. Cazan a sus presas con las garras y prefieren 

como presa a pequeños mamíferos y reptiles. A los miembros de este género, se les llama en la 

región latinoamericana Gavilanes. En la isla de La Española o isla de Santo Domingo, existen 2 

especies del género Buteo: guaraguao (Buteo jaimaicensis), especie nativa presente en casi 

toda la región del continente americano y el Gavilán de La Hispaniola (Buteo ridgwayi). El 

Gavilán de La Hispaniola (Buteo ridgwayi) es un ave rapaz endémica de la isla La Española.                                  

El Gavilán de La Hispaniola es un ave de tamaño relativamente pequeño, de unos 36 – 41 

cm de altura y presenta dimorfismo sexual donde la hembra es ligeramente mayor que el 

macho, de 360 – 420 gramos, frente a unos 330 – 350 gramos en los machos (International 

2011). El color de su plumaje es marrón - grisáceo en las partes superiores y franjas grises y 

marrones en las partes bajas; patas de tono amarillo - anaranjado. Las hembras son de tono 

más marrón que los machos en las alas y de coloración en el pecho grisáceo con tonos rojizos, y 

de mayores franjas en la cola (WildEarth Guardians 2011). Como ave rapaz, caza sus presas 

vivas y su dieta está basada principalmente en presas pequeñas de reptiles, tales como lagartos 

(del género Celestus), lagartijas (Anolis), serpientes arborícolas (Uromacer), ranas arborícolas 

(Eleutherodactylus) y pequeños mamíferos de forma ocasional, tales como murciélagos, 

roedores y polluelos; los cuales son cazados cuando el ave se traslada desde un punto donde 



9 
 

está perchada en movimiento ascendente a la locación de la presa o ya en terreno hurgando la 

presencia de presas entre vegetación (BirdLife International 2011).  

Su preferencia de anidación ha sido, según los registros de observación, copas de árboles 

endémicos tales como la palma real de La Española (Roystonea hispaniolana) también llamada 

Roystonea borinquena, así como especies pioneras de bosque secundario como el yagrumo o 

guarumo (Cecropia peltata) (WildLife Guardians 2011). El Gavilán de La Hispaniola ha hecho uso 

de un rango de hábitats bastante variado que va desde el bosque húmedo subtropical en 

terrenos de formación cársica, subtropical seco, bosque de coníferas hasta terrenos de cultivos 

agrícolas (Wiley y Wiley 1981). Los primeros datos de presencia del Gavilán de La Hispaniola 

tienen fecha de 1885 con las primeras incursiones ornitológicas en la isla, donde se registra la 

presencia del ave, considerada como no común tanto en Haití como República Dominicana 

(Wiley y Wiley 1981). Su distribución actual se limita a su único refugio natural de antigua 

distribución, el Parque Nacional Los Haitises en República Dominicana y es considerado como 

especie extinta en Haití al no contar con registros de avistamientos desde hace 30 años 

(Throstrom et al. 2005).   

La distribución del hábitat natural del Gavilán de La Hispaniola se reduce en la actualidad al 

Parque Nacional Los Haitises, lo que convierte a su población en pequeña y fragmentada 

(WildEarth Guardians 2011). Por lo tanto, esta condición le asigna la categoría de amenaza 

como especie en peligro crítico según registros de la UICN (2010). En cuanto a los factores de 

amenaza de extinción para esta especie, pueden resumirse en 3 órdenes: 

Factores antrópicos: la presencia de bosque maduro en el Parque Nacional Los Haitises 

es mínima, debido a la deforestación que dio paso a pastizales para la crianza de ganado y 

cultivos agrícolas (BirdLife International 2011), lo que reduce el rango de hábitat del que hace 

uso la especie. Otro de los factores de amenaza ha sido la persecución humana, puesto que los 

habitantes de la zona por desconocimiento han calificado al ave como cazador de gallinas y sus 

polluelos entre la comunidad campesina (WildEarth Guardians 2011), confundiéndole con el 

guaraguao (Buteo jaimaicensis), quien en situaciones oportunistas ataca a estos pequeños 

mamíferos.  

Factores naturales externos a la especie: los polluelos de gavilán son atacados en su 

etapa de crecimiento por la larva de mosca Philornis pici, un parasito etópico que también es 

común encontrar en los nidos de otra especie endémica, la cigua palmera (Dulus dominicus), y 

con la que el gavilán comparte espacio en un mismo árbol de anidación como lo es el caso de 

las palmas. La larva penetra la piel de los polluelos para alimentarse de su sangre y tejidos 

hasta matarlos (TPF 2012).  

Factores naturales internos a la especie: El Gavilán de La Hispaniola es una especie de 

bajo potencial biótico o especie K, es decir, tiene un muy bajo número de descendientes en los 

que invierte mucho en producir y dadas las condiciones adversas de factores antrópicos que se 

suman a esta condición innata, la especie se encuentra en una situación de vulnerabilidad con 

amenaza de extinción por la imposibilidad de mantener un número poblacional estable que 

requiere condiciones naturales favorables (WildEarth Guardians 2011).  

Diversos investigadores por dos siglos han estudiado aspectos de la ecología de la especie; 

pero no es hasta el 2000 que The Peregrine Fund (TPF), una ONG internacional dedicada a la 

conservación de las aves rapaces en todo el mundo, inicia junto a otros investigadores e 

instituciones de conservación local como la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (SOH) un 
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estudio consecuente sobre la ecología y la situación de la especie, así como también la 

identificación de las amenazas de extinción y la ejecución de un plan de conservación (TPF 

2012). Actualmente, The Peregrine Fund ejecuta el proyecto "Restauración de la distribución de 

la abundancia del Gavilán de La Hispaniola en República Dominicana".  

 

1.4 Principales resultados 

 

1.4.1. Causas subyacentes de la deforestación en el Parque Nacional Los Haitises 

 Las múltiples modificaciones en los límites del Parque Nacional Los Haitises han 

provocado falsos diagnósticos de pérdida de cobertura forestal en evaluaciones previas. 

 Durante el período 1996 – 2003, el Parque Nacional Los Haitises experimentó una 

recuperación de la cobertura del bosque de un 4.38% anual y una pérdida anual neta de 

cobertura forestal de -1.2% durante el período 2003-2012. 

 Las causas subyacentes en el proceso de deforestación de Los Haitises son de naturaleza 

multifactorial y la mayoría de ellas a nivel local, pero las de mayor peso son de tipo 

político – institucional ligadas a factores al modelo de gobernanza y finanzas del SINAP 

para la gestión de esta área protegida.  

 

1.4.2.  Uso de hábitat de anidación del Buteo ridgwayi  

 Las variables altura de árbol y especie fueron las de mayor relevancia en la elección de 

los árboles nido del Buteo ridgwayi  

 La especie Roystonea borinquena fue la especie de preferencia como árbol de anidación 

con un 81% de los nidos.  

 El matorral fue el uso de suelo con mayor presencia de nidos para la temporada 2015 y 

en el historial de monitoreo del Buteo ridgwayi con una distribución de 43%.  

 La media del árbol vecino más cercano y del rango de hogar presentan un menor valor 

respecto a otros estudios de referencia de otras especies del género Buteo y la 

proximidad entre los nidos revela escasez de lugares adecuados para anidación.  

 Los nidos del Buteo rigdwayi estaban ubicados en zonas fragmentadas y deforestadas, 

por lo que la población monitoreada de esta rapaz no muestra una dependencia directa 

con el bosque para efectos de anidación.  

 

1.5 Principales conclusiones 

 

1.5.1. Causas subyacentes de la deforestación en el Parque Nacional Los Haitises 

 La comprensión del proceso de deforestación en bosques requiere de estudios de análisis 

de cambio de uso de suelo que integren aspectos de factores tanto de tipo natural como 

de contexto social que permitan señalar los motores en el cambio de uso y apunten a 

soluciones adecuadas con base en investigación detallada. 

 La deforestación persistente en el Parque Nacional Los Haitises confirma cómo las 

actividades productivas ligadas al factor tierra son percibidas como generadoras de 

mayores beneficios frente a los servicios ecosistémicos brindados por esta área protegida 

y cómo el modelo de gestión debe avanzar hacia modelos participativos de gobernanza.  
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 Como próximos pasos hacia la resolución de conflictos en la gestión del área protegida, 

se recomienda la realización de estudios de valoración de servicios ecosistémicos, dada 

la importancia hidrológica de esta área natural para la provisión de agua del 25% de la 

población en República Dominicana.   

 

1.5.2.  Uso de hábitat de anidación del Buteo ridgwayi  

 El Buteo rigdwayi ha mostrado preferencias a través del tiempo por la Roystonea 

borinquena como árbol de anidación, la presencia de sus nidos en matorral y áreas 

deforestadas coincide con la presencia de esta especie de palma en dichos usos, 

teniendo en cuenta que estas zonas permiten un mejor campo visual de identificación de 

un árbol sobresaliente.  

 Se requieren estudios de seguimiento del uso de hábitat del Buteo ridgwayi para la 

determinación de si existe o no dependencia con el bosque. 
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CAPÍTULO II 

 

ARTÍCULO 1 

¿QUÉ CAUSAS SE OCULTAN DETRÁS DE LA DEFORESTACIÓN DE UN ÁREA 

PROTEGIDA? EL CASO DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES, REPÚBLICA 

DOMINICANA.  

 

Eladia Gesto De Jesús 

 

 INTRODUCCIÓN 1.

 

América Latina y el Caribe poseen el 57% de los bosques primarios de todo el mundo y del 

total de la superficie de bosque de la región se ha destinado para fines de conservación un 18% 

de su territorio (FAO 2011). Gran parte de la biodiversidad tropical no sobreviviría sin medidas 

de protección (Bruner et al. 2001) y para este propósito existen las áreas de conservación. Las 

áreas silvestres protegidas son áreas terrestres o marinas especialmente dedicadas a la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales 

asociados a ésta (Dudley y Stolton 2008).  

República Dominicana posee el 25% de su territorio bajo la clasificación de áreas de 

conservación con 123 unidades que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 

(MIMARENA 2012). A pesar de la declaración de categoría protegida en el territorio dominicano, 

estas áreas experimentan fenómenos de degradación y deforestación siguiendo las tendencias 

en el país como amenazas externas al SINAP (MIMARENA 2011a). De igual manera, se han 

identificado debilidades internas en el SINAP que afectan el manejo y conservación de sus 

unidades (USAID 2006).  

El Parque Nacional Los Haitises, situado en la zona noreste del país, es una de las unidades 

del SINAP que destaca por su importancia hidrológica para el territorio nacional y como zona 

refugio de alta biodiversidad en el país (Comision 2014). Los Haitises no escapa a las amenazas 

que enfrenta el SINAP y es considerada como una de las áreas protegidas más amenazadas y 

de mayor conflicto en la historia de las áreas de conservación del país (Mcpherson 1996).  

En años recientes, las autoridades ambientales han realizado esfuerzos para la evaluación 

de las cifras de las tendencias de cambio de uso de suelo en el territorio nacional (MIMARENA 

2014a) alentadas por iniciativas como REDD+ (FCPF 2013). En diferentes momentos, se han 

realizado estimaciones respecto al cambio de cobertura en el parque. La Agencia Española de 

Cooperación Nacional (AECID) redactó un plan de manejo (1991) para el parque meses antes 

de la realización del desalojo de las comunidades instaladas en la zona núcleo del parque en 

1992. Estimaciones de dicho plan arrojaron cifras alarmantes sobre cobertura y deforestación 

para esa fecha. Izzo (2006) realizó una evaluación del cambio de uso de suelo del período 1988-

2006 y encontró ganancias de cobertura del bosque entre los años de dicho período, al interior 

del parque. De igual manera, instituciones e investigadores como Portorreal (2009) y Grupo 

Jaragua (Perdomo et al. 2010a) han realizado aportes a la caracterización del área, su 

relevancia ecológica y diagnóstico de conflictos en diversas publicaciones. 
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 El Gobierno ha tenido la tarea de dar seguimiento a los compromisos pendientes asumidos 

por el desalojo de las comunidades (MIMARENA 2011c) en un proceso aun inconcluso. Las 

autoridades han identificado el avance de la frontera agrícola como la problemática principal en 

la preservación de la cobertura forestal del parque y el Estado ha designado una comisión 

especial para la resolución de los conflictos en esta área protegida (Comision 2014). Esta 

comisión ha realizado levantamientos de las características demográficas de la población 

localizada en las áreas pertenecientes al PNLH (MIMARENA 2014) y además hace unos meses el 

Poder Ejecutivo sometió al Congreso una modificación a los límites del PNLH (Libre 2015) que 

está siendo revisada y que incluye ya sea aumentos o reducciones en distintos sectores de esta 

área protegida.  

La presente investigación realiza una reconstrucción histórica de los cambios en la cobertura 

del Parque Nacional Los Haitises a través de un análisis multitemporal de cambio de uso de 

suelo, como un aporte al Plan de Manejo de esta área protegida (MIMARENA 2013a) y como 

investigación de seguimiento recomendada por iniciativas anteriores en la agenda nacional de 

República Dominicana en materia ambiental y en miras de mitigación del cambio climático 

(PNUD 2009).  

 MATERIALES Y MÉTODOS 2.

 

2.1 Descripción del área de estudio 

 

El Parque Nacional Los Haitises (PNLH) se encuentra en la zona nordeste de la República 

Dominicana. Tiene una extensión de 631 km² y se ubica entre las coordenadas UTM 2115320 

396225 y 2085720 459800 (MIMARENA 2013a). Su territorio se localiza por división 

administrativa en las Provincias Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, Monte Pata y Hato Mayor. 

Su extensión y límites actuales se rigen según la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04. Es 

una de las áreas protegidas de la nación que más transformaciones ha experimentado desde su 

creación en 1976 hasta la fecha (Perdomo et al. 2010a).  

Se encuentra en la zona que registra mayor cantidad de lluvias para todo el país, con una 

precipitación anual de alrededor de 2,000 milímetros (Comision 2014) y como zona de vida 

pertenece a las categorías Bosque Muy Húmedo y Húmedo Tropical, Bosque de Mangles, Zonas 

Húmedas, Formaciones de Roca Karst (de roca caliza) y Línea Costera (Jaragua 2009).  

El marco legal de Los Haitises data de finales de la década de los 60, cuando bajo la Ley 

244 (1968) es declarada como reserva forestal, con una extensión de 208 km2. Posteriormente, 

la Ley 409 (1976) eleva su categoría a parque nacional bajo la misma extensión. Bajo el decreto 

192-92 (1992), se realiza el desalojo de las comunidades y sus mejoras, y se amplía la extensión 

del 208 km2 a 1,600 km2. En los años sucesivos, el parque es sometido a diversos cambios de 

extensión y zonificación hasta que la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 (2004) fija su 

extensión y límites actuales en 600.82 km².  

Su geología es caracterizada por la formación de mogotes o pequeñas colinas, cuya 

elevación varía de 40 a 380 msnm, próximas entre sí y con depresiones entre ellas. Estas 

elevaciones están formadas de piedra caliza, hueca en su interior y que contienen fisuras por el 

desgaste de la roca al pasar del tiempo, permite la filtración de agua durante las lluvias (Mateo 

2000). Este tipo de formación es poco común en el planeta, donde solo existen tres casos más, 
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Yugoslavia, Vietnam y Cuba (Comision 2014). Existen diversos estudios de fuente local e 

internacional que identifican la formación kárstica de los Haitises como la segunda reserva de 

agua más importante de la isla, que da origen a 110 ríos y arroyos, y suple de agua potable al 

25% de la población del país (Comision 2014). La combinación de factores tales como su 

ubicación en la zona de mayor pluviometría del país, formación geológica y sus suelos de poca 

profundidad permiten que Los Haitises sea un reservorio natural por excelencia.  

  

Figura 2: Parque Nacional Los Haitises (MIMARENA 2011). 

Los Haitises representan una importante área para la biodiversidad en el país (Mateo 2000). 

Se han reportado 730 especies de plantas para el área del parque con un endemismo para la 

isla de 17.39 %; 3 anfibios endémicos y 2 reptiles, la presencia del manatí (Trichechus 

manatus), tortugas, mamíferos endémicos en peligro de extinción como el Solenodon paradoxus 

y Plagiodontia aedium (MIMARENA 2013a) y 178 especies de aves, entre las que se encuentra el 

Gavilán de La Española (Buteo ridgwayi ), considerada la especie del grupo de las aves en 

peligro de extinción más amenaza del país (MIMARENA 2011b). 

Como área natural protegida, Los Haitises es una de las veintisiete áreas importantes para 

la conservación de las aves (IBA), y de las áreas claves para la biodiversidad (KBA) del país 

(Jaragua 2009), cuyos criterios de elegibilidad son ser hábitat para:  

1. Especies globalmente amenazadas (criterio de amenaza).  

2. Especies de distribución restringida (criterio de irremplazabilidad). 

3. Congregaciones importantes de especies (criterio de irremplazabilidad). 

4. Especies restringidas a un bioma.  

En cuanto al contexto socioeconómico del parque y según el censo realizado sobre la 

población residente en comunidades adyacentes al área de Los Haitises (MIMARENA 2014), en 

el parque habitan 4,888 personas. Las comunidades se encuentran en siete diferentes 

municipios de cinco provincias (MIMARENA 2014b), a saber: 
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 Provincia Duarte: Municipio de Villa Riva (Distritos Municipales Agua Santa del Yuna, 

Barraquito y Cristo Rey de Guaraguao). 

 Provincia Hato Mayor: Municipios El Valle y Sabana de la Mar. 

 Provincia Monte Plata: Municipios Bayaguana (Distrito Municipal Majagual) y Sabana 

Grande de Boyá (Distrito Municipal Gonzalo).  

 Provincia Samana: Municipio Sánchez. 

 Provincia Sánchez Ramírez, Municipio de Cevicos. 

 

Las comunidades del parque suman un total de 41 parajes poblados y poseen altos niveles 

de pobreza (con excepción de La Pista y Barraquito) (MIMARENA 2013a). La problemática 

principal del PNLH ha sido descrita por el MIMARENA como: la degradación de los ecosistemas y 

los recursos naturales que afectan la biodiversidad presente en el parque y a la sociedad 

dominicana dependiente de los servicios ecosistémicos que este brinda (MIMARENA 2014b).  

 

2.2 Procedimientos 

 

Un análisis de los procesos de cambio de uso de suelo requiere un abordaje que integre 

tanto metodologías de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Esto comprende el 

análisis de imágenes obtenidas a través de sensores remotos y posteriormente la  la toma de 

decisiones detrás de las actividades humanas. El análisis del proceso de deforestación en el 

PNLH desde su creación en 1976 hasta el presente 2015 comprendió dos aspectos: 

 

2.2.1 Análisis multitemporal de cambio de uso de suelo 

 

Para la elaboración de mapas de uso de suelo del Parque Nacional Los Haitises, se 

obtuvieron los mapas de uso de suelo de las provincias a las que pertenece el parque, 

elaborados por el Departamento de Sistemas de Información Geográfica del MIMARENA y 

además la cartografía digital de los límites del parque. El formato de estas imágenes fue Landsat 

5 del 2011 con resolución de 30 metros. (MIMARENA 2014a).  

1. Para la selección de las imágenes, se utilizaron los criterios de disponibilidad de mapas 

de uso/cobertura de suelo e imágenes compatibles en metodología de creación y 

comparables para la variable uso de suelo. Así mismo, a través del software Arc Map del 

paquete Arc Gis 10.2 se realizaron las siguientes adecuaciones previas al análisis:  

Los RASTER de cada año correspondían a las provincias en las que se encuentra dividido 

políticamente el parque.  

a. Las categorías de uso de suelo correspondían a todo el territorio dominicano, por lo que 

se redujo la cantidad de categorías según MIMARENA (2014a) para cada año de estudio 

en el siguiente orden: 

 

- Forestal: categoría nombrada para describir la zona de bosque latifoliado húmedo, 

que es un bosque perennifolio o siempre verde que se encuentra regularmente en 
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elevaciones entre 500 y 2,000 msnm, y en ocasiones, en zonas costeras con un 

rango pluviométrico de 1,500 a 2,000 mm; su temperatura varía entre 20 y 25ºC.  

- Matorral: comunidades vegetales compuestas por especies arbustivas y especies 

arbóreas que crecen en áreas que están en proceso de regeneración natural, 

resultante del talado de los bosques, de las condiciones ecológicas o donde el 

sustrato geológico y el suelo limitan su desarrollo. Alcanzan una altura máxima de 5 

metros y se pueden encontrar en diversos ambientes (secos, húmedos o de áreas 

especiales como son los manglares). 

- SAF: zonas de cacaotales en coexistencia con vegetación arbórea.  

- Mangle: se caracteriza por tener una altura entre 5 y 20 metros, y una densidad 

entre 70 y 85 % de cobertura. 

- Agrícola: suelos dedicados a la actividad agrícola de cultivos perennes, anuales o de 

ciclo corto.  

- Pasto: suelos de pasto natural e intensivo destinado a la actividad ganadera. 

- Suelo desnudo: áreas donde la vegetación o la superficie del suelo han sido 

removidos por efecto de la precipitación, el viento o por acciones antrópicas. Incluye 

terrenos baldíos, vegetación escasa sobre rocas calcáreas o arenas (dunas y playas) 

y zonas con problemas de erosión. 

 

b. Se reclasificaron los mapas para homogenizar las leyendas, luego se hizo un corte con el 

límite actual del parque para ajustar el área de estudio. A partir de estos mapas, se 

calcularon las medidas de cobertura por cada uso. Estos datos numéricos fueron 

computados en Microsoft Excel generando un cuadro de datos por categoría de uso para 

los años 1996, 2003 y 2012. Se agregó además el dato de porcentaje de cambio para los 

períodos 1996-2003 y 2003-2012.  

 

2. Para determinar la pérdida o recuperación del bosque en los períodos 1996 – 2003 y 

2003 – 2012, se usó la tasa anual de deforestación de acuerdo con la fórmula 

desarrollada por Puyravaud (2003): 

 

                             
Donde:  

r: tasa anual,  

ln: logaritmo,  

T1: año inicial del período 

T2: año final del período 

A1: superficie de bosque inicial del período 

A2: superficie de bosque final del período  

3. Debido a que las imágenes disponibles para un análisis multitemporal estuvieron 

disponibles solamente a partir de 1993, se recolectó información bibliográfica sobre 

mapas y estudios de cambio de uso elaborados por otras fuentes para complementar el 

historial de uso de suelo. Las imágenes y datos disponibles de material bibliográfico 
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fueron las siguientes: cambio de uso de suelo del PNLH período 1984 – 1989 realizado 

por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y cambio de uso de suelo 

y cobertura forestal en el Parque Nacional de Los Haitises 1988 - 2006 del Proyecto No. 

00047173 “Cambio Climático – 2da Comunicación Nacional” por la consultora Michella 

Izzo y publicado por MIMARENA (2009). La cartografía digital del historial de límites del 

parque desde 1968 hasta 2004 elaborada por el Laboratorio de Percepción Remota del 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) para el Proyecto de Biodiversidad 

Costero Marino GEF/ONAPLAN-UNPHU/Cornell University.  

 

4. Por último, para comprender los cambios ocurridos en el parque, debido a modificaciones 

legales que pudieron impactar negativamente su situación, en términos de conflictos con 

actividades humanas y cambios en la superficie respecto a los usos de suelo presentes 

en distintas fechas, se realizó una revisión del historial de cambios en los límites del 

parque desde su creación como reserva forestal en 1968 hasta la fecha actual 2015 cuyo 

marco de legislación vigente es la Ley 202-04 (2004). Este historial se plasma en una 

cronología de límites y fechas, contrastados con el mapa de legislación vigente, que 

contiene además un resumen indicativo de los límites con sus correspondientes fechas, 

áreas de extensión y modificaciones realizadas.  

 

2.2.2 Análisis de contexto asociado al cambio de uso de suelo 

 

La búsqueda bibliográfica y de herramientas de investigación cualitativa sobre los actores 

del PNLH permitió identificar referencias sobre el contexto económico, político, social, ambiental 

y sobre eventos históricos que pudiesen ser relaciones con las situaciones de cobertura 

reflejados en datos SIG, mapas físicos y otras referencias y la reconstrucción de contexto desde 

la creación del PNLH hasta la actualidad.  

 Revisión bibliográfica: registros cronológicos estadísticos e informes gubernamentales y 

de otras fuentes oficiales sobre producción agrícola, exportación de productos agrícolas, datos 

demográficos de la población adyacente al parque; leyes, decretos y políticas que faciliten 

procesos de avance de la frontera agrícola; presencia de huracanes, cronología de informes de 

pluviometría y temperatura en las estaciones meteorológicas de provincias y municipios a los 

que pertenece el territorio del parque. 

Identificación de actores comunitarios claves en las comunidades del PNLH para la 

reconstrucción de la historia del Parque Nacional Los Haitises y los asentamientos campesinos a 

través del uso de la técnica historia de vida, que consiste en la selección de 1 o más 

informantes pertenecientes al grupo o comunidad de estudio, donde este o estos a través de 

varias sesiones de encuentro con el investigador hace un relato de su propia vida caracterizando 

los procesos de una comunidad. Las sesiones de entrevista fueron grabadas en video y escritas 

en diario de campo. Al finalizar las sesiones, el investigador analiza y discrimina la información 

relevante a los objetivos de investigación (Taylor y Bogdan 1998). 

Organización de datos de contexto en diferentes períodos: una vez identificada la 

información relevante a todo el contexto ligado al proceso de deforestación, esta se organizó 

tomando en cuenta los diferentes períodos correspondientes a momentos de cambio de marco 
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legal del parque, así como también las fechas de referencias de las imágenes satelitales de 

1996, 2003 y 2012; como se muestra a continuación:  

 

Cuadro 1: Períodos y eventos de la historia del Parque Nacional Los Haitises de 1930 hasta 
2012. (Elaboración propia) 

No. Período Evento de referencia 

I 1930 – 1961 Período anterior a la creación del parque 

II 1961 – 1976 Creación como reserva forestal 

III 1976 – 1996 Creación del Parque Nacional Los Haitises 

IV 1996 – 2003 Post. desalojo de comunidades 

V 2003 – 2012 Más cercano a la fecha actual 

   

Construcción de una matriz de contexto de deforestación: a partir del modelo de 

análisis de contexto planteado por autores como Geist y Lambin (2001) y Meyer y Turner (1992) 

se construyó una matriz resumen de causas directas u observables, causas indirectas o 

subyacentes y agentes, acompañados de las descripciones en cada caso.  

 

2.2.3 Análisis de los datos 

 

Para el análisis multitemporal de los escenarios de deforestación del PNLH, se establecieron 

los siguientes pasos:  

 

1. Con base a los mapas generados en este estudio para 1996, 2003 y 2012 y los datos de 

coberturas de diferentes usos, se identificaron los principales usos de suelo, cambios 

entre los usos por año y recuperación del bosque. Esto permitió conocer cómo 

cambiaron los usos de suelo entre los tres períodos.  

2. Se realizó el cálculo de la tasa de deforestación anual para los períodos 1996-2003, 2003 

– 2012 y 1996-2012 (Puyravaud 2003) para determinar la ganancia o pérdida del bosque 

en el parque. 

3. Para realizar una cronología del cambio de uso de suelo en el parque y comparaciones 

con períodos anteriores, se revisó la información cartográfica y bibliográfica sobre 

cambio de uso para los períodos 1984 – 1989 y 1988 - 2006. 

4. Se contrastaron los límites actuales, según legislación vigente, correspondientes al año 

2004, con el historial de límites anteriores para evaluar los cambios en términos de: 

- Extensión. 

- Categorías de zonificación. 

- Coincidencia de fechas en los de cambios de límites con las estimaciones de 

cambio de uso de suelo de estudios anteriores y resultados de esta presente 

investigación.  
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Los pasos anteriores permitieron inferir sobre posibles sesgos en las estimaciones de cambio 

de uso de suelo debido a modificaciones en la localización y límites del territorio y no a cambios 

en el uso del suelo a través del tiempo.  

Para contextualizar los cambios observados en los datos espaciales, que permitieran inferir 

sobre causas ocultas detrás de un proceso de deforestación en el parque, se examinaron datos 

de contexto de fuentes bibliográficas oficiales y fueron organizados por períodos que 

coincidieran con los principales cambios de límites y fechas estimaciones de cambio de uso. 

Según los elementos descritos en la propuesta de análisis contextual de Geist y Lambin (2002), 

se identificaron las causas directas, subyacentes y agentes. De igual manera, se obtuvo 

información del recuento histórico de la comunidad a través de entrevistas a miembros de las 

comunidades del parque. Los datos bibliográficos fueron contrastados con los datos obtenidos 

en las entrevistas a representantes de las comunidades.  

Finalmente, se identificaron alternativas para manejo del parque, para lo cual se revisó el 

plan de manejo actual del parque (MIMARENA 2013a) e informes de la comisión gubernamental 

para la solución de conflictos del parque e informes del estado actual del SINAP.  

 RESULTADOS  3.

 

3.1 Análisis multitemporal de uso de suelo para los años 1996, 2003 y 2012 

 

Para el análisis de cambio de uso, se generaron tres mapas de uso de suelo 

correspondientes a los años año 1996, 2003 y 2012. En las figuras 3, 4 y 5, se muestran los 

mapas resultantes.  
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Figura 3: Mapa de uso de suelo Parque Nacional Los Haitises, año 1996 (Elaboración propia). 
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Figura 4: Mapa de uso de suelo Parque Nacional Los Haitises, año 2003 (Elaboración propia). 
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Figura 5: Mapa de uso de suelo Parque Nacional Los Haitises, año 2012 (Elaboración Propia). 
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A partir de estos mapas, se analizó el uso de suelo por cada año y por intervalos entre 

los años donde los usos de suelo de mayor cobertura fueron forestal, agricultura y matorral. En 

el Cuadro 2, se presenta un resumen del análisis multitemporal. 

 

Cuadro 2: Cobertura por uso de suelo para 1996, 2003 y 2012 y porcentaje de cambios del 
Parque Nacional Los Haitises (Elaboración propia). 

  1996 2003 
 

2012 
 

Uso Km² % Km² % 
% cambio 96 - 

03 
Km² % 

% cambio 03 - 
12 

Agricultura 
272.1

2 
39.
7 

60.7 8.9 -77.7 
139.1

7 
20.
3 

129.3 

Forestal 
219.0

2 
31.
9 

443.9
9 

64.
7 

102.7 
341.5

1 
49.
8 

-23.1 

Matorral 
152.8

7 
22.
3 

93.18 
13.
6 

-39 
149.0

9 
21.
7 

60 

SAF 39.02 5.7 24.39 3.6 -37.5 0.36 0.1 -98.5 

Pasto 1.9 0.3 48.32 7 2446.9 55.21 8.1 14.3 

Cuerpos de 
agua 

0.58 0.1 0.86 0.1 49.5 0.15 0 -82.2 

Humedal 0.25 0 0 0 -100 0 0 ND 

Suelo desnudo 0.36 0 0.43 0.1 11825 0 0 -100 

No clasificado 0 0 13.93 2 ND 0 0 -100 

TOTALES 
6857

6 
10
0 

6857
6 

10
0 

 6857
6 

10
0 

 

                  

    

 
Figura 6: Análisis multitemporal del uso de suelo Parque Nacional Los Haitises, periodos de 
1996, 2003 y 2012 (Elaboración propia).  
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Para el año 1996, la agricultura era el uso de suelo de mayor extensión en el parque con un 

39.7% de cobertura. Para el año 2003 las tendencias de extensión de las categorías cambiaron, 

siendo la categoría forestal la más extendida con un 64.7%; seguida por el matorral con un 

13.6% de presencia. Para el año 2012, la categoría forestal disminuyó su ocupación a 49.8% 

mientras que la agricultura aumentó a 20.3% de extensión en el terreno.  

 Para el período de comparación 1996 – 2003, según se observa en la Figura 7, la tendencia 

más significativa en términos de extensión fue el aumento del uso forestal junto al descenso del 

uso agrícola y matorral. Las áreas de pasto aumentaron de 0.3% a un 7.0% en este período.  

 

 

Figura 7: Porcentaje de cambios de uso de suelo del Parque Nacional Los Haitises 1996-2003 
(Elaboración propia).  

Durante el período 2003 – 2012, como se muestra en la figura siguiente, el área de bosque 

se redujo -23.1%; el matorral aumentó en un 60%, y la agricultura aunque en proporción al 

territorio experimentó un dramático aumento de 129.3%.  

 
 

Figura 8: Porcentaje de cambios en el uso de suelo Parque Nacional Los Haitises para el 
periodo 2003-2012 (Elaboración propia). 
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En cuanto a las zonas del parque donde están ocurriendo los cambios, de acuerdo con la 

división política administrativa, para 1996 se observa que el proceso de deforestación para el 

uso de cultivo se concentró en la zona oeste del parque correspondiente a la provincia de Monte 

Plata. El matorral se sitúa en la zona norte del parque entre las provincias Samaná, Duarte y 

parte de la provincia Monte Plata. En la zona de Hato Mayor, predomina el bosque con la 

presencia de cultivos, SAF y matorral.  

Para el 2003, el proceso de cambio de uso de suelo se localiza en la zona noreste 

correspondiente a Samaná hacia cultivo, provincia Duarte hacia pastizal y la zona de Monte 

Plata con presencia de pastizal y en el norte la provincia Duarte con pastizal. La zona de Hato 

Mayor es la zona mejor conservada, donde predomina el bosque y hay presencia de áreas SAF, 

matorral y cultivo en menor magnitud.  

Para el 2012 aunque la matriz de todo el parque es bosque, se observa en todas las zonas 

la fuerte presencia del matorral. En la provincia Hato Mayor, domina la extensión del terreno 

combinado con la presencia de bosque. Para la provincia Duarte, se repite este patrón en una 

menor extensión y con la presencia de pastizal. En la provincia Samaná, resalta la presencia de 

pasto con bosque fragmentado y matorral y finalmente en la provincia Monte Plata, se observan 

los mayores parches de bosque en un fragmento del paisaje, que es continuado con bosque 

fragmentado con la presencia de matorral y en menor proporción pastizal.  

La tasa anual de cambio reflejó una recuperación para 1996 - 2003 de un 4.38% anual en 

un período de 7 años y de 2003-2012 la tasa de deforestación fue de -1.2% en el período de 9 

años, como se observa en el cuadro 3.  Es decir, el PNLH recuperó un aproximado de 959 

ha/año durante el período 1996-2003 y perdió unas 559 ha/año por casi una década del 2003 al 

2012.  

 

Cuadro 3: Tasas de recuperación / Deforestación para los períodos 1996-2003 y 2003-2012 en 
el Parque Nacional Los Haitises (Elaboración propia). 

Período 
Área Inicial 
(Km²) 

   Área final (Km²) 
Tasa anual 
de cambio 

Cambio 
Km² / 
Año  

Balance 

1996-2003 219.02 443.99 4.38% 9.59 Recuperación  

2003-2012 443.99 341.51 -1.26% -5.59 Pérdida  

 

 

3.2 Comparación de estimaciones de cobertura entre diferentes estudios 

 

a) Comparación entre los tres períodos consultados  

 

Los cuadros 4, 5 y 6 resumen las cifras obtenidas de cambio de uso de suelo, derivadas de 

las categorías forestal, matorral y cultivo de estudios consultados para los períodos 1984 – 

1989, realizados por DIRENA y AECIF (1991); de 1988 – 2006 un estudio llevado a cabo por 

Izzo (2006); y para el período 1996- 2003 elaborado por MIMARENA (2014).  
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Cuadro 4: Estimaciones de cambio de uso en el Parque Nacional Los Haitises para el período 
1984 -1989 (DIRENA - AECID (1991).  

  Uso 
1984 1989 Cambio 1984 - 1989 

Km² % Km² % % 

Forestal 185.56 13.96 135.63 10.25 -26.91 

Matorral 149.37 11.24 111.6 8.43 -25.29 

Cultivo y pasto 616.51 46.38 638.23 48.23 3.52 

  

     

Cuadro 5: Estimaciones de cambio de uso en el Parque Nacional Los Haitises para el período 
1988 -2006. Fuente: Izzo (2006).  

Uso 
1980 2006 % Cambio 1988 - 2006 

km²  % km² % % 

Bosque  78 15 262 46 236 

Matorral  310 60 177 31 -43 

Cultivo  115 22 120 21 4 

  

 

Cuadro 6: Estimaciones de cambio de uso en el Parque Nacional Los Haitises para el período 
1996-2003. Fuente: MIMARENA (2014) 

 Uso  
1996 2003 Cambio 96 - 03 

km² % km² % % 

Bosques  216.1 34.21 453.72 71.89 110 

Matorral 136.21 21.56 116.55 18.47 -14.4 

Agricultura  242.95 38.46 56.99 9.03 -76.5 

TOTAL 631.67 100 631.1 100 
 

 

El período 1984 – 1989, expresa una pérdida de cobertura forestal de un 26.91% para una 

superficie de estudio de 1,329.15 km² en 1984 y 1,323.15 km² en 1989 (AECID 1991).  

Para 1988-2006, por un período de 18 años que toma como referencia la extensión de 631 

km² y límites actuales del PNLH basados en la Ley Sectorial 202-04 (Izzo 2006), se observa el 

aumento en la cobertura forestal y una reducción del uso matorral; mientras que para la 

categoría cultivo se mantiene una cifra de baja variación respecto a ganancia en el territorio. A 

continuación, se presentan los mapas resultantes del estudio realizado por Izzo (2006) en las 

figuras 9 y 10.  
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Figura 9: Mapa de uso y cobertura de suelo Parque Los Haitises, año 1988. 

                 Fuente: Izzo (2006). 
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Figura 10: Mapa de uso y cobertura de suelo Parque Los Haitises, año 2006.  

Fuente: Izzo (2006). 
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3.3 Cronología de cambio de límites del parque 

 

El Parque Nacional Los Haitises ha experimentado siete modificaciones en su marco legal, 

de las cuales una corresponde a cambio de categoría donde pasa de reserva forestal a ser área 

protegida, y seis corresponden a cambios en sus límites. Se muestra un resumen de los cambios 

en el Cuadro 7 y la Figura 11.  

El primer cambio experimentado en la extensión de terreno y cambio de límites como 

Parque Nacional se realizó en el período 1992-1993 bajo los decretos 192-92 (1992) y 81-93 

(1993) donde de su extensión de 208 km² según la Ley 409 (1976) aumenta a 1600 km² y un 

área que en el momento de cambio en 1992 estaba habitada por comunidades y su uso era 

agropecuario es declarada como zona núcleo. El segundo cambio de límites, tan solo 4 años 

después en 1996 con el Decreto 233-96 (1996), consistió en la redefinición de la zonificación del 

parque. La zona de amortiguamiento de 1993, que ocupaba casi la mitad de la extensión del 

parque es redefinida a partir de los 500 m² de sus nuevos límites. En este caso toda la antigua 

zona de amortiguamiento de 1993 es ahora zona núcleo en 1996.  

Con el Decreto 319-97 (1997) se fijan los límites de 1600 km² a 1375 km² y se redefine la 

zonificación otorgando a la zona de amortiguamiento territorio de la zona núcleo de 1996. Tan 

solo 1 año más tarde en 1998, se establecen nuevos límites con ajustes de reducción a 1251 

km². En el año 2000, con el establecimiento de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (2000), se restablecen los límites de 1996 de 1671 km² que dividen al parque en tres 

zonificaciones: 753 km2 de zona núcleo terrestre, 708 km2 de amortiguamiento y 210 km2 de 

zona marina incluida en la Bahía de Samaná. Para el 2000, la zona núcleo establecida era zona 

de amortiguamiento tan solo 3 años atrás, cuyo uso tenía áreas agrícolas y pobladas 

(MIMARENA 2013b).  

Para el 2004, con la aprobación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (2004) se establecen 

y reducen los límites que hasta la fecha actual rigen al parque con un área de 600.82 km². En 

esta ley, la zona de amortiguamiento para todas las áreas protegidas del país se incluye como 

parte de la zonificación de dichas áreas, pero no se define ni asigna su extensión. 

Posteriormente en 2009, por decreto presidencial, se asigna a todas las unidades del SINAP, 

una zona de amortiguamiento de 300 metros (2009). En 2011, por primera vez se inician los 

trabajos de la colocación de bornes (puntos de referencia de límites del parque) de solo una 

sección del PNLH (MIMARENA 2013b).  

En este presente año 2015, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, 

sometió al Congreso de la un proyecto de ley que aumenta los límites del parque de los 600.82 

km² en la actualidad a 746 km² (Diario Libre 2015).  
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Cuadro 7: Cronología de cambios de extensión y límites del Parque Nacional Los Haitises, 
República Dominicana (Elaboración propia).  

Ley / 

Decreto 

Año Categoría Extensión 

(km²) 

Modificación 

Ley   

244-68 

1968 Reserva 

Forestal 

208 Área total. Se establece superficie inicial. 

 

Ley    

409-76 

1976 Parque 

Nacional 

 

208 Área total. Se eleva la categoría de manejo a 

Parque Nacional. 

 

Decreto       

192-92 

1992 1600 Aumento del área. Exclusión en el parque de 

las comunidades campesinas que a la fecha 

estaban establecidas en su zona núcleo. 

 

Decreto        

81-93 

1993 

 

Decreto       

233-96 

 

1996 1671  

Se establece la zona amortiguamiento como 

área de 500 metros hacia el exterior a partir 

de los límites de la zona núcleo. Se asigna la 

división del área total del parque en las 

siguientes zonas: 753 km2 de zona núcleo 

terrestre, 708 km2 de amortiguamiento y 210 

Km2 de zona marina. 

 

Decreto       

319-97 

 

1997 1375  

Redefinición del área total en las siguientes 

zonas: Zona núcleo – 393.1 km², zona de 

amortiguamiento – 1,209.2 km² y zona 

marina 215 km². 

Decreto       

453-98 

 

1998 1251  

Reducción de límites y redistribución del área 

total del parque en la siguiente zonificación: 

543 km2, 333 km2 área terrestre, 210 km2 

área marina y zona de amortiguamiento: 708 

km2. 

 

Ley     

64-00 

 

2000 1671 Restablecimiento del área total según Decreto 

233-96. Zona de amortiguamiento del año 

1997 con uso agrícola pasa a ser zona núcleo 

en el año 2000. 

 

Ley  202-

04 

 

 

2004 

 

600.82 Reducción del área. No se establecen 

medidas para zona de amortiguamiento hasta 

2009. Límites vigentes a 2015. 

Proyecto 

de Ley 

2015 746  

Aumento de 115 km² en límites: 25 km² de 

área terrestre y 90 km² de área marina y 

zona de amortiguamiento 153 km². 
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Figura 11: Cronología de cambios en límites del Parque Nacional Los Haitises, República 

Dominicana para el período 1968 – 2015 (Elaboración propia).  
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Figura 12: Proyecto de Ley para la modificación de límites del Parque Nacional Los Haitises, 
República Dominicana Fuente: Periódico Hoy (2015). 
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3.4 Análisis de contexto: causas observables y causas subyacentes 

 

En la Figura 13, se presenta el esquema resumen de causas directas, causas 

subyacentes y agentes identificados en el proceso de deforestación del PNLH. 

 

 
Figura 13: Causas directas e indirectas del proceso de deforestación en la historia del Parque 

Nacional Los Haitises (Elaboración propia). 
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Causas directas identificadas, según orden cronológico 

 

1. Construcción de infraestructura vial en el período 1930 – 1961 durante la 

dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.  

 

2. Según registros de los habitantes más antiguos de la zona oeste de Los Haitises 

(Gesto 2015), la primera modificación al estado natural de Los Haitises fue la 

creación de caminos cuyos fines eran facilitar el transporte maderero desde la 

provincia Monte Plata hasta la ciudad de Samaná.  

 

3. Instalación de aserraderos en la zona de Los Haitises como parte del 

aprovechamiento maderable intensivo que desarrolló el Gobierno de Trujillo.  

 

4. Para dicho fin, Trujillo creó legislación para impulsar la industria nacional de 

muebles, impuestos para la venta y exportación de madera aserrada a nivel 

nacional (Ley 1541 1947), controló el corte de madera y prohibió la importación 

de madera (Decreto 1609 1956).   

 

5. Expansión de la frontera agrícola; principalmente debido al cultivo de tubérculos 

cuyo rubro principal ha sido la yautía (Xanthosoma sagittifolium) de las 

comunidades campesinas establecidas en la zonas del parque (Perdomo et al. 

2010b).  

 

6. La presencia de la agricultura de subsistencia y comercial ha tenido lugar desde 

hace décadas como fuente de ingreso principal de las comunidades campesinas 

que habitan alrededor del PNLH, cuya forma de cultivo es lo que localmente se 

conoce como Conuco, nombre tradicional en la sociedad dominicana para 

designar al terreno agrícola resultante de la práctica de tumba y quema del 

bosque y agricultura nómada, que es en parte herencia legada por el grupo 

indígena original de la isla (Regino 2006).  

 

7. Las comunidades campesinas pertenecientes a las divisiones administrativas de 

Gonzalo en Monte Plata, Sabana de la Mar en Hato Mayor, Cevicos en la Provincia 

Duarte y la zona de María Trinidad Sánchez, han tenido como sostén económico 

la agricultura y ganadería mucho antes de la asignación de categoría de área 

protegida a la zona de Los Haitises.  

 

Causas subyacentes identificadas según categoría 

 Demográficas / Sociales 

 

- Agricultores que habitaban y producían en valles de otras zonas del país fueron 

expropiados de sus tierras por parte del régimen de Trujillo para que dichas 

tierras fuesen destinadas a plantaciones de la industria azucarera. Esta situación 
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provocó la migración rural a la ciudad capital de una parte de ellos y a la otra 

parte se le obligó a trasladarse a las zonas más montañosas del país creando 

presión en los bosques por el desarrollo de la agricultura de ladera (Portorreal 

2009).  

- Durante entrevistas a líderes comunitarios de la provincia Monte Plata, con más 

de 50 años viviendo en la zona de Los Haitises, estos testificaron ser parte de un 

éxodo hacia las montañas (Gesto 2015). Posteriormente, el establecimiento de 

plantaciones de la especie palma africana (Elaeis guineensis) en los valles de las 

provincias pertenecientes a la división administrativa del parque para la 

extracción de aceite continuó aumentando el número de comunidades 

desplazadas, donde al igual que en el caso de las comunidades desplazadas por 

las plantaciones azucareras, estas no fueron reubicadas ni recibieron 

compensación por el desplazo. (Perdomo et al. 2010a)  

- Se agrega a la situación de las comunidades campesinas desplazadas de zonas 

productivas, la presencia de ciudadanos haitianos en el parque que responde al 

excedente de mano de obra extranjera que fue impulsada por el Estado 

dominicano para la industria azucarera y que luego de la caída de precios del 

mercado de azúcar permanecieron en el país en condición ilegal trabajando en 

predios agrícolas pertenecientes a agricultores dominicanos (Silie 2003).  

- Otro factor presente en la población local es el desconocimiento sobre las 

definiciones de área protegida, su importancia y beneficio. En otros casos, existen 

niveles muy superficiales de compresión y también una percepción negativa de 

estos conceptos debido a que el acercamiento con las autoridades de protección 

forestal, a cargo de una unidad del Ejército Nacional desde 1967, ha sido 

represivo (Ovalles 2011).  

- En el orden internacional, el principal mercado que facilitó el auge de los 

tubérculos en las exportaciones nacionales, donde se distingue como rubro la 

Xanthosoma sagittifolium, corresponde a la ola de migración latina a Estados 

Unidos desde la década de 1980, un mercado estable y rentable (DICOEX 2009).  

 

 Culturales 

 

- La práctica de tumba y quema de bosque de agricultura migratoria, se conoce 

localmente como Conuquismo y es herencia de la cultura ancestral taína de la 

misma forma que lo es el consumo de tubérculos (Regino 2006), grupo de 

alimentos que representa los rubros detrás de la deforestación en Los Haitises 

(Comision 2014).  

 

 Económicas 

 

- La caída de los precios de la caña de azúcar provocó un excedente de mano de 

obra local y extranjera (haitiana) que se destinó a otros sectores de la agricultura 

y emigró de las áreas llanas a las áreas montañosas para el cultivo de rubros con 
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salida al mercado, en especial en la zona oeste del parque, provincia Monte Plata 

(MIMARENA 2013a).  

- Desde la década de 1990, los tubérculos tuvieron un crecimiento importante en el 

sector agrícola para el ámbito local (SEA 2008) y también pasaron a escalar 

posiciones importantes en las exportaciones nacionales a Estados Unidos y Puerto 

Rico (Adames 2005), creando un mercado estable en especial para la yautía, 

rubro principal de la siembra de los agricultores de Los Haitises.  

- En el año 2003, República Dominicana se suscribe al Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), por 

sus siglas en inglés, creando una zona de libre comercio entre países. Esto facilitó 

la exportación de productos agropecuarios para los cuales no existe una vigilancia 

o protocolo de control sobre su origen de procedencia y su vinculación en 

procesos de degradación ambiental para su obtención (Leyba 2003). 

 

 Naturales 

 

- El paso de los huracanes David y Federico en 1979 impactaron la cobertura de 

vegetación y además provocaron pérdidas agrícolas, que a su vez propiciaron el 

movimiento de migración campesina hacia el parque (Serulle 1994).  

- En 1998, el huracán George provocó graves pérdidas de vegetación en todo el 

SINAP, y en el caso específico del PNLH, el impacto sobre esta área protegida fue 

considerado como severo (CEPAL 1998). La pérdida de la población de mangle de 

la zona superó el 40% (Sherman et al. 2001)  

 

 Políticas - Institucionales 

 

- La expansión y apropiación de terrenos destinados para el cultivo de la caña de 

azúcar por parte de Trujillo, quien manejaba para finales de la década de 1950 el 

63% de la producción nacional, generó la pérdida de tierra cultivable y el éxodo 

campesino (Fernández 2007).  

- La Ley de Promoción al Desarrollo Agropecuario que contemplaba incentivos 

como estímulos a la industrialización y exportación de productos agropecuarios, 

mejoramiento y ampliación de créditos a la producción y exoneraciones (Ley 532 

1969)  

- El Banco Agrícola de la República Dominicana ha destinado créditos a la 

producción de yautía con intención especial para fines de exportación (El Día 

2009), cultivo que a finales de la década de 1990 y hasta el año 2003 

experimentó un crecimiento en su producción y demanda (IICA 2003).  

- Limitaciones legales y administrativas en el sistema de tenencia de tierras que 

dificultan el acceso de la tierra a campesinos. 

- Las tierras llanas y de mejor calidad son ocupadas por los grandes propietarios, 

generalmente orientadas al monocultivo y a la ganadería. El acceso a la tierra por 

parte de pequeños productores se hace por ocupación ilegal de terrenos del 
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Estado o por títulos provisionales que concede el Instituto Agrario Dominicano 

(IAD) como parte de la Reforma Agraria (De Walter y Peralta 2000). 

- En un censo de la población residente en las diferentes zonas de Los Haitises 

(MIMARENA 2014), se determinó que existen unos 2,152 productores, de los 

cuales solo 288 poseen un espacio fijo para cultivo, y de estos solo 30 

productores poseen un título definitivo de la tierra. Es decir que 13% de los 

productores cultiva en un terreno fijo, mientras que el restante 86% realiza 

agricultura nómada. Del universo de productores, apenas el 1% posee título 

definitivo de la tierra que cultiva.  

 

Cuadro 8: Productores en las zonas agrícolas del Parque Nacional Los Haitises según tipo de 
documento de tierra que poseen (MIMARENA (2014).  

Tipo de documento Total 

Título o certificado de título 30 

Acta constancia 11 

Acto de venta 85 

Plano catastral 4 

Título provisional del IAD 22 

Otro 12 

Sin información / no sabe 124 

Total 288 

 

- Desde su creación como parque nacional en 1976, Los Haitises ha experimentado 

unos 7 cambios en la fijación de sus límites y extensión; lo cual generó grandes 

conflictos con las comunidades instaladas en las zonas del parque y la prohibición 

de actividades de producción (Perdomo et al. 2010a).  

- Proceso lento e incompleto de compensaciones pendientes a familias desalojadas 

del parque. 

- Bajo el decreto 192-92 (1992), el Gobierno procedió a realizar el desalojo de las 

comunidades en la zona núcleo del parque que afectó según datos de 1997 a 

unas 4,264 familias. A este grupo desalojado se le prometió la entrega de 

viviendas, tierra para cultivo y compensaciones por cultivos, viviendas y ranchos 

(MIMARENA 2013b). En 1998 se realizó la primera entrega de 2002 parcelas a 

familias desalojadas. Del 2002 al 2007, de un total de 2,508 beneficiarios se 

entregaron pagos a unas 1,622 familias por un monto de RD$95, 914,049.41 

(US$2.131.423,32). Unos 886 beneficiaros aún están en lista pendiente de 

compensación a la fecha presente por un monto de US$1.002.050,19 

(MIMARENA 2014b). 

- Recursos insuficientes del SINAP en términos de presupuesto, personal y 

capacidad técnica para la implementación de soluciones definitivas a la 

problemática de Los Haitises.  

- El SINAP posee limitados mecanismos de gestión de recursos financieros, poca 

capacidad técnica para el uso eficiente de los recursos financieros, salarios bajos 
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y personal suficiente para las ejecución de tareas como vigilancia y atención a los 

incendios forestales de las unidades del sistema (PNUD 2010).  

- Los Haitises, por lo tanto, es víctima de esta situación. Desde el 2010, el PNUD 

ejecuta junto al MIMARENA un proyecto de reingeniería del SINAP que pueda 

subsanar las deficiencias del sistema (PNUD 2010).  

- Estado preparatorio de la valoración de servicios ecosistémicos en el SINAP.  

- La valoración de servicios ecosistémicos en el SINAP es uno de los objetivos del 

proyecto de reingeniería ejecutado por el PNUD, y junto en 2015, se produjo el 

primer documento de valoración económica para el SINAP en su historia (Gómez-

Valenzuela et al. 2015). Previo a este documento, solo se ha documentado la 

importancia de las áreas protegidas en su aporte al sector turismo en un estudio 

realizado por la TNC, USAID y MIMARENA (2009).  

- La parte marina del PNLH, que además es la sección mejor conservada, es una 

de las zonas de visitación turística más importante del SINAP, que junto a otras 

tres unidades del sistema, percibe el 50% de los ingresos generados por 

visitación en áreas protegidas del país (TNC. et al. 2009).  

El 25% del consumo de agua potable de todo el país depende de Los Haitises 

(Comision 2014); sin embargo, la administración de las cuencas hidrográficas que 

dependen de las unidades del SINAP no considera la relación de las áreas 

protegidas con el agua como servicio ecosistémico de provisión (Gómez-

Valenzuela et al. 2015).     

- El organismo de vigilancia y control de las áreas protegidas pasó a manos del 

ejército dando un carácter represivo a la relación de las comunidades con el 

bosque. 

- En 1967 la Dirección Nacional Forestal pasa a ser parte de las Fuerzas Armadas 

(Ley 206 1967) como unidad de control para las labores de vigilancia, 

conservación y fomento de los bosques del país. En el año 2000 con la creación 

del MIMARENA, y el Viceministerio de Recursos Forestales, desaparece la 

Dirección Nacional Forestal y es creado el Servicio Nacional de Protección 

Ambiental o Policía Ambiental (SENPA) como una dependencia de las Fuerzas 

Armadas y aliada del Viceministerio de Recursos Forestales (2006) en las tareas 

de vigilancia, control y sanción de delitos ambientales en las áreas protegidas.  

- La mayoría de los habitantes de la zona no tiene claras las definiciones de los 

límites del parque (MIMARENA 2013a), debido a carencias de estructura física de 

esta área protegida. No existen linderos bien marcados para delimitar claramente 

el parque (MIMARENA 2010)                                                                                                 

 DISCUSIÓN 4.

 

La combinación del análisis multitemporal (generado a partir de las imágenes satelitales) 

junto al análisis de contexto explican, para el año 1996, la presencia de la matriz cultivo en el 

paisaje de Los Haitises como resultado de los impactos aún presentes en la zona, tan solo 4 

años después del desalojo de las comunidades establecidas en el parque en 1992. El gran 
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ausente en la cobertura de 1996 es precisamente el pastizal por la eliminación extensiva en el 

parque de los animales de crianza bajo el proceso de desalojo. 

Para 2003, la matriz de uso de suelo fue dominada por el bosque, que experimenta una 

gran recuperación en su cobertura en todas las zonas del parque y que se explica por la 

transformación de matorral a bosque secundario, teniendo como factor determinante el desalojo 

de las comunidades de la zona núcleo del parque en 1992. La presencia del uso matorral para 

este período puede adjudicarse al crecimiento inicial de vegetación y malezas que sustituyen las 

áreas de cultivos y las áreas de pastizal para la crianza de ganado, que según indica el Decreto 

192-92 (1992), fueron la razón principal de la degradación del parque. 

 Para 2012, nuevamente la matriz del paisaje corresponde a bosque con la presencia de 

creciente matorral en todas sus zonas, indicador de la continuidad de presencia de cultivos y 

pastizal que revela la continuidad del avance de la frontera agropecuaria en años posteriores al 

desalojo de comunidades al interior del parque. En los tres períodos y a pesar de la 

recuperación a partir del 2003, la fragmentación del parque es sumamente alta por la 

persistencia de las actividades agropecuarias bajo la ausencia de soluciones definitivas de parte 

del Estado.  

Los estudios de cambio de uso de suelo en el parque que antecedieron esta investigación, 

realizados por AECID (1991) para el período 1984-1989, Izzo (2006) para 1988 – 2006 y 

MIMARENA (2014b) para el período 1996-2003 no proveen un historial de datos comparables 

entre sí para un análisis cronológico de cambio de uso de suelo debido a sus diferencias en 

metodología de obtención de datos, extensión, límites del área de estudio y comprensión del 

contexto de la zona. Para el estudio de 1984-1989, se usó la interpretación de fotos aéreas e 

imágenes LANDSAT con límites basados en una superficie de 1600 km² (AECID 1991), para el 

período 1988 – 2006 se usaron imágenes LANSDAT y para 1996-2003 en imágenes satelitales 

RASTER con límites basados en la legislación vigente que asigna un área de 680.32km² al 

parque (Izzo 2006), es decir un área de comparación de terreno de menor extensión.  

El período 1984-1989, de un intervalo de 4 años, muestra la dominancia de la matriz 

agrícola bajo un diagnóstico que requiere aclaraciones para su comprensión. Para el análisis de 

información geográfica, se usaron imágenes de 1983, 1984 y 1988 (AECID 1991); pero la fecha 

de sus límites corresponde a casi una década de diferencia (1992). Es decir, las imágenes de 

1983 a 1998 expresan la categoría de uso terreno cultivable, pero estas fueron incorporadas al 

análisis como área protegida de acuerdo a los nuevos límites a la fecha de 1992. El diagnóstico 

no refleja un cambio en el uso de suelo sino un cambio de límites.  

Para el estudio de 1988-2006, cuyos límites de referencia son definidos según legislación 

vigente del 2004 como área de comparación entre las dos fechas, se muestra un diagnóstico 

favorable en términos de la recuperación del bosque debido al contraste de eventos ocurridos 

en este período de 18 años. Para 1988, la realidad presente era un parque totalmente ocupado 

por comunidades, cuyos límites difieren de su categoría de uso (siendo al momento inicial de 

1988 terreno cultivable y no área protegida); para luego pasar a 2006 cuando ya ha ocurrido un 

proceso de desalojo de las comunidades en 1992, mostrando un dramático balance de 

recuperación del bosque por menor presión humana, aunque persiste la condición de 

fragmentación por la continuidad de actividades productivas.  

Las múltiples modificaciones en los límites del parque en diferentes períodos han provocado 

falsos diagnósticos de pérdida de cobertura forestal donde no hubo un cambio sostenido en el 
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uso del suelo para una misma extensión de terreno. La fijación de nuevos límites afectó la 

interpretación de cambios en los estudios de 1984-1988 y 1988-2006 e impide verificar 

tendencias claras a través del tiempo en un área fija. Es decir, no existió un proceso de 

deforestación progresivo en Los Haitises y posterior recuperación de su terreno; sino 

interpretaciones sesgadas en la extensión del terreno por no considerar, en el análisis de la 

información satelital, el contexto correspondiente al marco legal de sus límites.     

Las causas asociadas al fenómeno de la deforestación son diversas y complejas, pero 

pueden ser agrupadas en categorías para sistematizar su comprensión, y requieren el uso de 

una metodología consistente que permita comparaciones de información satelital junto al 

análisis de su contexto (Geist y Lambin 2001). El análisis contextual del proceso histórico de la 

deforestación en el PNLH muestra que de las tres causas directas del proceso histórico de la 

deforestación, dos de ellas (infraestructura de caminos e instalación de aserraderos) ejecutadas 

por el Estado dominicano fueron la puerta de entrada a la tercera causa directa que determina 

el proceso actual de pérdida de cobertura forestal, la expansión de la frontera agrícola.  

Las causas directas u observables que provocan la deforestación son el reflejo de la 

existencia fuerzas motoras en las decisiones de la sociedad frente al recurso bosque y su 

contexto (Meyer 1992). Estas fuerzas motoras son expresadas como causas subyacentes o 

indirectas. Estas crean la plataforma de entendimiento entre los cambios en la cobertura y el 

uso de suelo (Geist y Lambin 2001) y permiten saber cómo se han tomado las decisiones en 

sociedad que han transformado el medio físico. 

Se observaron 5 categorías de causas subyacentes de la deforestación en Los Haitises para 

la comparación entre los años 1996, 2003 y 2012, a saber, factores de tipo: demográfico-social, 

cultural, económico, natural, político-institucional.  

La mayor parte de estas causas subyacentes corresponden a factores de nivel local con una 

complejidad de acciones y respuesta entre sus actores. Estas van desde decisiones en la política 

agrícola del país favoreciendo a intereses de capital privado en el caso de los monocultivos, la 

respuesta de la población campesina ante nuevas condiciones para un acceso de la tierra 

limitado y la búsqueda de estrategias de estos agricultores a los retos y oportunidades del 

mercado; un SINAP relativamente joven en su historia que se inserta en un escenario de 

gobernanza de recursos naturales que requiere de cambios para una gestión eficiente.   

A las diversas causas de nivel local, se sumaron eventos internacionales que aumentaron la 

complejidad de la dinámica de deforestación, tales como la caída de los precios del monocultivo 

caña de azúcar, las débiles normas de migración para el retorno de trabajadores haitianos de la 

industria cañera; sumados a la inestabilidad en el vecino país de Haití fueron el terreno que 

propició el establecimiento de trabajadores haitianos como ocupantes de los terrenos de Los 

Haitises en condición de asalariados para empresarios dominicanos o independientes (Gesto 

2015). En el aspecto comercial, el aumento de la demanda internacional para la exportación de 

tubérculos incentivó un aumento del precio de oferta en el mercado local (SEA 2008) que se ha 

mantenido.  

A pesar de la existencia de diversas categorías en las causas subyacentes, la categoría que 

más elementos presenta es la de tipo político-institucional. Las decisiones del Estado de manera 

directa en el parque, o indirecta en otras carteras del Estado, han impactado negativamente al 

parque y además potenciado a los demás factores presentes. 
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 El SINAP del país ocupa un 25% del territorio nacional; pero, a pesar de su gran extensión, 

no cuenta con una estructura de gobernanza de los recursos naturales que tome en cuenta al 

campesinado e incluya procesos de información y diálogo necesarios para una convivencia 

amigable y de mutuo beneficio entre el medio y las comunidades. 

Las decisiones de índole político sobre el territorio del parque, como las múltiples 

modificaciones legales sobre sus límites en zonas habitadas por comunidades y cuyo uso de 

suelo era agropecuario, establecieron el inicio de conflicto con las comunidades y este hecho es 

reconocido por las autoridades del MIMARENA en el diagnóstico de la situación actual del 

parque en miras a un proceso de resolución de sus conflictos (Comision 2014). Las comunidades 

hoy consideradas como invasoras de terrenos en el parque eran décadas atrás una población 

que fue impulsada a la ocupación de terrenos y expansión de la frontera agrícola por parte de 

las políticas del Estado. En el momento presente y debido a un lento proceso de 

compensaciones por desalojo a las comunidades, estas se han convertido en lo que se 

denomina ‘‘refugiados ambientales”, que a su vez produjeron impactos ambientales en el medio 

(Mcpherson 1996).  

La gestión del PNLH como área protegida ha tenido un modelo represivo y poco reflexivo 

por parte de las autoridades, dadas sus estructuras de control en manos de la fuerza militar que 

han provocado los conflictos con la población residente en la zona. El manejo de recursos 

naturales ha evolucionado de una estructura vertical, de estilo prohibitivo a un modelo de 

alianza y colaboración entre el gobierno, comunidades, organizaciones no gubernamentales y 

usuarios de los recursos naturales, moviéndose del concepto estatal a la gobernanza (Worboys 

et al. 2015). Es imperante, por ello, un espacio de acercamiento de los múltiples actores 

implicados a partir de una estructura más horizontal de carácter negociador y conciliador. 

 Esto ha sido identificado por el MIMARENA como una de las debilidades del SINAP y desde 

hace varios años se está trabajando en la inclusión de un modelo de gestión compartida en el 

manejo de las áreas protegidas que incluya una participación relevante de las comunidades 

(PNUD 2010). El plan de manejo vigente del PNLH contempla la necesidad de creación de una 

estructura de gestión compartida que incluye el co-manejo y la participación de las comunidades 

(MIMARENA 2013a), cuenta con un diagnóstico base adecuado y con propuestas alternativas a 

la problemática de conflicto con las comunidades. A pesar de la existencia de herramientas de 

planificación adecuadas para la resolución de conflictos en esta área protegida, las limitaciones 

de presupuesto y personal del SINAP han impedido su ejecución y por lo tanto extendido el 

conflicto y el proceso de degradación del parque.  

La carencia de recursos del SINAP para solucionar las deudas de compensación con las 

comunidades y la implementación del plan de manejo del PNLH coincide con la ausencia, hasta 

fecha reciente, de una valoración tangible de las áreas protegidas que provea mecanismos de 

generación de ingresos para su financiación. Para este 2015, el MIMARENA publicó su primera 

valoración de servicios ecosistémicos del SINAP (Gómez-Valenzuela et al. 2015), existe un 

proyecto de ley pendiente de aprobación que impulsa el pago de servicios ambientales (2012) y 

además el conocimiento documentado de la importancia hidrológica como reservorio natural 

eficiente que destina el 25% del agua potable de la nación (Comision 2014). Estos tres 

elementos proveen un escenario de circunstancias propicias para la ejecución de una propuesta 

de pago de servicios ambientales del factor agua como servicio ecosistémico del Parque 

Nacional Los Haitises.  
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Los pagos por servicios ambientales (PSA) son reconocidos como una de las estrategias 

eficaces para financiar la conservación de áreas naturales a partir del uso de la lógica de 

mercado (OEA 2005): quienes aportan un servicio (en este caso ecosistémico) deben ser 

recompensados, y quienes lo reciben deben pagar por ello.  

Según la recomendación de la FAO para la elaboración de un sistema de pago por servicios 

ambientales se deben realizar los siguientes pasos: 

 
Figura 14: Esquema para la elaboración de un sistema de pago por servicios ambientales (FAO 

2009). 

1. Levantamiento de información: evaluación del marco institucional y legal, caracterización 

biofísica del servicio, determinación del valor del mercado de servicios ambientales, 

identificación de actores involucrados (compradores, vendedores y colaboradores). 

2. Diseño: creación de un fondo para el PSA y su administración, acuerdos y contratos y 

definición del sistema de monitoreo y evaluación. 

3. Negociación: participación abierta y voluntaria de diferentes actores para alcanzar un 

consenso y contribución de todas las partes. 

4. Implementación: que incluye un plan de negocio, fondo y administración de los pagos.  

5. Monitoreo y evaluación.  

 

En República Dominicana, pueden mencionarse dos casos de pagos por servicios 

ambientales en áreas naturales: la ejecución del proyecto de PSA para una cuenca en el caso de 

la parte alta del río Yaque por su importancia de provisión del servicio agua para la agricultura  

(OEA 2008) y energía para centrales hidroeléctricas. El segundo caso y más reciente es un 

estudio de valoración y promoción para un área protegida, la Reserva Científica Loma Quita 

Espuela (INTEC 2014).  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.

 

5.1 Conclusiones  

 Esta investigación analiza la compleja realidad que se oculta detrás del proceso de 

deforestación en un área protegida. A través de este análisis, se pone en evidencia que detrás 

del cambio de uso de suelo hay una serie de factores de orden político, institucional, económico 

y social que se integran a un nivel local para el avance de la frontera agrícola en detrimento de 

un parque nacional. 

El caso del Parque Nacional Los Haitises revela la necesidad de fortalecimiento de un 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas que inicie con la revisión de sus estructuras y con una 

mirada cronológica de cómo las decisiones del Estado en diferentes períodos y desde distintas 

áreas de la gestión pública tienen implicaciones a largo plazo. 

La deforestación ocurre cuando la rentabilidad en actividades productivas ligadas con el 

factor tierra es mayor que los beneficios percibidos por la conservación del bosque. Esto indica 

que el bosque no representa un valor al ecosistema y a la sociedad desde la perspectiva de los 

actores involucrados en su manejo. Revertir esta situación requiere de una respuesta que pueda 

inclinar la balanza a la valoración del bosque como ganancia, y en este contexto que el pago de 

servicios ambientales represente una estrategia para que los actores involucrados puedan 

percibir la deforestación como una actividad de pérdida respecto a la reducción de los servicios 

ambientales que posee un ecosistema. 

 

5.2 Recomendaciones 

Con ejemplos en el país de la ejecución de un pago por servicio ambiental para una cuenca 

y de promoción de un PSA para un área protegida, un marco legal adecuado y promotor de esta 

herramienta de conservación, una ley sectorial sobre los PSA en espera de aprobación, y un 

reciente estudio de valoración de servicios ambientales para el SINAP, se recomienda iniciar 

para el caso de Los Haitises el siguiente proceso: 

 

1. Un estudio de valoración de servicios ecosistémicos para esta área protegida. 

2. Posteriormente y como resultado de este primer estudio, la creación de un sistema de 

PSA hídrico para el parque como un instrumento fiscal con destino específico a esta 

zona, para revertir su degradación, cuyo proceso de resolución ha sido detenido por el 

factor político-institucional de limitación presupuestaria en el SINAP. 

3. De igual manera, para el logro de estrategias de conservación en Los Haitises, el Estado 

requerirá abandonar un modelo de gestión que no toma en cuenta a las comunidades 

para la toma de decisiones y trabajo; además debe pasar del funcionamiento unilateral y 

aislado como cartera del Estado a un proceso más sistémico y coordinado con otras 

instituciones del Estado, sector privado e interesados que puedan estar vinculados en la 

gestión de áreas protegidas. Se requiere establecer una plataforma de gobernanza del 

parque que sustituya la figura estatal como único administrador para pasar a una gestión 

compartida, ya planteada en el actual plan de manejo, en el contexto de la creación de 

un PSA hídrico, como estrategia de conservación que integre a todos los actores 

involucrados.  
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ARTÍCULO 2 

 

USO DE HÁBITAT DE ANIDACIÓN DEL GAVILÁN DE LA ESPAÑOLA (BUTEO 

RIDGWAYI) EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES, REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Eladia Gesto De Jesús  

 INTRODUCCIÓN 1.

 

Las rapaces son aves depredadoras que incluyen al grupo de los halcones, lechuzas, búhos, 

águilas y gavilanes (Environment. 2013), consideradas en muchas ocasiones como especies 

indicadoras debido a su posición en el tope de la cadena trófica y por su necesidad de amplitud 

de hábitat (Rodríguez-Estrella et al. 1998). De igual manera, las rapaces son consideradas 

especies sombrilla, es decir que al proteger una especie y su hábitat requerido, se contribuye a 

la protección de otras especies y su hábitat que estén debajo de la especie de referencia en la 

cadena alimenticia (Thiollay 1992).  

Las rapaces tienen patrones territoriales de reocupación de áreas elegidas como lugares de 

anidación (Newton 1979) y por esto brindan información como especies en el estudio de 

características de hábitat requeridos; además debido a su movilidad tienen acceso a diversos 

parches de hábitat en el bosque con la posibilidad de evaluar la calidad de dicho hábitat según 

sus requerimientos (Kruger 2002). Debido a la tendencia de reocupar un lugar por más de una 

temporada, la elección de dichos sitios se presume como un proceso de importancia para la 

especie por la influencia que este puede tener en su éxito reproductivo (Bielanski 2006).   

La presencia del Buteo ridgwayi, rapaz endémica de la isla La Española, fue reportada en 

1981 para República Dominicana y Haití en 27 puntos diferentes que incluyen hábitats que van 

desde el bosque húmedo subtropical en terrenos de formación cársica, subtropical seco, bosque 

de coníferas, hasta terrenos de cultivos agrícolas (Wiley y Wiley 1981). La distribución actual del 

Buteo ridgwayi se restringe a un solo punto en el territorio dominicano, el Parque Nacional Los 

Haitises (Perdomo et al. 2010a); lo que convierte a su población en pequeña, fragmentada 

(WildEarth Guardians 2011) y vulnerable. Por esta condición se le asigna la categoría de 

amenaza y como especie en peligro crítico, según la lista roja de la UICN (2010).  

Las causas de extinción para el Buteo ridgwayi  son la destrucción de hábitat por el avance 

de frontera agrícola (BirdLife International 2011), las prácticas de cacería de población 

campesina por considerarlo un depredador de aves de granja y el impacto de la larva de mosca 

Philornis pici, un parasito utópico que penetra la piel de los polluelos para alimentarse de su 

sangre y tejidos hasta matarlos (TPF 2012).   

The Peregrine Fund (2012) ha realizado el programa de monitoreo del Buteo ridgwayi hace 

más de una década, iniciando con el enfoque de monitoreo de individuos y anillado de los 

individuos hasta fortalecer las tareas del programa en el estudio de la población por nidos con 

su localización, revisión de nidos, atención veterinaria a los polluelos afectados por la larva 

Philornis y establecimiento de equipos de trabajo en todas las zonas de del parque; lo que ha 

permitió que los esfuerzos de muestreo de la población del gavilán aumentaran y con esto, los 

registros de individuos. Para 2002, se registraron 46 individuos, al siguiente año la población 
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registrada era de 99 y en 2007 322 individuos. La población actual se estima en unos 300 – 350 

individuos.  

Además de la condición de extinción de la especie, se suma el hecho de que su único 

hábitat, el Parque Nacional Los Haitises, se encuentra en un estado de fragmentación por el 

avance de la frontera agrícola (Comision 2014). La reducción de hábitat en un área puede llevar 

al declive de la población de una especie, debido a la disminución de un espacio adecuado para 

su territorio, anidación, entre otros requerimientos (Rolstad 1991).  

Diversos investigadores por dos siglos han reportado registros de la presencia del Buteo 

ridgwayi en diversos puntos del territorio dominicano y Haití pero con mayor concentración en la 

zona noreste del país (Wiley y Wiley 1981), y estudiado aspectos de su ecología y reproducción 

(Throstrom et al. 2005). Woolaver (2011) realiza estudios sobre patrones de anidación y 

genética de la especie, haciendo mención de las condiciones de hábitat circundante y uso de 

suelo asociado a los nidos. The Peregrine Fund (2012) ha realizado el monitoreo de la población 

remanente en el parque por 10 años, período 2005-2015 y desde 2013 la reintroducción de 

juveniles a una nueva área, Punta Cana en la Provincia la Romana, como estrategia de 

conservación (hatching).  

La selección de hábitat es un proceso de decisión para las especies que implica retos en 

cuanto a condiciones no óptimas en la calidad de hábitat, costos y beneficios para cada especie. 

Es tarea de la investigación describe los patrones que reflejan las decisiones de las especies 

(Jones 2001). La identificación de patrones que influencian la elección de un hábitat parte de 

una especie, brinda información acerca de qué requerimientos son adecuados para su 

supervivencia, aspecto crítico para un manejo efectivo en planes de conservación de especies 

(Chalfoun 2007).  

Las métricas de paisaje son índices que permiten describir y cuantificar patrones en el 

paisaje en entornos de degradación y fragmentación, y dan información sobre la cobertura del 

suelo, la estructura y la composición del paisaje (Turner 1989). Estos índices permiten 

caracterizar las condiciones a las que se ven sometidas las especies en paisajes naturales 

transformados por impactos antrópicos. Otra definición importante en el uso de hábitat de una 

especie es el concepto de rango de hogar. Este fue descrito por primera vez por Burt (1943) 

como el área en la que una especie realiza actividades de búsqueda de alimento y reproducción. 

Otros autores hablan del concepto de rango de hogar como el área que un animal conoce y 

mantiene en su memoria al considerarlo útil y adecuado (Kie et al. 2010); es decir que el 

individuo de una especie posee un mapa cognitivo donde en un paisaje reconoce parches de 

hábitat de diferente utilidad con recursos adecuados para sus necesidades (Dalziel et al. 2008). 

La presente investigación evalúa las características de hábitat asociadas a lugares de 

anidación de la población monitoreada del Buteo ridgwayi que determinan patrones en la 

selección de árboles y uso de hábitat circundante para los nidos en la temporada de monitoreo 

2015 y adicionalmente se describen características poblacionales del gavilán durante el período 

2005 - 2015. Finalmente, esta investigación contribuye a aumentar el conocimiento del 

comportamiento de esta especie en las actuales condiciones de fragmentación de Los Haitises y 

proveer una línea de base sobre sus patrones de anidación, como parte de los esfuerzos para la 

reconstrucción de la historia natural de esta especie endémica amenazada y para su plan de 

conservación.  
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 MATERIALES Y MÉTODOS 2.

 

2.1 Descripción del área de estudio 

 

El Parque Nacional Los Haitises (PNLH) se encuentra en la zona nordeste de la República 

Dominicana. Fue creado en 1976 y en la actualidad tiene una extensión de 631 km² y se ubica 

entre las coordenadas UTM (zona 18 norte) 2115320 396225 y 2085720 459800 (MIMARENA 

2013a). Su territorio se localiza por división administrativa en las provincias Samaná, Sánchez 

Ramírez, Duarte, Monte Pata y Hato Mayor. Su extensión y límites actuales se rigen según la 

Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04. Es una de las áreas protegidas de la nación que más 

transformaciones en su delimitación ha experimentado desde su creación hasta la fecha actual 

(Perdomo et al. 2010a).    

Los Haitises se ubican en la zona que registra mayor cantidad de lluvias para todo el país, 

con una precipitación anual de alrededor de 2,000 milímetros (Comision 2014) y donde están 

representadas las zonas de vida bosque muy húmedo y húmedo tropical, bosque de mangles, 

zonas húmedas, formaciones de roca karst (de roca caliza) y línea costera (Jaragua 2009). Su 

formación geológica es caracterizada por la formación de mogotes o pequeñas colinas, que son 

una serie de elevaciones próximas unas a otras y con fondos de por medio, de 40 a 380 msnm 

(Mateo 2000). Los suelos de Los Haitises corresponden en un 91.6% a terrenos de vocación 

forestal (MIMARENA 2014b). 

Como área natural protegida, Los Haitises son una de las 27 áreas importantes para la 

conservación de las aves (IBA), y una de las áreas claves para la biodiversidad (KBA) del país 

(Jaragua 2009) cuyos criterios de elegibilidad son: ser hábitat para especies globalmente 

amenazadas (Criterio de Amenaza), de distribución restringida y con congregaciones 

importantes (Criterio de irremplazabilidad).  

 
Figura 15: Mapa de uso de suelo del Parque Nacional Los Haitises y distribución de nidos 

monitoreados del Buteo ridgwayi (Elaboración propia). 
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En cuanto al contexto socioeconómico del parque y según el censo realizado sobre la 

población residente en el área de incidencia de Los Haitises (MIMARENA 2014), en el parque 

habitan 4,888 personas cuyas comunidades poseen altos niveles de pobreza (MIMARENA 

2013a). La problemática principal del PNLH ha sido descrita por el MIMARENA como la 

degradación de los ecosistemas y los recursos naturales que afecta la biodiversidad del parque y 

a la sociedad (MIMARENA 2014b). La distribución actual del Buteo ridgwayi se registra en 3 

zonas del PNLH: Los Limones (provincia Monte Plata) al oeste del parque, Sabana de la Mar 

(provincia Hato Mayor) y Cristal (provincia Duarte).  

El Parque Nacional Los Haitises constituye el único refugio natural de hábitat del Buteo 

ridgwayi. Para fines de conservación de la especie, bajo el proyecto "Restauración de la 

Distribución de Abundancia del Gavilán de La Hispaniola en República Dominicana’’ se realizó 

una exploración en caminata en todo el Parque Nacional Los Haitises y se ha identificado la 

presencia del ave en diversos puntos del parque. Luego de la exploración en el parque, 

realizada por el personal de The Peregrine Fund, se seleccionaron tres zonas para el monitoreo 

de nidos del Buteo ridgwayi: Los Limones, Cristal y Sabana de la Mar. Estas zonas fueron 

escogidas por presentar menor grado de dificultad de acceso por vía terrestre en comparación 

con otras áreas en el parque, cuya topografía y puntos de presencia de nidos dificultan la 

realización de un programa de monitoreo constante. El proyecto inició en el año 2002 y tiene 

como principales tareas para aumentar el crecimiento de la población monitoreada: el anillado y 

monitoreo de individuos identificados a través de los años, tratamiento de polluelos afectados 

por la larva Philornis pici, la aplicación de la técnica de hacking (selección de polluelos, crianza 

en nidos artificiales y posterior liberación al medio natural) para su reintroducción en la zona de 

Punta Cana (en la costa este del país), y el componente de educación a poblaciones campesinas 

cercanas a zonas de anidación para reducir impactos por cacería.      

 

2.2 Procedimientos metodológicos 

  

Para la caracterización del uso de hábitat de anidación del Buteo ridgwayi en el Parque 

Nacional Los Haitises, se muestrearon todos los nidos activos e intentos de nidos registrados en 

el proyecto para la temporada 2015, que correspondieron a 93 árboles de anidación durante los 

meses de junio – julio en las tres zonas del proyecto.  

 

Muestreo de árboles de anidación y hábitat circundante 

Se obtuvo información de dos grupos de árboles: árboles de anidación y árboles vecino. El 

árbol vecino fue definido para este caso como el árbol no anidado de igual especie que el árbol 

nido, que se encontrase a la menor distancia en un radio de 50 m. En ausencia de estas 

condiciones, se eligió el árbol más cercano al árbol nido en 50 m de radio que perteneciera a 

una de las especies de anidación registradas del Buteo ridgwayi. La inclusión del árbol vecino en 

la toma de datos permitió hacer un contraste de características respecto al árbol nido y por lo 

tanto buscar algún patrón de preferencia de la especie respecto a los árboles para anidar.  

La muestra correspondió a 186 árboles, 93 árboles nido y 93 árboles vecino. Para cada árbol 

nido y vecino se recolectaron las siguientes variables:  
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Cuadro 9: Variables de estudio entre los árboles nido y vecino del Buteo ridgwayi. (Elaboración 
propia). 

Variable Herramienta para la toma de datos 

Spp Identificación con personal de campo  

Altura del árbol 
Altura desde la base del árbol hasta su ápice. Se usó un clinómetro 
Suunto Pm-5/1520 a 15 metros de distancia de la base del árbol  

Altura de la copa 

Medida resultante de restar a la altura del árbol, la distancia que va de la 
base del árbol al punto más bajo de la copa del árbol. Se usó un 
clinómetro Suunto Pm-5/1520 a 15 metros de distancia de la base del 
árbol 

Altura del nido 
Clinómetro Suunto Pm-5/1520 a 15 metros de distancia de la base del 
árbol 

Ramas u hojas 
Conteo visual de ramas u hojas principales que salen del tronco del árbol 
o palma 

Diámetro a la altura 
del Pech (DAP) 

Cinta diamétrica con datos tomados a 130 cm sobre la base del árbol 

Cobertura de 
vegetación dentro de 
una radio de 5 m 

Densiómetro esférico a una distancia de 5 m, desde la base del árbol 
hacia su periferia para cada punto cardinal. 

Estructura vertical 
dentro de un radio de 
5m 

Escala de Thiollay (WWF 2004) a una distancia de 5 m de la base del 
árbol para cada punto cardinal 

Pendiente de 
inclinación del árbol  

Uso del clinómetro Suunto Tandem-360PC/360R a 15 metros de distancia 
en dirección norte desde la base del árbol para la estimación de la 
pendiente 

Coordenadas y altitud 
(msnm) 

Uso del GPS Garmin Extrex 20, se toman los datos cuando el equipo 
indicó un error mínimo de 3 m 

Uso de suelo  
Reconocimiento visual en campo de vegetación dominante en un radio de 
50 m  

 

Para la obtención de las medias de las variables, toda la información fue posteriormente 

tabulada en una base de datos de Microsoft Excel y exportada al software Infostat para su 

análisis estadístico. Los puntos de GPS fueron exportados al software Arc Gis 10.0 con el cual se 

definieron zonas de entorno sobre la capa de uso de suelo 2012 para el Parque Nacional Los 

Haitises obtenidas a partir del Mapa de Uso de Suelo 2012 de República Dominicana 

(MIMARENA 2014a). Finalmente, las imágenes de zonas de entorno fueron exportadas al 

software Fragstat 4.2 para el análisis de patrones espaciales.   

2.3 Análisis de datos 

 

Variables dasométricas y de cobertura de vegetación 

Con el fin de verificar posibles diferencias o no entre árboles nido y vecino, que expliquen 

tendencias importantes en las características de los árboles, con el uso del software Infostat 

(M.G. et al. 2008) se aplicó la prueba T apareada para las medias de las variables cuantitativas. 

Se usaron tablas de contingencia y tablas de frecuencia para la comparación de variables 

categóricas.  
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Variables de importancia en la elección del árbol de anidación 

Para determinar qué variable o variables mostraron una relación significativa con la 

presencia de árboles elegidos para anidación por el Buteo ridgwayi, se realizó una regresión 

logística. Una vez identificadas las variables con valor p > 0.05, se aplicó con ellas la 

herramienta modelos lineales generales mixtos (MLGM). Se usó como variable dependiente la 

variable nido y como criterios de clasificación las variables categóricas. 

De igual manera, respecto a la muestra de árboles nido, se realizó una regresión logística 

teniendo como variable dependiente el número de nido. Posteriormente, se aplicaron pruebas 

de modelos lineales generalizados con la herramienta de prueba de hipótesis secuenciales para 

efectos fijos; teniendo como criterios de clasificación las variables categóricas nido, zona de 

ubicación y especie.    

 

Uso de suelo y métricas de paisaje 

Para la descripción de características en el hábitat circundante de los nidos del Buteo 

ridgwayi , se usaron métricas de clase (referentes a la cobertura de suelo) y métricas de paisaje 

(Turner 1989). El Cuadro 10 indica los tipos de coberturas presentes en la zona de estudio: 

 

Cuadro 10: Descripción de las coberturas de suelo presentes en el estudio según categorías del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Fuente: MIMARENA (2014c). 

A partir de los puntos GPS de los 93 árboles nidos, se obtuvieron mediante el software Arc 

Gis áreas de entorno de 250 m de radio teniendo como punto central el árbol nido, sobre las 

capas de uso de suelo para el Parque Nacional Los Haitises (MIMARENA 2014a) y se generaron 

93 imágenes de áreas de entorno.  

Posteriormente, se exportaron las 93 imágenes al software Fragstat 4.2 para el análisis de 

patrones espaciales. Se obtuvieron métricas de paisaje, considerando cada una de las 93 áreas 

de entorno como unidades de paisaje, de 250 m de radio cada una. Las métricas de clase y 

paisaje consideradas para este estudio se describen a continuación (Cuadro 11). Las métricas 

correspondieron a datos descriptivos y no a pruebas estadísticas debido al solapamiento entre 

las zonas de entorno.  

 

 

Cobertura Descripción 

Cultivo Cultivos perennes, anuales o de ciclo corto, donde predominan los tubérculos  

Forestal Bosque latifoliado húmedo, perennifolio en elevaciones entre 500 y 2,000 

msnm, con un rango pluviométrico de 1,500 a 2,000 mm 

Matorral Especies arbustivas y especies arbóreas que crecen en áreas que están en 

proceso de regeneración natural de una altura máxima de 5 metros 

Pasto Suelos de pastizal natural e intensivo destinado a la actividad ganadera 
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Cuadro 11: Descripción de métricas de paisaje según definiciones de McGarigal (2015).              
(Elaboración propia) 

Métrica Abreviatura Unidad Descripción 

Tamaño de 
parche 

AREA Ha 
Área de cada unidad de parche dentro de la unidad 
de paisaje  
 

Número de 
parches 

NP # 
Cantidad de fragmentos por unidad de paisaje. A 
mayor cantidad de parches, mayor fragmentación  

Porcentaje 
del paisaje 

PLAND % 
Porcentaje ocupado por un tipo de cobertura en una 
unidad de paisaje. A mayor valor, mayor presencia 
en la cobertura 

Índice del 
parche mayor 

LPI % 
Porcentaje que ocupa el parche más grande por 
unidad de paisaje. A mayor valor, menor 
fragmentación  

  

Los resultados de métricas para las 93 unidades de paisaje fueron arreglados en 

Microsoft Excel y posteriormente importados a Infostat para la obtención de las medias de cada 

métrica.  

 

Cálculo de la distancia del vecino más cercano (MEAN_ENN) y el rango de hogar. 

 

Las áreas de entorno por nido fueron consideradas como unidades individuales de paisaje. 

Para el cálculo de la media de la distancia Euclidia al nido más cercano (MEAN_ENN), se utilizó 

el software Arc Gis. El ENN se calculó de forma global para todas las unidades de áreas de 

entorno de árboles y posteriormente se obtuvo con el uso de Infostat, las medias para todo el 

parque, así como también para las zonas de Los Limones, Sabana de la Mar y Cristal. Estos 

datos fueron comparados con estimaciones previas a este estudio, en investigaciones de 1981 

(Wiley y Wiley 1981) y del 2005 al 2009 (Woolaver 2011) para la identificación de cambios en el 

tamaño del territorio del ave a través del tiempo. 

 

Se calculó el rango de hogar teniendo en cuenta que su concepto está restringido en este 

estudio al área de anidación. Para el cálculo del rango de hogar del Buteo ridgwayi, se usó la 

fórmula del área de una circunferencia con una modificación: A= ∏ r² * 1.158, donde r es la 

media obtenida de la distancia del vecino más cercano (ENN) y 1.158 es una constante que 

representa una porción de área de no traslape entre territorios de nidos distintos (Brown 1975). 

Esta fórmula de cálculo para rangos de hogar fue usada en el estudio de Woolaver (2011) sobre 

el Buteo ridgwayi  y además en un estudio realizado por The Peregrine Fund, sobre densidad de 

nidos de una rapaz en Centroamérica (De J. Vargas González y Vargas 2011).  
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Figura 16: Diagrama explicativo del cálculo de métricas MEAN_ENN y rango de hogar para el 

área de anidación del Buteo ridgwayi, Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana 
(Elaboración propia). 

Identificación de áreas de reocupación 

Para la identificación de lugares de anidación reocupados por la especie, se consultó la base 

de datos del historial de monitoreo del Buteo ridgwayi provista por The Peregrine Fund 

correspondiente a 10 años, del 2005 al 2015. Los datos fueron arreglados con base en registros 

de nidos y avistamientos del Buteo ridgwayi por lugar y año en Microsoft Excel. Para la zona de 

Los Limones, se usó un periodo de 10 años, al ser la zona con mayor esfuerzo de muestreo en 

el programa de monitoreo de la especie. Para Sabana de la Mar y Cristal, se usaron los datos 

disponibles, correspondientes a 3 años de monitoreo, del 2012 al 2015.  

Se escogieron los registros con el valor de media más alta para cada zona y se asociaron 

dichos datos por área con los datos obtenidos en campo en 2015 sobre uso de suelo, métricas 

de paisaje y rango de hogar; correspondientes a los mismos lugares identificados para la 

observación de características presentes en estos lugares con registros de reocupación.  
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 3.

 

3.1 Diferencias entre árboles nido y vecino más cercano 

Para el análisis de T-apareada en el total de las muestras de árboles nido y vecino, se 

observaron diferencias significativas en las variables ramas, altura del árbol, altura de la copa, 

diámetro a la altura del pecho (DAP) y vegetación de 20 – 30 m como se muestra en el cuadro 

12. 

 

Cuadro 12: Prueba T apareada para variables numéricas de árboles nido y vecino para el Buteo 
ridgwayi en el Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana (Elaboración propia). 

 

La preferencia del género Buteo en la selección de especies de árboles, cuyas medidas en 

las variables altura del árbol, altura de la copa y diámetro a la altura del pecho (DAP) sean 

mayores que otras especies de árboles, ha sido reportada por Virani (1999) para el Buteo augur 

y por Bielanski (2006) para el Buteo buteo. En el caso del Buteo ridgwayi, para árboles de la 

misma especie o entre especies reconocidas como árboles de anidación presentes en los lugares 

de anidación, el ave mostró la tendencia de ocupar un árbol de mayor altura.  

3.2 Variables de importancia en la elección del árbol de anidación 

A partir del MLGM, se determinó que las variables de mayor relevancia para la selección de 

nidos por el Buteo ridgwayi fueron: altura del árbol y la especie; las especies de mayor 

ocurrencia de nidos según altura promediada por los árboles nido fueron Clusia minor, Cocus 

nucifera, Ceiba petandra y Roystonea borinquena, según se detalla en el Cuadro 13 y Figura 17. 

 

Cuadro 13: Prueba de hipótesis para las variables de importancia en la selección de nidos del 
Buteo ridgwayi en el Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana (Elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Media (dif) 
Media 1 

(Nido) 

Media 2 

(Vecino) 
Intervalos D.E. P N 

Ramas 2.48 15.9 13.42 1.26 - 3.70 5.92 0.0001 93 

 Altura del árbol 3.47 19.89 16.42 2.18 - 4.76 6.27 < 0.0001 93 

Altura Copa 1.32 11.52 10.2 0.11 - 2.53 5.87 0.032 93 

DAP 15.8 48.89 33.1 5.36 - 26.23 50.68 0.0034 93 

 
Vegetación 20 - 30 m 

 

0.12 0.31 0.19 0.02 - 0.22 0.49 0.02 93 

 Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr (>Chi) 

Spp 13 34.63 172 223.22 0.0010 
Ramas 26 30.14 146 193.08 0.2617 
Altura del árbol 1 13.76 145 179.32 0.002 
Altura de la copa 1 0.78 144 178.55 0.3774 
V_5_10_m 1 0.70 143 177.84 0.4022 
V_20_ 30_m 1 1.00 142 176.85 0.3184 
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Figura 17: Probabilidad de ocurrencia de nidos del Buteo ridgwayi en diferentes especies de 

árboles en el Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana (Elaboración propia). 

 

3.3. Árbol de anidación y uso de suelo 

 

La zona que presentó la mayor cantidad de nidos fue Los Limones con 46 casos, seguida 

por Laguna Cristal con 32 y Sabana de la Mar con 15. Se registraron 11 especies diferentes de 

árboles de anidación.  

La especie de árbol con mayor frecuencia de anidación fue la Roystonea borinquena, con un 

81% de los casos. Estos resultados coinciden en el uso de esta palma endémica como árbol de 

anidación del Buteo ridgwayi con el reporte de Woolaver (2011) para la zona de Los Limones en 

2008 y 2009 con un 78% de casos de anidación en Roystonea borinquena y con el registro más 

antiguo de anidación que data de 1934 (Wiley y Wiley 1981).    

Las demás especies de árboles de anidación (Cocus nucifera, Ceiba petandra y Clusia 

minor) que cumplen con los requisitos de altura, son reportadas escasamente en la preferencia 

de nidos solo presentes en condiciones de fragmentos de bosque de cobertura más densa 

(Ceiba petandra y Clusia minor) o en cultivos (Cocus nucifera).   

Todos los casos de nidos de Roystonea borinquena observados en campo, así como 

también de las demás especies de árboles nido, poseían un mismo patrón: se situaban en sitios 

claros con vegetación emergente (matorral) o inexistente (cultivo y pasto) en proximidad a 

fragmentos de bosque secundario. La selección del árbol nido en este tipo de configuración 

espacial provee algunas ventajas a la especie: permite contar con un lugar de mayor visibilidad 

para los fines de caza y protección de depredadores para el nido, como lo describe Virani (1999) 



66 
 

para el caso del Buteo augur; de igual manera, la ubicación de estos árboles sobresalientes en 

entornos degradados del bosque de Los Haitises es de más fácil identificación en un terreno con 

claros de vegetación que en un fragmento de bosque denso. Esto convierte a los árboles de 

anidación en árboles aislados. Según Newton (1979), las rapaces presentan preferencia por 

árboles aislados para fines de anidación y se puede encontrar un caso similar para otra especie 

del género Buteo reportado por Inselman (2015) sobre la preferencia de árboles aislados para 

fines de anidación en un entorno de pastizales.   

 
Figura 18: Frecuencia de Spp en árboles de anidación del Buteo ridgwayi  en el Parque 

Nacional Los Haitises, República Dominicana 

En cuanto al uso de suelo, se encontraron 5 categorías de uso de suelo e indistintamente 

de la zona; el matorral fue el uso de suelo con mayor presencia de nidos con un 43% de los 

casos. La preferencia del Buteo ridgwayi  por la Roystonea borinquena como árbol de anidación, 

con registros confirmados en distintos períodos del monitoreo de la especie, responde según 

Woolaver (2011) a que la estructura de esta palma provee protección para condiciones 

ambientales, amenaza de depredadores y una estructura de anidación estable. De igual manera, 

la presencia de esta palma como el árbol de mayor altura sobre vegetación temprana o 

inexistente en los usos de suelo donde está presente en Los Haitises, se explica por dos 

factores: una vez el bosque es talado para dar paso a cultivos o ganadería, la palma en muchos 

de los casos observados es la única planta de altura que permanece por ser apreciada por los 

campesinos de la zona para el aprovechamiento de su madera. Según cuentan los pobladores 

de Los Haitises, hace unas 3 décadas, la palma fue haciéndose más visible en las zonas abiertas 

de Los Haitises. Por otro lado, esta palma es el árbol de anidación y fuente de alimento de otra 

ave endémica de República Dominicana, Dulus dominicus, por lo que la presencia de esta ave 

puede influir en la diseminación de la palma en el territorio como vector de dispersión. Todas las 

especies de árboles donde se registraron nidos para la temporada 2015 comparten una misma 
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característica en los lugares de anidación donde se hallaban: son árboles sobresalientes en su 

entorno, sin competencia de dosel.  

3.3 Aspectos descriptivos: uso del suelo y métricas de paisaje 

 

Según Virani (1999) las modificaciones en el hábitat de aves rapaces pueden influenciar 

tanto su comportamiento predador como su patrón de anidación. A través de las métricas de 

paisaje, se pueden cuantificar los patrones de espaciamiento de anidación que contribuyan a la 

comprensión del comportamiento de la especie en un hábitat modificado. Los valores obtenidos 

para las métricas de paisaje, se muestran en los cuadros 14 y 15 y Figura 19. Se obtuvieron las 

medias para todo el parque y además se clasificaron por uso, zona y la combinación uso y zona. 

  

La media para la métrica tamaño de parches (AREA) correspondió a 6 ha, es decir, que el 

tamaño de un fragmento corresponde a 30% del tamaño de la unidad de paisaje, que tiene un 

área de 19 ha o 250 m de radio. La media del número de parches (NP) para todo el parque es 

de 10.16, pero se muestran diferencias marcadas cuando se observa esta métrica según zona, 

siendo la zona de Cristal la más fragmentada con un valor de 15.88; mientras que para Los 

Limones y Sabana de la Mar es de 7 parches. La media del índice de parche mayor (LPI) ocupa 

menos del 50% del área total, tal como se muestra en el Cuadro 14.   

 

Cuadro 14: Métricas de clase y paisaje para lugares de anidación del Buteo ridgwayi,                      
Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana. (Elaboración propia) 

Variable N Unidad Media D.E. Mín Máx 

AREA 304 ha 6 3.79 0.09 19.8 

NP 93 
 

10.16 5.3 1 24 

LPI 93 % 47.43 18.42 10.5 100 

   

Para la métrica de porcentaje del paisaje (PLAND) relativa a la proporción de espacio que 

un uso de suelo ocupa en las unidades de paisaje (zonas de entorno), el uso forestal reportó 

una cobertura de 43.2% según se indica en el Cuadro 15. Es decir que, en las unidades de 

paisaje, el uso forestal domina en cuanto a presencia frente a otros usos. Cristal es la zona que 

tiene una menor proporción de cobertura de bosque en las unidades de paisaje, dato que se 

alinea con la métrica número de parches, donde Cristal duplica su cifra frente a otras zonas del 

parque. Sabana de la Mar obtiene un valor de 49.57% en su media, correspondiendo a la parte 

más conservada del parque. Es decir, que los nidos del Buteo ridgwayi en un radio de 250 m se 

sitúan en una configuración espacial donde el bosque no llega a ocupar un 50% del fragmento.  
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Cuadro 15: PLAND para lugares de anidación del Buteo ridgwayi, Parque Nacional Los Haitises,         
República Dominicana (Elaboración propia). 

PLAND Uso n Media D.E. Mín Máx 

PNLH Cultivo 87 26.67 20.73 0.91 98.6 

 
Forestal 92 43.2 15.71 1.4 89.77 

 
Matorral 90 25.13 15.66 0.47 61.93 

 
Pasto 35 21.23 17.5 0.46 100 

 

 

 

 
Figura 19: PLAND según zona en lugares de anidación del Buteo ridgwayi, Parque Nacional Los 

Haitises, República Dominicana (Elaboración propia). 

 

Para la métrica índice del parche más largo (LPI), la zona que obtuvo los valores más altos 

fue la zona de Los Limones con un 55.56 %, en contraste con Cristal con el menor valor de LPI 

en las zonas estudiadas en el parque según se muestra en el Cuadro 17. El valor de LPI más 

alto para todas las zonas de entorno en el parque se encuentra en la zona más deforestada; por 

lo que un LPI de mayor valor en esta sección del parque provee información sobre el avance de 

la deforestación a una escala de 250 m de diámetro. La Figura 20 describe los valores de LPI 

según uso y zona, donde se puede observar que en la zona de Los Limones se encuentra el 

mayor valor del LPI con un 66.58% para el uso cultivo. En Cristal, aunque con un valor menor, 

el cultivo también domina la media del índice. Solo el caso de Sabana de la Mar muestra 

diferencias respecto a las otras dos zonas: el bosque posee su mayor valor de media del LPI, 

seguido por el matorral con valores muy similares. 
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Cuadro 16: LPI según zona para lugares de anidación del Buteo ridgwayi, Parque Nacional Los 
Haitises, República Dominicana (Elaboración propia). 

LPI según zona n Media D.E. Mín Máx 

Cristal 32 34.43 12.84 10.50 58.72 

Los Limones 46 55.56 17.97 25.57 100.00 

Sabana de la Mar 15 52.09 14.17 28.57 75.69 

 

 

 

 
Figura 200: LPI según zona y uso de suelo para lugares de anidación del Buteo ridgwayi,                      

Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana (Elaboración propia).  

 

 

3.4 Distancia del vecino más cercano (MEAN_ENN) y rango de hogar para anidación 

 

El grado de dispersión de nidos en el estudio de rapaces es cuantificado por la métrica 

distancia del vecino más cercano (MEAN_ENN). Para esta métrica se obtuvo un valor promedio 

para todo el parque de 620.28 m de distancia, siendo Sabana de la Mar la zona con una mayor 

distancia entre los nidos del Buteo ridgwayi con una media de 1,073.47 metros, lo que 

representa el doble de las otras dos zonas.  

 

Cristal Los Limones Sabana de la Mar

Cultivo 41.07 66.58 48.46

Forestal 32.82 51.22 55.23

Matorral 29.5 53.01 52.77

Pasto 33.96 100 29.09
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Figura 21: Valor MEAN_ENN según zona para lugares de anidación del Buteo ridgwayi,                      
Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana (Elaboración propia).  

 

Al comparar los datos de la distancia mínima al vecino más cercano (MEAN_ENN) y el 

número de parches por zona, se observa que a mayor número de parches menor es la distancia 

entre nidos, como se ilustra en la Figura 22. Es decir que la zona más fragmentada es la que 

presenta también más solapamiento entre nidos.  

 

Figura 22: Valor MEAN_ENN y número de parches según zona para lugares de anidación del 
Buteo ridgwayi, Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana (Elaboración propia).  
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Newton (1979) afirma sobre este tipo de patrones en rapaces, que una mayor proximidad 

entre nidos es un indicativo de que no existen suficientes parches adecuados para la anidación o 

fuente de alimento para dieta y los recursos se ven concentrados en lugares más pequeños. Un 

patrón de espaciamiento entre nidos más aislados es un indicativo de mayores condiciones en el 

hábitat para presentar nidos más dispersos entre sí. Sabana de la Mar posee el mayor 

espaciamiento entre nidos y este dato coincide con otras métricas tales como LPI y PLAND; 

además de la verificación en campo de ser la zona donde el bosque está mejor conservado. A 

pesar de este dato que indica una mejor calidad de hábitat en términos de presencia de bosque, 

el grupo de población más pequeña del monitoreo pertenece a esta zona. Una de las causas de 

esta menor presencia de nidos en condiciones ambientales más saludables se puede atribuir al 

esfuerzo de muestreo más reducido: menos claros de vegetación pueden dificultar la 

identificación de nidos en comparación con las otras zonas más fragmentadas (Cristal) y 

deforestadas (Los Limones). 

El rango de hogar para todo el parque fue de 34.99 ha o 0.3 km, con contrastes 

significativos entre las zonas: Sabana de la Mar posee 3 veces el valor de rango de la zona de 

Los Limones y 6 veces el rango de la zona de Cristal, como se puede observar en la figura.  

 

 
 

Figura 233: Rango de hogar en tres zonas de monitoreo de anidación del Buteo ridgwayi  en el 

Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana. (Elaboración propia)  

 

La métrica distancia del vecino más cercano entre nidos (MEAN_ENN) presenta valores 

inferiores en el espaciamiento de anidación cuando se comparan sus cifras con los registros 

Dare y Barry (1990) para el Buteo buteo con 1950 ±750m y Virani (1999) para el Buteo augur 

con 1350 ±90m. Con relación a estudios previos del Buteo ridgwayi, Wiley y Wiley (1981) 

reportó para el parque un valor MEAN_ENN de 727 m y un rango de hábitat de 57.8 ha, con un 

n de 3 nidos. Es decir, que en 39 años de diferencia entre los datos del Buteo ridgwayi y para 

un n sumamente pequeño, el valor de MEAN_ENN se redujo en un 17%; mientras que el rango 

de hábitat se redujo en 22.81 ha. En el caso del estudio de Woolaver (2011) que se localiza 

únicamente en la zona de Los Limones durante el período 2005-2009, el valor MEAN_ENN fue 

de 607 ±276, que representa una diferencia de 8.52 m respecto al valor registrado para este 
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estudio; la media de rango de hábitat reportada por Woolaver es de 32.58 ha, que indica muy 

poca variación entre las dos cifras. 

 

3.5 Identificación de áreas de reocupación 

 

Se encontraron 76 áreas registradas en todo el historial de reportes de presencia de nidos o 

avistamiento del Buteo ridgwayi en el Parque Nacional Los Haitises: 38 en Los Limones, 24 en 

Sabana de la Mar y 14 en Cristal. Para cada zona, se eligieron los cinco sitios con mayores 

registros de presencia a través del historial de monitoreo, que se detallan en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 17: Historial de presencia del Buteo ridgwayi durante el período 2005 - 2015,                      
Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana (Elaboración propia). 

Zona Territorio Total Promedio 

Los Limones 
La Cacata  155 14.09 

Los Arroyitos 147 23.36 

Mata de Limón 114 10.36 

Los Aguacaticos 102 9.27 

La Sierra 61 5.55 

Sabana de la Mar 
Trepada Alta  47 11.75 

Llanada Grande 20 5 

Cano Hondo 16 4 

Arroyón 13 3.25 

Monte Bonito 12 3 
Laguna Cristal 

El Caimoni  49 12.25 

Loma del Capa 5 1.25 

Los Britos 21 5.25 

Manantial del Queso 25 6.25 

Puerto Escondido 5 1.25 

 

Respecto al árbol de anidación, solo se contaron con registros para los años 2008 - 2009, 

2012 y 2014, donde en dichos períodos la Roystonea borinquena fue la especie de árbol con 

mayores registros como árbol de anidación. Para las métricas de paisaje, se consideraron los 

cinco lugares más revisitados por el Buteo ridgwayi en cada una de las tres zonas, para un total 

de 15 lugares en todo el parque y dentro de estos se examinaron 66 registros. En términos 

generales, las medias de cada variable se aproximaron a las medias obtenidas en 2015 según se 

muestra en el Cuadro 18.  
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Cuadro 18: Métricas de paisaje para los lugares reocupados por el Buteo ridgwayi para el 
período 2005 – 2015 en el Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana (Elaboración 

propia). 

Variable Unidad Media D.E. Min Max 

NP   11.39 5.56 3 24 

LPI % 44.99 16.07 16.2 89.77 

ENN m 459 339.57 16 1803 

Rango de hogar ha 33.52 54.03 0.02 296.33 

Uso de suelo (Matorral) % 44% 
 

  

        

 CONCLUSIONES  4.

 

Los patrones de uso de hábitat de la población monitoreada del Buteo ridgwayi en el Parque 

Nacional Los Haitises, revelados en esta investigación, confirmaron la preferencia documentada 

en su historial de monitoreo por la especie Roystonea borinquena como árbol de anidación. El 

uso de suelo matorral, con el mayor número de casos de anidación, posee la presencia de esta 

palma endémica debido a factores locales ligados a la tradición de la comunidad de Los Haitises 

y presencia de otras aves endémicas.  

Para efectos de anidación, el Buteo ridgwayi tuvo presencia en diferentes usos de suelo que 

contaran con un árbol de anidación sobresaliente por sus características de altura y morfología, 

aún a pesar de encontrarse en condiciones de fragmentación y deforestación reveladas en las 

métricas de paisaje de las zonas de anidación. De esta forma, la población monitoreada del 

Buteo ridgwayi no muestra una dependencia de la cobertura bosque para efectos de anidación 

al estar anidando en áreas deforestadas. Con este estudio se demuestra que para fines de 

anidación de la población monitoreada del Buteo ridgwayi en zonas degradadas, la deforestación 

y la fragmentación no fueron factores limitantes; sin embargo, la presencia del Buteo ridgwayi 

en Los Haitises como único refugio natural bajo las características de ser bosque muy húmedo 

subtropical a menos de 1000 msnm requiere aun de estudios que puedan establecer con mayor 

claridad la conexión de esta rapaz endémica con el bosque de Los Haitises, en términos de 

requerimientos y usos del bosque, debido a que su población está presente únicamente en esta 

zona.   

 

 RECOMENDACIONES 5.

Para los fines de un plan de conservación del Buteo ridgwayi que cuente con más criterios 

de comprensión sobre su proceso de extinción y requerimientos de hábitat, se recomienda 

profundizar en los siguientes aspectos:  
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1. Zonas de entorno para protección de nidos del Buteo ridgwayi.  

Con la identificación del rango de hábitat y la distancia mínima al nido más cercano, como 

cifras que expresan la limitación de espaciamiento para distribución de los nidos en la población 

monitoreada del Buteo ridgwayi, se recomienda el establecimiento de zonas de entorno para 

evitar disturbios en los nidos de la especie en las actuales condiciones de fragmentación del 

parque, en un proceso de contacto y sensibilización con la población campesina que habita el 

parque bajo usos contrarios al propósito de esta área protegida.  

2. Importancia de la Roystonea borinquena.  

También se recomienda sensibilizar a la comunidad campesina con una actividad presente 

en la zona sobre la importancia de la especie Roystonea borinquena para la supervivencia del 

Buteo ridgwayi en el parque y reforzar el aprecio desde el punto de vista social de esta especie 

de flora a través de un proceso de diálogo y acercamiento con la población campesina presente 

en la zona en campañas de educación ambiental acerca de la condición del parque y la 

presencia del Buteo ridgwayi.  

3. Investigación de seguimiento sobre uso de hábitat del Buteo ridgwayi.  

A pesar de que, para fines de anidación, los resultados de esta investigación no revelaron 

una dependencia directa del Buteo ridgwayi con el uso de suelo bosque, la población del Buteo 

ridgwayi se redujo de una amplia distribución en todo el territorio dominicano a su única 

ubicación actual en Los Haitises. Ser recomienda la realización de estudios acerca de la dieta del 

Buteo ridgwayi, para establecer su procedencia y posible conexión con el bosque de Los 

Haitises. De igual manera, se requiere estudiar los movimientos del gavilán dentro de la zona 

del parque para establecer el uso de rango de hábitat en una extensión mayor a sus actividades 

de anidación.  

4. Caracterizar lugares de antigua distribución del Buteo ridgwayi en el territorio 

dominicano.  

Como continuidad a la construcción de la historia natural de la especie y paralelamente a la 

caracterización de la zona de presencia actual, la realización de estudios que puedan dar 

información sobre las características ambientales de los antiguos lugares de anidación, permitiría 

buscar diferencias respecto a las características de Los Haitises para comprender qué hace de 

este lugar su refugio único en la actualidad y arrojar luz sobre su proceso de extinción.            

5. Integración de resultados sobre la ecología de la larva Philornis pici a los estudios de 

hábitat del Buteo ridgwayi.  

Desde el 2015, el equipo de The Peregrin fund realiza esfuerzos de investigación en la 

comprensión de la ecología de la larva de mosca Philornis pici para la evaluación del impacto de 

este parásito a la población del Buteo ridgwayi. Teniendo en cuenta de que el crecimiento de la 

población de esta larva de mosca ha sido asociado al aumento de las temperaturas en zonas 

naturales por efectos de deforestación, la integración de estos resultados a los estudios del 

hábitat del Buteo ridgwayi aportaría una visión más completa de efectos indirectos de la 

deforestación sobre su población.  
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