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1

lntroducci6n

I guas y bosques, riquezis sin igual que nerar el bosque y lograr el retomo de las

la.li naturateza regal6 a esta isla, patri- aguas.

monio de inmenso valor ecol6$co y eco. Mas, la agresi6n persiste, arremete sin

n6mico del que pende Ia vidq desapare respetax los escasos remanentes bosco-

cen aJ inflqio de Ia irracionalidad y la des. sos en parques nacionales y otras 6reas

mesura. Aguas y bosques, petr6leo blan- de resew4 santuarios que conseryan los

co, oro verde, rm don sin pa.r diseminado bosques nublados donde las nubes se en-

con prodigalidad por la geogfa,fla domini- tremezclan con Ia vegetaci6n, fnica ga-

cana, que se esftma ante Ia impasibilidad randa de los hilitos de agua que corren

de aquellos a quienes hace posible la so. por rlos y arroyos.

brevivencia. La depredaci6n avarua acompaflada del

Desnudas de vegetaci6n, deforestadas uso inacional y la contaminaci6n de los

y erosionadas, de la.s empinadas monta- acuiferos, del dispendio de rma costosa

nas de vienEe fectrndo dejaron de manar agua potable de calidad cuestionada que

Ios manantialB, prlstinas aguas que co- gota a gota abre tumbas a Ia infanci4 al

rrfun cantarinas en rfos y a,rroyos, se des- provocar enfermedades de origen trfdrico.

pefraban en impetuosas , Ante Ia perspectiva de

cascadas y dormitaban en Ufge educar o rura aguda crisis de agua y

lagunas y humedales. lA pOblACiOn paf1 afin de contibuir a la com-

..-H-::flf ::."j::;dj tnireaciln di una ilT}*ffi#tuna prous on que palrecla

G;t"bt", ;-;*tir.g"* conciencta colectiud sos y su interrelaci6n con

Amenaza el desastre eco. OUe imDUlSe lA las fuentes hldrica.s, el por-

l6gico, la desertificaci6n y : - qu6 no puede haber agua

salinizaci6n que ya ha preseruacrcn de dulce sin bosques, nace

arrebalado miles de tareas IAS CUencaS "Ia huella de los r{os". Un

a la producci6n de alimen- htdfOgfdfiCAS. aporte at pafs del Banco

tos, catfshofe m6s iruni- del Progreso, elaborado

nente a(n por la aus€ncia entre los domi- por el equipo de investigci6n del peri6di-

nicanos de una culhEa de conseraci6n y co HOY, en int€tfs de fomentar tm esplritu

protecci6n de sus recursos natutales. coruert'lacionista que aquilate el ralor de

Aguas y bosques, pet6leo blanco que cada Sota de agua, de cada hoja del bosque.

impulsa la hidroel6ctrica oro verde en un Invit&moE a su at€nta lecfiua, arihelan-

pafs apto pa,ra Ia silvicultura, con la mitad tes de inducir en el lector el deseo de con-

de ew tierras de vocaci6n forestal, que verllrse en un centinela del bosque y de

perdl6 el 86% de la cobertura boscosa y integrarse I una lucha sin tregua por el re'
gran parte de los suelos en un proceso de tomo de las 88uas' el llquido m6s precia-

degradari6n que urge revertir para rege, do del planeta, el germen de la I'ida-
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,,Tiene muchos rios que se hunden y sumen y por deuaxo de

tierra uan d pagar su tributo al mar y otros que poco antes

d.e salir al mar se mant|iestan y hacen uoca auiendo corrido

algunas leguas por deuaxo de tierra, y otros que salen a al-

ginot lagos adonde pierden su nombre y no salen al mar y

entre estos es notable un rio que llaman Bruiuela.s... "

(Relaci6n de Ia tsla Espa,flola en las Yndias Occidentales,

ior el can6nigo Luis Jer6nimo Alcocer)

Et n la mitologfa tafna, manantial de le'

IJ/ yendas cantadas en areitos que evo-

can la convivencia arm6nica entre los

aborfgenes y la naturaleza"las aguas esta-

ban a merced del favor o de la ira de los

dioses.

Ios indios de piel cobt'tza rendian cul-

to a Guabancex, dios de los rfos y huraca-

nes que con su firria hacia mover los vien-

tos y las aguas. Convocados por los ata-

bales, se congregaban en elvasto caney o

zagadn adomado con macabros abalo-

rios, escenario del ceremonioso ritual que

el behique +acerdote y hechicero- diri-

gla envuelto en humaredas del cohoba y

un aura de misterio.
Con himnos Y ofrendas invocaban im-

plorantes a Guabancex paxa que enviara a

su pregonero Guatarnba y ordenara a to-

dos los cemfes Ia producci6n de viento y

a8ua.

Coatriquia, otro cemf subordinado, re-

cogla las lluvias y las llevaba a los cauces

de los rlos y una red inmensurable de

anroyuelos de lfmpidas aguas que fertili-

nbanla tierr4 reverdecfan las selvas vir-

genes de la isla y haclan fmctiflcar los co-

nucos.

lll Rios caudalosos
En noches de borrasca, el ronco soni-

do de los atabales anunciabanuevamente

el culto a Guabancex, al que colmaban

con flores y frutos, caracoles y otros tri-

butos, en medio de lluvias torrenciales

que estremecian la plaza ceremonial. An-

torchas y rel6mpagos pintaban tonos roji-

zos en la p6trea flgura del cemI, aI que ha-

bia que aplacar con ritos y oftendas para

que pusiera fin a la tempestad, considera-

da un exceso de su ira.

Ios intensos aguaceros solian provo-

car el desmadre de los rfos y la desbmc-

ci6n de sembradios, lo que interpretaban

como un castigo divino por la txansgre-

si6n de las normas que regian la conduc-

ta humana.

Durante el estiAie, cuando sin germinar

morian de sed las simientes, clamaban a

Boynayel, uno de los dos cemfes, junto a

Marahfi, que representaban a los dioses

de la lluvia y del sol, salidos de la cueva

Iguanaboina, la cual los aborfgenes visita-

ban al prolongarse la sequia, para pedirle

que mojaran los suelos sedientos.

La respuesta de los dioses, lluvias sal-

vadoras de cosechas que descendian por

las montaflas revestidas de bosques, se

a
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lndios blnos

na\rcgan en

un rlo.

celebraba en la noche con areitos, cantos

y bailes al son de la.s sartas de conchas

que marcaban el ritrno.

DESDE REMOTOS ORiGEilES
'll rTientras, con una gfadualidad de si-

IYI $"", la infatigable nahualeza prose'

gufu su obra. Las lluvia-s torrenciales pe-

netraban la tiena y emergian como cau-

dalosos rfos que se deslizaban por los

cauces horadados en milenios, desde los

mds remotos or(genes, cuando las aguas

abrfan surcos en la plana superficie te'
rrestre.

En Ia anti$iedad se creiia qtre en la^s en-

trafras de latierra existfun grandes caver-

nas que transportaban el agua empqiada

por las olas desde los oc6anos hasta las

cimas monta.flosas, de donde manan los

rfos. No todo es fantasfa. El vientre de las

monta.fla.s almacena la lluvia, las aguas

que cmzan por algfn rIo eran reservas

subterr6neas, aSuaceros que vieron caer

los habitantes de tiempos pret6ritos.

Ias lluvias, fuentes nutricias de los

r(os, dan origen a numerosos saltos de

agua que se despeflan en cascadas y co'

rren como r6pidos riachuelos monte aba-

jo refrescando la tierra. Esos manantiales

unen sus aguas a otros afluentes, aumen-

tan su volumen y se dividen en canales

que cortan las praderas en su camino ha-

cia los principales rfos.

Desde las abruptas serrania.s de la Cor-

dillera Cenffal, madre de las ag;uas, dre'

naban los rfos hacia la.s f6rtiles planicies

del cacicazgo de Magu6, t;iata llnnn re-

gada, donde tenia el cacique Guarionex

su seflorfo, nt{s de sesenta leguas en el

centro de la isla, re$6n de abundantes

precipitaciones que abarcaba las provin-

cias de Macorix, Cabao, YSsicq Bonao,

Magu4 Xamana, Cohry y Sabanacoa, sur-

cadas por rfos cristalinos donde los in-

dios lavaban las arenas en busca de oro.

PAISAJE PARADISiACO

I I llegar en L492a estatierra de promi-

-6.si6n, los espafloles se entasiaxon con

un paisaie paradisfaco cnrzado por cG'

rrientes fluviales que serpenteaban por

montaflas y valles de exuberante vegeta-

ci6n, pinares y caobales, palmas de prodi-

giosa altura. Rfos navegables, arroyos y

,l
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manantiales corrlan sobre Iechos prctegi_ Banique, Maguar* Cibao, Maniel v Azra-
$s.no1 qruesas y largas raices enrerqii_ aonae aurant ;C"t#;6;#'#
das b4io las a,renas y los casc4ios. primera 

"", 
*""g" friO..Ife.nt", p-r*

,. { Ho de 
_un 

bosque espl6ndido, 
""t"- ino*" t rpi"f,* de ingenios azucarcros.

blecieron en ra costa Atrdntica su primer En el macizo cenru y otxas montafias,
asentamiento, Ia Isabel4 en 

la 
vecindad loe rfos generalmente corren por Iechos

de la desembocadura del rio Bqiabonico, p-n-aoi-q" r. verocidad de su co*ien-
deabrmdantes y transparentes aguas. te excavq i" deslizan enhe ;"frrS;;Enfebrecidos por la sed de oro, de atrl brfud;Ias' o 

-nrreoao"" 
en sus intersti-

qarderon para'e).plorar el Cibao, vadean_ cios. Unos son de inclinaci6n p;;;-
do rfo-s, desbrozando la tupida floresta tuada, otros Jesci"naen 

"n "*irra"r, 
ioi-hasta llegar a orillas der Jdnico, er ,'to do .*al, .Jto" o cataratas, hermosas caJ-

V "ryr* 
daradas, del que, como mu- das de agua que siguen procelosas en loschos otros que b4ian de las montaftas aef rfos ff"itir]iinino4 Dqiab6n o Masacre ycibao, decfa,n que ,e\Eba polvos de oro otrou 

"o 
nie"os impetuosos. Alegar a rramezclados con sus arenas- Ianura la naturaleza de su lecho cambia

Arenas de oro lavaban los talnos-en el y pi"ra"" 
"Jo"iara, 

hs aguas se tomanYag,i, un m4lestuoso afluente de riueras peiezosas y-r,i.i'a morir aI ma.r.
vetdes que cnza.ban en brtsre y canoas, En tiempos remotos, l,a Cordillera Cen_cuyas aguas surcaxon
r"i"p. ai.p.e" u.t"" v Indefectiblemente, [*ff:T:"TJi:;
barcazas de ligero cala- IOS depfedAdOfeS est6 el valle de Sando que transportaban
caoui-v ;*";;; serdn uictimas de la Juan' habra un canal

cl,oat\iontecrisri. degradaci6n: sin m#:"il"l#El Yagui, como los ,!

"b;c;;;' ;;;;; uegetaci6n no habrd hados por atrovos que

ban el yaque del Norte, suelos ni agua, sin bqiaban de ambas isli-

tue bautizado ";;;; la cual no silo estd en ffi;'::iff;"#iJLas Canas por Crist6bal i
c.ro", q*"ir"r,i# 

"i lueSo ln calidad de vantdndose, v los alro-

il;n;;fffi;;j. la uida, sino la uida vos que lo sedimenta-

er cibao. .re,",,t, !"" misrna. :Tff.ru:ffit3"ff
eran las mignas corrien-
tes que despu6s de 

"erplntea, 
por r.a ve- origen aL" **ojl"iirflY v dando

ga desembocan en Montecristi, y,que en i"t" .n 
".,tu, 

tuego denominado Sansu primer vi4ie denomin6 Rio de Oro. Juan, atraviesa el ,r,tigoo 
"J".rgo 

a"Aumenta la fertilidad del Cibao el pre_ )furagud" aonae ieinO Anacaona, recorre
suroso r{o Bao, en el que saciaron su sed el va,e irasta aesembocar en la bahla dey descansaron las huestes indigcnas co. Neiba, ,po.t 

"Jo 
gran parte del caudal

lgUa{as rc1et bravlo cacique Caonabo, del rIo Vrqu" aJSur, ef que en tiempoc deSe19r qe h.Casa Dorada, que, cantando la R€pftti;;; transportaban a flotc Iasareltos heroicos, asaltaron el fuerte de Ia madeias orportaaas aesae Barahona.
Navidad.

Del viente recundo de la cordilera rq"il.""3ffi;1fr.'ff#Ttff
Central, pa.ridora de aguas, brotT er][e gur, d; aguas hanEearentes y serenas de

dos- manantieles que al unirse un i".a"Zfr"o o-r",jf purfsimo, 
"l 

qr" U*fo'nan la rudre del Nizao, crlyo curso hu- mfifan Eruiquillo para honmr aI caclquebulento avarua por el ohora caclcazgo de rebelde. En Jf 
""nt 

o, una lslita de tupida
Maguan4 compuesto por lae provrncris ae aruoieaa con iia'nrente de agua dulce,
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poblada de iguanas y diversidad de aves.

Su nombre indigena era Guarisaga, des-

pu6s Isla Cabritos.

Entre las tupidas florestas paseaba un

fraile dominico angustiado por el ldtigo

que surcaba las espaldas de los indigenas,

fray Bartolom6 de las Casas, quien entre

las frias pa.redes del convento volcaba en

cr6nicas sus impresiones.

'En toda la isla Espaflola, por su gran-

de y universal fertilidad, ninguna necesi-

dad habia de sacar rlos ni encarninax fuen-

tes para regar las tierras, porque sin esto

eran las sementeras y mieses ciertas, sino

s6lo en la provincia y reino de XaraguS,

que es tierra e4iutq amque excelente, por

la cual Ias gentes polidas della sacaron el

rio que por aIII pasa, +re
se llam6 Camfru.. y hicie'
ron muchas y hermosas

acequias, las que necesa-

rias paxa regax sus conu-

cos o heredades...".

El rudimentario riego

artificial elev6 la produc-

tividad agricola en Xara-
gud y permiti6 rm mayor

cultivo de algod6n, muY

usado en el hilado y teji
do de hamacas, Asf lo
confirma en sus cr6nicas
eI fraile Pedro Mdrtir de

Anglerfa, que lleg6 a es.

tas tierras en misi6n

29.S 0.3 Glaciar8g

I

Humodad t

los agficolas, trigonolitos que entierran

en sus conucos, tres por cada cacique, se-

gin el retrato de Col6n, "...una dicen que

para que nazca.n los frutos y legumbres.

Otra paxa que paran las mderes sin dolor.

Otra para tener agua y sol cuando lo nece'

sitaran".

EL IMPETUOSO YUT{A

T;t I impetuoso Yuna, de inagotables

l1 caudales y ancho lecho ribeteado de

frondosa arboled4 bafta el oriente del Ci-

bao. Dirige su curso hacia La Vega Real,

tierra de promisi6n en la que recibe las

raudas corrientes del Camd, navegable

como el Ytrna, una de las salidas del Ci-

bao por el que tansportaban cargas y pa-

s4ieros hasta la Bahia de

SamanS, donde bans-
bordaban barcos de ma-
yor cal4ie.

Los rfos Ozama" Hi-
giey, Yuma y Haina ser-

pent€an por eI ofora ca-

cicazgo de lligiley, here
dad del cacique Caya-

co4 que dominaba el su-

deste de la isla hasta
donde el rlo Yuma entra

aI mar. Como 6stos, con-

servan igualmente sus

nombreg talnos los rfos

olsvo3 gbmas

08.9

evangelizadora. dollu6ldPanhiB

"nra reino de ege caci- o'g

": Yabacao. Yavi. Maiboa,

f Joq Boy6, Yamas6, Yuvi-

n4 Tos4 Guanum4 Co-

mate y, entre otros, CG'

i.

Dlstribuci6n del agua dulce*#ffi*ry

que Belrecl(o, gre es )Gra a sdo un 2,5% d6los GaltlG hftlicc d0 htsts matillo'

gu6, y en Azu4 que forma s5 acua dul.o; El legendario Ozama',

irria-a" h,agiOr, aA C,of.- a r€% dd aouadlico s€6 rnc.nada en cffita puerta de la civilizaci6n

Hi',#Hf.",Tffi :#ffimxmrxr H:fHff;i$"H
dube{asf comoenYdari- ;:il;;;il;;;;;;;l;';. Lqabela v luego surgir

-o, *bOn a" U provincia *-;;-^*, Santo Domingo, cuya vi-

de ilainoea, llueve rara vez. da e historia est6 intima-

hr todas estas partes tienen antiguas fmas, mente ligada a este afluente anta.no cau-

por las cuales conducen las aguas por cam' daloso.

pc de dego con no menos idea que los habi uno de los principales asentarnientos

Lot- a" 6rtt g*" y Murcia". de la 6poca precolombina estaria situado

Ademds de las acequias, para hacer flo- en la cuenca de los rlos Ozama e Isabel4

recer los sembradioJapela.ba.n a los fdo- descubri6ndose en la conlluencia de am-
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bos afluentes, por Los Tles Brazos, restos El deterioro de las fuentes de agua se

de rur enterramiento taino. intensific6 en el siglo XIX y principios de

En profimda integmci6n ecol6gica, los la siguiente centuria con los cortes de

tainos vivian en llanuras aledaias a los caoba en el Sur, de campeche y guayac6n

rios que navegaban en canoas durante en Monteqisti, y Ia expansi6n de la indus-

largas horas de pesca, importante fuente tria azucarera que cubri6 eI Este de ca.fla-

aliirenticia. Anglerfa los veia sacar sus re- verales. Ademiis, los desmontes en el Ci-

des cargadas de guabinas, dehaos, zagos, bao Central y Oriental y la apertura de ca-

biahacas, anguilas, diversos peces de rreteras durante la ocupaci6n militax nor-

agua dulce que ahumaban en barbacoas, teamericana (191&1924), abriendo puer-

mientras otros andaban por las orillas tas al bosque'

tras las jaibas, hicoteas y carnarones. Todo esto degad6 rios y arroyos, junto

"Son tambi6n muy diestros pescado- al crecimiento poblacional, desplaza-

res, porque todo eI af,o y todos los dias se miento de los campesinos del llano y su

".*i".g* 
en los rios, y no menos viven exp,lsi6n a tierras altas, la agrifl tura

en el alra que en la tierra''. migntoria y sobrepastoreo en las cuen-

Pescaban con fleclns, ademils de un m6 cas hidrognificas'

todo utilizado en agua dulce que consistla Ifformes rendidos en 1922 por Ios doc-

de.rramar en el rio un estu- tores Miguel Canela I;l-

pefacierte llamado baygua El pf imef Aseff^defo zaro y Juan Bautista Pa

que atr;rdia a los peces, fa- - ' - -' ' -,-' 
.- 

-,- ; rez recomendaban con-

cilitando su captura- Se lnstaLo en servar la Cordillera Cen-

Los Platanales' de tml v creax i{reas de re-

PR(rcESO DE COtUi, en 1878; OtfOS serva en los nacimientos

DEGRADAGIoN -"'-"':'"-- de los principales rios'

i-]"'i"i""" i""ro*"_ Sufgen A pflnclplos por los que hicieron via-

IJ 
"er, 

*rrcho antes de del siglo XX en jes exploratorios'

:I:*fmI":ffi;:H_ La^vesa, rsantiaso *'rflil[]i*ffiffi
gadaci6n de bosques y ! SantO Domingo, e:<plotaci6n del bosque,

iuelos, con un impacto deSCOnttnUAndO cuyo valor econ6mico re-

$JHH:ili,["":"fJ h importa.cion de ff,,:ff*n"'?ffi
lera al mediar el sigo XX m1defl de pinO los rec'rsos nah'ales

decretando la mueite de para construcciones. rcali?ada en 1939 por eI

rios y arroyos. - puertorriquefro Carlos

La intensa acci6n depredadora de los chard6n. EI tirano se hizo industrial made-

franceses durante el sigl,o XVItr en la par- rero, asociSndose con ha.ficant€s de made

te occidental de la isla, hoy Haiti, con un ras o poniendo testaferros al frente de nu+

modelo econ6mico dominado por la plan- vos aserraderos de su propiedad'

taci6n azucarera, dej6 huellas profundas En menos de veinte affos desaparecie-

de deforestaci6n y erosi6n. ron vastas zonas boscosas, despoblando Ia

En la colonia espa.flola prevalecian la Cordillera Central de sus pinaxes origina-

crianza libre de ganado y siembras de ta- les, suplantados por pastizales que atenta-

baco,quenoocasionabanintensosdaflosbancontralasfuenteshidlicas.Propicia-
ambienta]es.Enlasinmediacionesdeban,alavez,laerosi6ndesuelosen]os
Santo Domingo instalaron ingenios azu- que la formaci6n de una pulgada tomaba

careros, no mfs de once, circunscribi6n- de 250 a 1,000 aflos'

dose su impacto ecol6$co a las cuencas La deforestaci6n de esa cordiller4 un

de los rios isabela, Haina, Nigua y Nizao. ecosist€ma muy frr{gil, origin6 la coloni-
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El salto del Monasterio,

en Manabao, Jarabacoa,

rumorosa cascada de

imponente belleza.

zari6n de los va]les intramontanos de
Constanza, El Rfo, Tireo y Jarabacoa, el
repoblamiento de las zonas de la siena aI
oeste de SanJos6 de las Matas hasta Res-
tauraci6n. Destruido el bosque, los traba-
jadores de los aserraderos se convertiarr
en campesinos itinerantes aI servicio de
terratenientes ganaderos que les entrega-
ban tierras taladas para que las sembra-
ran de habichuelas o papas. A cambio, de-
bian devolverles los fundos sembrados de
pastos, cuando la p6rdida de la fertilidad
del suelo los obligara a trasladarse a otro
predio.

Kark Woodward, primer ingeniero fo-
restal que vino aI pais, determin6 en 1906
que el 85% del territorio dominicano esta-
ba revestido de bosques, pero para lgTL
un estudio de la Organizaci6n de las Na-

ciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentaci6n (EAO) estableci6 que apenas
quedaba el2T/o. En la actualidad, la co-
bertura boscosa se estima entre 14 y L6o/o.

El gobierno clausur6 en 1966 los ase.
rraderos, medida estipulada por ley en
1967, pero la deforestacidn persisti6 clan-
destina. En inter6s de conservar el poten-

cial hidrico crearon 6reas de reserva, im-
portantes paxques nacionales, algunos
tras producirse una gran p6rdida de sue.
los y luego de extinguirse rfos y arroyos.

Mientras, persiste la enplotaci6n irra-
cional de la naturaleza, donde todo esti4

concatenado. Ia perhrbacidn en un ecG
sistema repercutir6 negativamente en los
demi{s, generard desequilibrios y efectos
en cadena que hardn mr{s dificil la super-
vivencia en rur h6bitat devastado.

1



E

Rios en extinci6n
n el proceso de extinci6n de los rios y arroyos

intervienen tres causas fundamentales: la

deforestaci6n, la contaminaci6n y la extracci6n

de arena y grava.

ll - Dsfor3staca6n. La ausencia de vegetaci6n

impide que el agua de lluvia penetre al

subsuelo y forme los acuiferos que nu-

tren fos y arroyos.

lll - Contaminaci6n. Los vertidos de residuos

domiciliarios, industriales y agricolas de'

gradan los rios.

!V - Extraccl6n do atona. Esta practica indiscri-

minada destruye la capa permeabilizan-

te en el lecho de los rios y sus aguas se

infiltran.

I
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fill Deforestacion

f os rumorosos rios, manantiales de
I.raaguas sanas, listas para beber sin nilr.
gfn t'atamiento, eran palte consustancial
del paisqle campesino. Se han ido. Con
prisa.s de poco amigo pasan furtivos, se
desplazan col6ricos en dlec de int€nsas
lluvias desbordando sus caudales. Enir-
recidos, arrasan caserfos, da.fran cr:ltivos,
toman rm curso endtico, abandorundo su
cauce.

Los rfos perdieron su diafanidad, sus
aguas enlodadas tienen la turbidez, la co-
loraci6n castafta que le dan los sedimen-
tos axr.asEados desde los montes desnu-
dos, erosionados, que vierten en presas y
canales.

Ora ag6nicas o tumultuosas, sus co-
rrient€s pasaxon de contimras a eflmeras.
En los resecos y polvorientos cauces,
completarnente desdibujados, no hay
mds que pedregales y sedimentos, espor6-
dica.s lluvias se conduelen de su sed y fu-
gaunente refrescan el lecho calcinado.

Sus frondosos bosques de galerIa" 6x-
boles ribereflos que en los lat€rales del
rlo formaban una ba,rrera verde de pro-
tecci6n, cayeron abatidos.

La muerte de rlos y aFoyos estuvo pre

c=dida por dran'r.iticr cambiG ambienta-
les- Ilactus y sierr:ag incendioe forestales
y la agrielhrra itin€rante & ht r.h A ry,e-
,,?o violents.on el eqdfibrio ecol6gico, y
los otora caudalcc afiuentcs disemina-
dos por toda la geografia dominicana se
extinguieron o se hiciemn interrnitrntes,

Los rios han desaparecido. ;Por qu6 se
han ido?

Desde otras lejanfas, los vientc siguen
hayendo lluvias. En menuda Iloviaa o to-
rrenciales aguaceros, caen las aguas que
sa.lvan las labranzas, limpian el arnbierrte
y refrescan l,a tierra Gota a gota el pluviG
metro registra un promedio anual de
1,500 millmetros (mm) que mojan el terri-
torio dominicano, sobre 1,700 mm en
a.flos extraordinari:rmente lluvimos, o tan
solo poco nuis de 9(B en uno de intensa
sequla lJuvias distintamente distribuidas
en el tiempo y el e'spafio: la Hoya del La-
go Eruiquillo muere de sed, mienEas m
ViIa Altagracia y Boruo se ahogan.

Iqe s91p61sgi61ss con ciclos anterio-
res no arojan diferencias apreciables, se
alteman aflos llwiosos y de gran sequla,
unas veces mrs, ohs menos, un poco an-
tes o despu6s, perc decenio haa decenio

En Santiago, el \6que del

Nort€ lecibe la descaqa

d€ \aias canadas de

aguas negras Fdo

Hoy/os€ Alberb

Rud€cindo
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los registros metereol6gicos no muestran ta vegetal depende en gran medida la acu_un descenso signifi mulaci6n de 
-agua 

en el subsuelo, la dispo-Entonces, ;qu6 ha sucedido? Er volu- nft iaal ael uiuiao u r* 
"r"r,"* 

Jir!-ymen de lluvias no ha cambiado, pero si el baias. Autores=coinciden en que la esco_r6gimen hidrot6gico que origina la forma- rrJntia 
"., 

,* Uo"qr" puede representaxci6n de ros rios, meaiante es-ta secuencia: ur 1% del totar anual de nuvias, mientrasevaporaci6n, condensaci6n, 
. 
pj:cipita- en terenos agricolas 

"".i. 
d;i 3&;-;;ci6n, escorrentia superficial e infltraci6n *, 

"""ro 
a"".,iao hasta 50%.

de las aguas- en el subsuelo. La infiltraci6n, mayor cuando el sueloLa causa fundamental de los carnbios 
"".n*, 

p".-"rffe, regula la velocidad de
3di9a 

e1 Uue las montaflas, donde nacen u""u..i*l""io au hs aguas y el flqio deIos rios, han sido deforestaaas y erosiona- ros rio", p".*it" caudales mirs estables ydes, el pais perdi6 mds de dos tercios ae aismin"y'e-ias- cr"ciaas, aumenta ras re-sus bosques y gan cantidad de suelos. servars arUiua.,i""^, que hacen menos
, 

El bosque-es el gran regulador de toda sensible ;i ;"G". Ademds, Ia evapora_el agua que llega a la tierra, protege los ci6n es mucho menos activa bqio la cu_suelos e inlluye en las escorrentias, es bierta del arbolado, pues el aire esti miisdecir, las aguas que se deslizan por la su_ pr6ximo , 
"" ""La. 

de sahrraci6n.perficie terrestre en su trayecto hacia el Co., ta au""rrcia ae drboles aumenta eImax.

A,over sobre una monrana revestida f:ilHi:flrHffi :i#H:".311
ta en la hojarasca, en el tejido LOS ACU[fefOS que se siente con mayor ri-formado por- raices y hojas se- SUbteffineOS, ;;.cas caidas aI suelo, que la ab
sorbencomo*p.4i;.;;J :?::?::!:r^, ""H"Xt*mf;#.Htienen, mientras las gruesas pefmLnentes de aesOe donde las lluviasraices que sobresalen en la su
perficie se convierten en pe- los rios' actuan drenan hacia los rios' oca-

quenasrepresa.s. como reserua ::'"&H#rffmffi
Desde. esa alfombrq el agua en tiempos de cion oe tas plantas; mds ca-penetm los poros de la tierra, SeOUiA. liente, debido al cambio ense infiltra y sigue camino hacia el:,qrw. 

el albedo, efecto de Ia re_el subsuelo, coliindose lot:- a gota por flexibilidad de la luz sobre Ia superficiehendiduras y Sietas. Ciri,Ia por las ve. tenestre. Lr. *o.rt or. a"snudas recibennas rocosas formando grandes dep6sitos directamente los rayos del sol y se calien_subterrdneos de los que nacen los rios, ae tan elevanao t*-.rrU"".
donde lentarnente manan ]as aguas que Como resultado de la perturbaci6n cli_a'Iimentan s,s caudares d,rante er estiqje, maticf ras uJri!'"on err,ticas, en vez deen 6pocas de sequia. distribuirse mds uniformemente, se con_
. Iaa 

-naturaleza 
lo dispuso as( pero poa 

"..,tara, "r, "orto 
Uu*po, t r"iendo las se.la deforestaci6n es ca.da vez menos eI quias rn{s protongaAas Aflos ahr{s, lasagua que penetra aI subsuelo y mayores precipitaciones se repaxtian durante nue.

$,,e1o1en$as 
suqerficiales, et volumen ;" ;;".., ;;;'in ta actuatidad llueveque se pierde en el mar. Esto explica Ia miis intensarnente y en un periodo mdsp6rdida de caudales, la transformaci6" U"u"., 

"Oio 
t 

"" 
*L"", 

"o., "o "ucuela 
desufrida en la mayoria de los rios del pais, crecidas u i",_jr"io.r"". EI agua que de.el paso de corrientes permanentes a in- bi6 durar meses en U4ar, desciende r6pi-termitentes.

De la cantidad y densidad de La cubiur- l#:""t" 
por la superficie, en apenas hio-
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Sub-divisi6n
hidrcgr*fica

Localizaci6n Rios
incluidos

Precipitaciones
MM/afto

Galidad
de agua

Zona de la
Siena de
Bahoruco

Sur de la Sierra
de Bahoruco

Pedemales y
Nizaito

2,000 en las
montaf,as, 750

en planicies

2,814 Pozos poco protundos o mal desarro-

llados pueden contener cloruros.

Zonas de
Azua, Bani
y San
Crist6bal

Sur de la
Cordillera Central
entre los rios
Yaque del Sur
y Ozama

Haina, Nigua,
Nizao, Ocoa
y Bani

750-2,000 4,460 Las aguas subterr6neas
tienen buen potencial.

Cuenca del
r[o Ozama

Area de Santo
Domingo

Ozama, lsabela,
Yabacao y Sddita

't,400-2,500 2,706 Mala calidad de agua debido a la alla
concentraci6n de s6lidos microorga-

nismos y gases disueltos. Se ha

agravado mds en la actualidad.

San Pedro
de Macoris
La Romana

Zona de SPM Chav6n, Dulce,
Soco, Cumayasa
y Higuamo

1,000-2,500 4,626 Alto grado de erosi6n, dragado de se-

dimentos. M6s nociva que el dragado

es la ganaderia.

Zona de
Higuey

Areas de Higtiey
y San Flafael

del Yuma

Yuma 1,000-1,750 2,207 Buena calidad de agua, buen poten-

cial de uso. Cuando Pasa Por HigBeY

recibe desechos de aguas servidas,
que lo hacen Perder calidad.

Zona de Miches Pequefros rios 2,000-2,700 2,265 Las aguas subterr6neas ofrecen buen
potencial. Contaminaci6n por

agricultura, arrozales.

Zona de la
Peninsula de
Samand

Saman6 2,O00 Buena calidad.

Zona costera
del Norte

Zona costera
del Atldntico

Boba, Y6sica,
Nagua, Bajabonico
y San Juan

1,000-2,300 4,266 Buena calidad de agua. En algunos
puntos es buena, Pero el Ydsica,

Bajabonico y los demds tienen proble-

mas de contaminaci6n industrial.

Cuenca del
rio Yuna

De la Cordillera
Central hasta la
Bahia de Samand

Jima, Cam[
y Yuna

1,170-2,2fi 5,630 Hay problemas causados por el mal

drenale y algo de salinidad.

Buen potencial para pozos profundos.

Cuenca del
rfo Dajab6n

Cuenca del
rio Yaque
del Sur

Cuenca
del rio
Artibonito

Cordillera Central

Cordillera Central,
Sierra de Neiba y

Martin Garcfa

Masacre
y Chacuey

Ydque del Sur, San

Juan, Grande o del
Medio, Las Cuevas
y Los Baos

750-2,000 858 Buena para uso agricola.

700-1,500 5,345 Buena calidad de agua pero

muctos s6lidos en

contaminaci6n por uso
de pesticidas y

3,048Hoya del Lago Enriquillo

Lago
Enriquillo

Guayabal, Las
Damas, Margajita,
Barrero, Los Pinos

Joca, Tocino,
Macasias y
Los Ca6os

Zona
muy Arida

Cerca de la

frontera con Haiti

1,200-2,000 2,643 Buena calidad de
muchos s6liclos

Contaminaci6n del

Cuenca del Yaque del l'lorte Yaque del Norte,

rfo Yaque Mao, Amina,

del Norte Guanuma, Bao
y Jimenoa

tUEl{lt: PtRf lt ArtitBltt{lAt Dtl, sunrilSnADA mR H.tUItRlo

asentamiento

500-2,000 7,053 Mala calidad de
s6lidos en

Area
Km'z

Zona de
Miches y

Sabana
de la Mar

r Lim6n, San Juan
i y Santa-Capuza

Aguas de producci6n

agricola moderada.
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EROSI6N HIDRIGA

I I llover sobre montafla.s cubiertas de

-6.vegetaci6n,las gotas de agua chocan
con las copas de los 6rboles y arbustos,
se deslizan suavemente por hoja.s, rarnasl
y troncos. No golpean con violencia el
suelo y se evita la erosi6n.

I^a energfa disipada por la gota al caer
en terrenos ddsnudos,
desprende particula.s del
suelo, que transportadas
por las lluvias a los rfos
llegan a los embalses, se-

dimentan presas y cana-

les.

El impacto de la lluvia
sobre el suelo es decisivo
en el comportamiento de

la^s aguas que escuren y
en la erosi6n, en su drena-
je interno y en el manteni-
miento de los niveles
ticos, es decir, del nivel de

las aguas subterr:{nea.s.

Al desprender las llu-
vias partfculas del suelo,

las mi{s finas se dispersan,
rompen los agregados y
rellenan los poros superfi-
ciales. De la naturaleza
del suelo, sobre todo de

su textura y composici6n
quimica, depender6 una
mayor o menor compacta-
ci6n, el grado de infiltraci6n y de escurri-
miento superficial de las &8u6, con el
consiguiente aumento o disminuci6n del
a.rrastre de sedimentos.

Al depositarse los sedimentos en el
cauce de rfos y arroyos, 6stos pierden su

capacidad de conducci6n y se reduce el
flqjo de agua. Se colmatan, haci6ndose
cadavez menos profimdos y aumentando
el riesgo de inundaciones.

RED HIDROGRAHCA

[l I puf" dispone de una vasta red de
I 'r rios y arroyos, en cuyo emplaza-

miento influyen las caracteristicas fisio-
grifficas de las cordilleras que se extien-

den paralelas de este a oeste, Central,
Oriental y Septentrional, las sierras de
Neiba y de Batroruco, vientres de agua
que drenanhaciavalles interiores y coste.
ros.

Desde ellas manan los rios, arroyos y
norias diseminados por la geografia do-
minicana, alrededor de 1,500 cursos de

agua, delosquepocom6s
de 600 tienen trn caudal
regular afn en plena se'
quia.

De esa red hidrogrSfi-
ca, los principales afluen-
tes poseen una extensi6n
tothl de aproximadamente
siete mil kil6metros, a los
que se adicionan mris de

2,500 kil6metros de arro-
yos.

Pero con la deforesta-
ci6n merm6 el drenqie
desde las monta.flas y
consecuentemente el
caudal de rios y arroyos,
inclusive en las mds im-
portantes arterias, Yaque

del Norte, Yaque del Sur,

Yuna, Artibonito, Ozama
y Nizao, entre otros que

cimentan el potencial hi-
drol6gico del pais. Pocos,
como el Mao, conservan
buen flujo, los demi{s casi

siempre est6n secos, apenas tienen agua
en uno que otro tramo, y, en muchos ca-

sos, nada.

Camti, Las Cuevas, Higuamo, Maguaca,

Chacuey, Macasias, Guayubfn, Nizaito y
Nigua tambi6n estdn entre los rios de alta
prioridad, considerando la dimensi6n de
sus cuencas, fimci6n ecol6gica, influen-
cia en las actividades productivas y el su-

ministro de agua potable, capacidad ins-
talada y potencial de generaci6n hidroe-
l6ctrica.

En las proximidades del Pico Duarte
nace el rio Yaque del Norte, cuyils aguas

baflan montes y valles en un 3fflo de las
tierras agrfcolas del pais, a trav6s de sus

-:

1,387.7mm

REP0BUGA DottNtcAI{A
19or.2oo2 (EI{ rllJrErRos)
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298 kil6metos de longitud, desaguando irriga.n el valle del Yuna o de La Vega ReaI,

en una cuenca de 7,053 kil6metos cua-

drados, el 14.6% del territorio nacional.
' Su caudal promedio a.nual, de 64 me'

tros crlbicos por segundo (m'/seg.), se ali-

menta de numerosos rfos: Bao, Amina,

Mao, Guayubfn, Maguacarlgeno4 Cana,

Inoa Dqiao, Manati, Capotillo, Macabon-

cito, Cazuela, Inqie, Jagu4 Surabo' Bai-

guaque, Las Palmas, Ios Tablones, Los

Guanos, I..q Gudcaras, Antonzape Bueno

y Antoruape Malo, Jamamti, Yqjo, Guarta-

jurna y Baiguate.

La cuenca del Yaque del Norte consti-

tuye el principal sistema hidrognffico por

su extensi6n, importancia agroindustrial
y superfrcie irrigada. Su relevancia ecolo-

gica radica en que da vida a las arideces

del Valle Occidental del Cibao, recoge las

el de mayor productividad, hasta desapa-

recer en la Bahia de Samanri. La pa.rte ba-
ja esti. conformada por el extenso plano

aluvial de este afluente, entre las cordille'

ras SeptenEional y Oriental.

Desde lo alto del flanco sur del macizo

central, drena el e del a lo lar-
go de sus 183 kil6metros en una regi6n

camente aSobiada por un alto d6fi-

cit hldrico. Sus aguas vivifican zonas 6xi-

das del Suoeste en su Eg!99193 de

6.,!11!:n", rur 1096 del territoi{o nacionat

hasta llegar a zu desembocadura en la Ba-

hia de Neib4 cerca de Barahona-

Stts principales rlos son Las Cuevas,

San Juan, Los Baos, Grande o del Medio,

Pantu.flas, Yaqueci.llo, Blanco, Miio, Ma-

guana y valleJuelo.

escorrentias de las Da-rtes En casi toda esta cuen-

rr:6s hirmedas de h bordi- LA CleJOfeStACnn en ca impera un clima seco y

llera Central y conduce ZOuAS mOntClfiOSAS, muy {rido, de escasas

esas aguas hacia las Sreas

mds secas der Noroeste. que.conduce a la 

""" 

#i,iffiffh i.T"i:
Al este de esa cordille- efOSlOn, d$mlnUye sos de agua languidecen y

ra fluye el rfo Yuna, se- lA CapACidAd de tienden a secarse en el es-

gunda reserva fluvial, que tiaie. r'-s tnicas corrien-

serpent€a a trav6s de 209 capnr agud por 
tes perrnanentes son las

kilSmeuos drenando una condensaci6n O hu- originadas en la p axto atta

cuenca de eleva.da pluvio- meCtACiOn. de la Cordillera Central y

metrfa y alta fertilidad, de la Sierra de Neiba,

con una-superficie de 6,630 lan'z, el 11.570 donde las lluvias superan la evapohanspi

delpals.- raci6n potencial.

I-a heterogeneidad geomorfol6gica de

esta regi6n es muy marcad4 con un valle

alto en Consta.nza, el de San Juan aI me'

dio, y hacia el sur una llanura fluvial que

contrasta con las colinas y cerros de la
Cordillera Cenhal.

AdemSs de arroyos y
rios del Yuna, en esa cuenca se forman

fi-6-0F-fEinte rios que lo nulren: C3!0ti,

Blanco, Masipedro, Maimcin, Yuboa Ju-

Elctrariley,rireollFito.Xe-Piedrr,
Cevicos, fayabo, Sonador, Jina. Gima

I^o,s ?l6tafi6E Licey, Cuayii, Cenovi, Java,

Guiza, Yami, Cuaba, Sin, Jaigua, Yaiba Y
Yqio.

La mayoria de estos cursos de agua se

concentran en las zonas media y baia del

Yuna y el Camri, las dos corrientes princi-

pales, creando los humedales m6s exten-

sos del pais y del axchipi6lago de Las An-

tillas.
Sus caudales recorren una de las su-

perfrcies m.is hrimedas, el Cibao Oriental,

La Centro-Sur com dos

grandes rios: O Nizao, que recbEen

numerosos cursos de agua originados en

Ias cordilleras Central y Oriental, en la

Sierra de Yamasi y Los Haitises.

Ozama se desplaza moribundo des-

de su

una cuenca con 3

sup e onal
100 , el 6.50/o de la

ci4 una a

dea
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Enhe los rfos mfs importantes figuran:
Isabel4 Higtiero, Matigtiello, Guanuma,
Mayiga Yamasri, Quita Sueno, panota,

Verde, S6bita, Boyri6 Monte plata, yavi,
Comate, Yabacao y Comatillo.

Igualmente, fluyen dentro de esta zona
hfdrica los rfos Isa, Duey, Man4 Guanarri-
to, Ilainq Bdsim4 Nigua, yubaso, Maho_
ma, Mahomita, Maiboa, Banilejo, Malo y
Ios Patos.

De corto culso 133 lans, el ohora lll-
d6MI no ao mayor inclina-
CI no se su cabe-

sobre el nivel e
o que su ento para

n ca. Ies, el cual tiene al rio Mulito como tribu-
tario. Enhe sus esca.sos mimantiales est6n
el San Rafael y el rfo Ios patos, et mfs
corto del pais, apenas S0 metos de longi-
tud.

- Hacia La Hoya de Eruiquillo conlluyen
los rlos Bermes( Guayabal, La Descubier-
t1 las Martas, Paruo, El Estero, Jimani,
El Penitente, entre otros, que tarnbi6n
agonizan.

REGdil ATIjNTTCA
p n la vertiente norte de Ia Cordillera
IJ Sept€ntrional nacen los cursos de
agua de Ia regi6n hidrogr{fica Atl6ntica o
de la Costa Norte, de alto pot€ncia] hidri_
co y disftniles caract€rlsticas ecol6gicas.
Comienza con una zona de alta plwiome.
trla y crusos de aguas permanent€s, y ter-
mina en rm bosque seco de escasas llu-
vias y rios secos casi todo el aflo,

Por eI norie fluye el rlo B4iabonico, el
de mayor longitud de esa zon4 jrmto al
Boba y el Yfsica. A sus corrientes se su-
man las de rlos cortos que desembocan
dtectament€ al mar, algunos de los cua_
Ies conservan sus bosques de galerfa. En_
he el]os figuxan

_ Nagua, San Marcos, Maim6n, Baqui,
Riote, Uniiicq Cabf4 y6sic4 Muftoz, So-
sda" El Lim6n, Gran Estero, Grande, EI
Factor, Helecha.l, Ios Morones, yqiabo,
Yaro4 Jamao, Partido, Veragu4 Catalina"
Orf, Gen, Canete, P6rez y Venus.

La regi6n hidrogrdfica del Este tiene su

el remanso del Ozama se forman in-
Mujercs y hombrcs laan

ropas en el do Masacte

Fotc lloy/kanklin

Cuefierc.

l
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mensos humedales, segundos mris gran-
des del pais, observdndose en las inme-
diaciones de Ia Victoria y aguas arriba
numerosas lagunas, canos, manantiales,
manglares y vastss praderas de vegeta-
ci6n palustre.

Otra curiosidad ecol6gica de esta
cuenca es la presencia de un manglax bas_
tante conservado, a 17 kil6metros de la
costa, donde no penetra la cu-fla salina,
por lo que se ha convertido en una nove_
dad para la investigaci6n cientifica. Un fe-
n6meno raro, dado que en las zonas tropi_
cales el manglax se desarrolla en ambien_
tes salobres-

Cada vez m:is ag6nico, por el flanco oc_
cidental de esa cadena mon[aiosa, corre
el rio Artibonito, cuyo curso dernarca par_
te de la frontera con Haiti. Es el miis lar-
go de Ia isla, con 32t kil6miffi!.--anave-
sarr@renrc devasta_
da por la deforestaci6n y la quema de car_
b6n.

Conforman tarnbi6n esta regi6n hidro-
grffica los rlos [,os Cafros, ya.bonico, Tt>
cino, Joca, Mesomingo, Limpio, Neita y
Macasias, entre otxos en extinci6n.

En la regi6n procrurente de pedema_

les, que comprende toda la vertiente sur
de la Sierra de Bahomco, imperan Ia se_
qula y la axidez exhemas en casi toda su
extensi6n superficial. Sdlo posee tres rfos
de importancia: Nizaito, Sito y pedema-
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mayor altura en la Cordillera Oriental, de
moderada altitud, donde nacen sus prin-
cipales rios: Higuamo, Yuma, Chav6n, So-
co, Nisib6n, Yab6n, Ca.suf, Cumayasa, Sa-
nate, Dulce, Duey, Maim6n, Duyey, Yonri,
Anamuyq Cuar6n, Ias Lisas, Cedro, Jove.
ro, Jaydn, Yeguada Culebra y ohos que

irigan va.sta.s llanura.s y onduladas super-
ficies.

El deterioro de los recursos hfdricos
del Este no alcanza los niveles crfticos de
las demris cuencas, donde agonizan im-
portantes r(os de los que depende la vida
de los dominicanos. Se extinguen, y el
pals comienza a sentir los deva.stadores
efectos de la desaparici6n de sus fuentes
de agua.

Cuando un rio se seca se desarticula
todo un ecosistema, se afectan los seres
que desarollan su vida dentro o en torno
a 61, plantas, animales y, sobre todo, los
humanos, mayores beneficiarios.
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RiOS QUE MUEREN:

]-f atuey, Jayaco, Mlitt4 Pdrez,Nigu4 Yu-
llbaso, Banf, Nizao, Oco4 Chiquito,
Grande, Vi4 Peralta, Jura, TdbarqViqiam4
Ios Baos, Macadas, Vallejuelo, Paruo, Ba-
rero, Estero, Mi6n, Jimani, Bermesf, Rio
Grande, Palomino y, enhe ohos, Birin.

REGffiEN HIDRot6Grco
(^l umpliendo el ciclo hidrol6gco, el agua
\-/eshl en continuo morimiento enfue la
tierra y la atrn6sfer4 en ur proceso donde
el volumen involucrado perrnanece mr{s o
menos constante, con pequeflas oscilacio.
nes ciclicas interanuales.

Elmotor de arranque de este ciclo es la
energia solar, que vaportza el agua reteni-
da por el suelo, hojas y troncos, la que es-
cture por la superficie temestre y la alma-
cenada en lagos y maxes.

los 6rboles toman agua de los suelos,
mas s6lo trna diminuta porci6n de la que
absorben las rafces queda en los tejidos
de las plantas. Casi toda es devuelta a la
atrn6sfera en forma de vapor mediante la
transpiraci6n, una especie de evapora-
ci6n a trav6s de las plantas.

En su recorrido ascendente hacia la at-
m6sfera, el vapor de agua se enfria y se
condensa, se convierte en gotitas de agua
alrededor de nricleos compuestoS de par-
t(culas de polvo, humo, antrldrido sulfrrro
so, sales o sustancias similares. El con-
junto de gotitas forma las nubes.

El enfriamiento del vapor ocurre fun-
damentalmente por dos causas: alhrra e
influencia orogffica La alhrq porque
en las capa.s superiores de la atrndsfera
las temperahras son bqias. La orografi4
pues el vapor de agua alcanzatemperatu-
ras baia.s mds r6pidamente aI encontrar
una cordillera a su paso.

Ias montaflas mantienen menores tem-
peraturas que los llanos y dirigen hacia
capas superiores de la atn6sfera a los
vientos, decisivos en la dishibuci6n espa-
cial de las precipitaciones.

Por esa.s razones, Repriblica Dominica-
n4 un pais montafloso, tiene rma muy
ventqi osa posicidn hidrogrSfi ca.

k Condensaci6n

Nubes de lluvia
Precipitaci6n

ffi

re
EE

De

Lag06

los lagos
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[!lll AEIuas contaminadas

p revisora" la naturaleza dot6 a los rios recen del medio acu6tico. Fauna y flora
_l de mecanismos de autopudficaci6n. se extinguen, se altera la biodiverJdad.
Dio a sus caudales sufciente capacidad La poluciOn de las fuentes hidrirs t+
de diluci6n para ribrarse de sustancias ma ribetes criticos con er aurnento de Ia
extraflas que llegaxan a su cllso. Mas, la densidad poblacional, proliferaci6n indus_
agresi6n de los contaminantes ha sido tan trial, turismo, agriculh[a y pecuaria sin
excesiva, continua y gonciliar el desarmllo
frutal, Uu9 sobrepasan LAS AgUAS SimbOliZAn con ta sosrenibitidad y
los mecanismos de de-
i;*il"H'ffi#:: la purificacion, estan preservaci6nambi€ntal.

aaua las cuates se de- en la ndturaleia pa.ra ,rTtffiil;'amsT
gIT , ,mueren 

por Contribuir al bieiestAr por algrin asentamiento
lalta de oxigeno.

ros rioslstin inde humano, pero al lH"ffiJ:JffiT
fensos. No pueden res- contaminarse se yaque der Norte ar cr,zar

tr#'"*r:?H"f i1,::u:n:.,::.?:,y:h.t:.y!? :A ffi_: lm
crusive en su mismo lu- en el que. utajan uirus iuando araviesan santogar de nacimiento, de- , bacterias, peligrosas Domingo; aI Higuamo
bido a que su capacidad "

dediruci6n,q*a"p"* r:::::::?.:::^_^.. H:mflfJ"rffi
de de la cantidad de SUStAnCmS qUlmlCAS y el l{aina * o, mfr.to
agua que fluye por sus metLles peSAdOS. por Villa eft"Sr"*i Iou
cauces, s€ reduce con - 

Alcarrizc y Hirrera
Ia 

-p6rdida 
de caudales y la sedimenta- por falta de una curtura eonservacio_

ci6n.
ros peces tampoco resisten er r"** iH?:ioffim:::ffi.fff;f

tent€ embat€ contra su hdbitat y desapa- m"" ,criti"*, conviert€n los rlos en
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El rlo Ozama, uno de los

mds contamlnados del

palq se rwlste de lilas

procurando sobrevlvir a

trav€s de esas plantas

Foto: Hoy/Napole6n Marte

eloacas, en veftederos de basura. Irracio-
nal e indiscriminadamente les arrojan de-
sechos dom6sticos e industriates, todo ti-
po de desperdicios, vertidos t6xicos peli-
grosos que pueden acumularse en los te-
jidos humanos y ocasionar graves proble,
mas de salud.

Am6n de contribuir al deterioro am-
biental, la contaminaci6n de los rfos re-
percute en la salud y tiene implicaciones
econ6micas, pues al contamina^rse una
fuente de agua, superficial o subterrdnea,
se encaxece la obtenci6n del liquido, d te
ner que buscarse a mayor distanci4 como

l
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tarnbi6n eI costo de su hatamiento para
potabilizarlo. Ia contamiruci6n de Ias
aguas superficiales y subternineas tiene
como principales causas:

-Residuos urbanos llquidos y s6lidos,
debido a pr6cticas inadecuadas de mane.
j6 y rtisp<isici6n, y la ausencia ca.si total
de tra(amiento de aguas residuales do-
m6sticas. Son especialmente nocivos
cuando se eliminan sin contol alguno en
vertederos abiertos o que no est6n bien
diseflados.

-Descargas industuiales sin tratar o tra_
tadas de manera deficiente, incluyendo la
industria turistica-

-Escorrentfra agricola y erosi6n.

-Intusi6n salina por sobreelq)lofaci6n
de acuiferos.

LOS UAS COI{rAMII{ADOS

coNTAMtHACt6X OEL neul
Flslca

. La turbidez, originada por los s0lido6
en suspensidn, modiffca su aspecto e in-
duce a no consumirla.

a La tierra depositada en el fondo de los
rlos o anoyos los colmata, haci€ndolos
cada vez menos profundos y aumenta el
riesgo de inundaciones

Oulmica

a Producidos por los detergente5 fofi-
tos, solventes, biocidai pesticidaS medi-
camentos, metales pesados, etc
a El fosfato de los detergentes y abonoi
cuando llega al agua prowca la prolife_

racidn de algat y al morir €sla5 las bac-
terias que las degradan consumen el 06
geno e impiden el desanollo de otros se_

rcs.

a Lluvia acida, se produce cuando conta.
minantes como didxido de azufie y dxido
de nitrdgeno reaccionan €on el agua de
las nubes acldtficdndola. Esto p,erjudio a
bosques estatuas animalea
. Biocidas; (Bio - vida, Cida = mabrl
Los bidcidas son tdxico' enke ellos hc
insecticidas (mata insectos), herbicidas
(mata hierba), acadcida (mah acnro6)
pulguicida (mata pulgas). Al conbminar
las aguas producen alergias pardlisis
problemas respiratoriot cdncer Se leco
mienda usar control bioldgico.

Blol6glca

a Se produce cuando al agua llegan de-
sechos, como los de cloacai de Efina,
mateias fecales de granjas y co{ral€s
o Eslos residuos contienen bacterias vi-
rug bacilog par6sitot prolozoo6, que s6lo
se detectan por analisis de labordo*I
a Las aguas contaminadas pDducen en-
fermedades como el c6ler4 dianea tEpa-
titit fiebre ufoidea, gastoDents itis salmo-
nelosis amebiasis infecciones \,adas

klanb: Bograma CuhJra del &ua lndtni

zama e Isabela" en Santo Domingo;
Higuamo, en San Pedm de Macoris;

Yaque del Norte, en Santiago; San Marcos,
en Puerto Plata, y el Jaya, en San Ftancis-
co de Macor{s, son los r{os mis degrada-
dos con las descaxgas dom6sticas y dese.
chos de fdbricas de jabones, detergentes,
pintura y papel, Iicorerfas, destilerfas y
curtidoras de pieles, importantes fuentes
contaminantes, jmto a ingenios azucarerm.

Bastant€ lesionada esti la cuenca b4ia
del rfo llaina, asiento de un gran paxque
industrial, tambi6n las cuencas media y
bqia de loe rlos Yuna y Camf, como resul-
tado del impacto dom6stico, agricola, in_
dusEial y minero.

Entre los desechos vertidos a sus
aguas, hay residuos orgdnicos fermenta-
bles o de descomposici6n lenta" como
productos pldsticos y el papel, y oFos que
contienen contaminantes quimicos, entre
ellos los hidrocarburos clorinados, petr6
Ieo, fenoles, detergentes, 6cido clorhfdri_
co y fertilizantes. Igualmente peligrosos
son los que contienen metales pesados,
como plomo, bromo y cobre.

T.es industr'i2s qus operan sin ningrln ti-
po de control arnbiental producen rma
poluci6n que no s6lo afecta a las ciuda-
des o a los sitios a donde directamente
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El rlo lsabela, completa-

mente cublerto de algas,

en uno de sus tEmos

Foto: Eleuterio MarUnez

llegan sus vertidos, la llwia los arrastra a

muchos kil6metros del lugar de origen,

afectando las fuentes de a€ua, la floresta
y la agropecuaria.

Ademds, el aumento del uso de pLagui-

cidas y ofos productos qrlmicos agrico-

las, a menudo sin contxol, plantea riesgos
potenciales para la poblaci6n y los recur-
sos hfdricos.

Al Ilegar al agua el fosfato de los deter-

gentes, fertilizantes o desechos industria-

les provocan rm crecimiento desordena-

do de plantas acuaticas, que al completax

su ciclo de vida se descomponen, degra-

dadas por bacterias que usurpan el o:dge

no impidiendo eI desarrollo de otros se'

res. Sin oxigeno no hay vida, los peces

mueren, no pueden respirar.

Al inicio de Ia descomposici6n, las al-
qas necesitan oxigeno, y si la cantidad re-
querida supera el contenido en el agua, se

crea rm d6ficit y una acumulaci6n de did
xido de carbono. La capacidad del agua

para disolver el oxigeno se reduce, sur-

gen malos olores, se imposibilita la cria
de peces y el consumo de las aguas, con-

vertidas en un foco de infecci6n.
Este fen6meno, denominado euhoflca-

ci6n, se observa en las aguas infestas del
rio Ozama, revestidas por una alfombra
de lilas, como respuesta biol6gica a la aI-

ta contarninaci6n. EI rio estii. buscando

una forma de sobrevivir y lo hace a trav6s

de esas plantas.

[.,a proliferaci6n de li]as es arln mayor
en el Isabela, un rio completamente
muerto desde el barrio La Zurza hasta Los

Tles Brazos.

A la agonia de ambos rios contribuye la
presencia de mds de medio mill6n de per-

sonas que en condiciones de exhema po-

breza viven en las miirgenes de estos

afluent€s, que recogen las aguas negras

de la capital, aproximadamente 9'7% sin

tratax. Proceden de las descargas de resi-

duos cloacales y procesamientos indus-

triales, fabricas de jabones, textiles y em-

butidos, aceit€s, petr6leo y otros.
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Afortunadarnente se descontinu6 el
vertido de efluent€s contaminantes por
los desaparecidos ingenios San Luis y
Ozam4 que arrojaban al rfo las sustancias
con que lavaban Ias calderas, desbmyen-
do toda forma de vida

Los mid altos niveles contaminantes
del rfo Ozama se producen en las inme-
diaciones de Santo Domingo, a partir de
San Luis, principalmente en su conlluen-
cia con el rlo Isabeta- Ahi se concentran
heinta y tres descaqas de aguas residua-
les sin tratamiento que afectan el medio
ambiente, la flora y la farura acudticq y la
salud de la gente radicada en las cerca-
nias de esas aguas infectadas.

Esto ocurre en el estuario, donde eI
Mar Caribe peneha a arnbos afluentes
cerca de quince kil6mehos adentro, mez-
clindose aguas dulces y saladas. No son
qrrovechables para coru mo humano,
pero sl en recreaci6n y omato, y no hay
raz6n para contanrinaxlas.

Los rlos con mayores caudales contie.
nen glan cantidad de odgeno disuelto,
pueden autodepurarse. El movimiento de
sus aguas las oxigena, impide que sobre.
vivan bacterias, muriendo en el hayecto
los coliformes.

Mediciones de odgeno disuelto en un
r{o no contaminado reportan niveles 6pti-
mos de sahuaci6n, de 14 miligramos por
Iitro, mientras que el Ozama ha presenta-
do un promedio de 1,5 y 2, considerando
que 0 es igual a un rlo muerto.

Ia cantidad de odgeno disuelto en el
Gzama sumamente baia, aumenta ligera-
mente aI aproxLnase al Mar Caribe, debi-
do aI oleqie, ya que el movimiento oxige-
na las a8uas.

lbn grave como la del Ozama es la po.
luci6n del rfo Higuamo, donde en la parte
m6s alta, menos degradad4 han medido g

mili8famos de odgeno disuelto, y en las
m6s bajas hasta 0.

tA AGONiA DEL YAQUE

E I rfo Yaque del Norte agoniz4 victima
de una fuerte contaminaci6n de ori-

gen dom6stico e indushial, que crece al

IEI

1A BASURA Cot{lAiltt{A 1"AS Agr^s
Prevenir la contaminaci6n del
agua es fundamental para evitar
enfermedades, mejomr la econo-
mia y garantizar una vida sana.
Hay que tener sumo cuidado

con los vertederos de basura,

cuyos lixiviados drenan directa-

mente a las fuentes acuiferaS

contaminSndolas con virus y

bacterias. lnclusivg las lluvias
pueden trasladarlos superfi cial-
mente hasta fuentes hfdricas

distantes

En los desperdicio5 sobrc todo

de industria5 hospitales y labo.
ratorios, podria haber suslancias
nocivas, cuya presencia en el

agua resulta attamente peligro-

sa. Se recomienda cuidado con
el arsdnicq que pued€ causar
leucemia; el cadmio, asociado al
cancer renal y problemas en los

huesos; el cobrc, que dana el hl-
gado, y el plomo, responsable

del safurnismo en el embarazq
causa de aborto, parto prematu-

ro, bajo peso al nacer y ninos
con retardo mental.

pasar por Jarabaco4 ciudad sin planta de
txatamiento, donde las agruB negras van
directarnente a ese afluente.

En el trayecto de Jarabacoa a ta presa
de Thvera hay un proceso nattrral de pu-
rificaci6n, eI rio diluye la contaminaci6n
en un 95%. Pero cuando las aguas llegan
a Santiago reciben una fuert€ carga t6xi-
ca, estimada en 3 m3/seg de aguas resi-
duales.

Por lo menos 20,000 farnilias viven en
Sreas marginadas de Santiago, arojando
sus desperdicios y aguas cloacales al rio.
Gran parte de la basura producida por l,as
128 urbanizaciones y repartos y 28 barios
de esta comunidad es arramada por las
aguas pluviales hacia el yaque, d€positjn-
dose en gu cauce sedimentado.

la ciudad pos€e una planta de Ea,ta-
miento de aguas negras manejad. con efl-
ciencia, pero Ia pobteci6n crece acelera-
damente y muchas 6reas no est6n conec-
tadas aI sist€ma de tratamiento, por lo
que las vierten directamente aI yaque.

Tles arroyos urbmos de Santiago: Ni-
bqie, Gurabo y Jar5igua aportan casi un
5096 de los contaminant€s del yaque.

Arashan los desperdicios y aguas resi-
duales de alrededor 15,000 familias hacf
nadas a orillas de las cafradas Ialulia, del
Diablo y ofas, que los lanzan a arroyos y
cafiadas.
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En el estuario del rfo

Higuamo se obsena

una atta concentaci6n

de viviendat importante

fuente de contaminaci6n.

Foto: Hoy/Josd Alberto

Rudecindo.

Altamente contaminado tras pilsar por
Santiago, el Yaque se dirige hacia la Linea
Noroeste, siendo la fuente principal de
agua de Villa Gonzrilez,yillaViisquez, La_
guna Salad4 Maim6n y Castafluelas, y en_
ha a Montecristi como un peligroso foco
de infecci6n.

Igual ocurre con el Camri. Tan pronto
pasa por la ciudad de La Vega se convier_
te en rma cloaca y, como afluente del yu_

na, tarnbi6n lo degrada

GOI{IAiIINACEil POR SEDIilIENTOS

J acalidad de lasfuentes de aguaest6su-
Llmamente alterada por los sedimentos
que genera }a erosi6n de zuelos agricolas
ricos en fosf,atos y nihatos que -r,ta*inrr,r{os, aroyos y embalses, produciendo una
Iibra de f6sforo, 700libras 6s atgas.

Si los compuestos nitrogenados que al_
teran el agua son eonsumidos porniflos y
convertidos en sus est6magos en nitratos,
podrfan sufrir gashoenteritis, metehemo_
globur4 crecimiento pobre y, en caso ex_
hemo, la muerte por envenenamiento.

Por lo menos potencialmente, existe
peligro de contaminaci6n en los canales
de riego y, sobre todo, en aguas paxa con_
sumo humano. De acuerdo con el Servicio
de Salud de los Estados Unidos, el agua es
nociva para consumo humano si tiene
mds de diez partes por mill6n de nihatos.

La utilizaci6n de fertilizantes nitroge_
nados eq)one a que por atrashe y per-
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meabilidad del suelo, las aguas de riego
lleven esos residuos alos acuiferos subL
miineos.

Por la sedimentaci6n descendi6la ca-
pacidad de conducci6n del rio Masacre

_que 
llega a la laguna de Saladilla, ; D4;l

b6n, pasando por finca.s arrocerzu donde
se contamina con pesticida.s y otros agre
quimicos. Esas aguas se depositan en la
lagma y pierden su calidad para uso do
m6stico.

Cuando los canales atraviesan cultivos
extensivos, como los arrozales, que apli_
can altas dosis de fertilizantes, iruectici_
das, pesticidas y yerbicidas, Ia,s aguas mu-
chas veces vuelven a caer aI canal o direc_
tamente a los r{os, cafiadas y arroyos, ne_
toman caxgadas de contaminantes y de
nuevo son aproveehadas para riego y
ofuos fuies. En esos crusos de agua mu+
ren los peces, indicio de que su nivel de
poluci6n podrfa eventualmente afectar de
nuneramds nociva.

Una pr6ctica bastante peligrosa ha si-
do que los campesinos lavaban en los ca_
nales los tanques y otros utensilios
empleados en la aplicaci6n de pesticidas,
incluso descargando ahl el resto

Ia contaminaci6n de los rim, en la mayo
rlr de los casos reversible aunque a ut G
to sumamente elevado, no ha sido debida
mente enfrentada ni siquiera en los afluerr
tes principales. Su acci6n mordfera se pr>
longadiraa diramatando lasfuentes de agua
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[Vl Extracci6n de arena

J Jl 8rrr,o_a" 1re* aun el m6s diminu- biente, alt€rado a Ia vez por el ruido en-
r-,, to corylisculo de rur ecosistem4 tiene sordecedor de la maquiruria

una frmci6n definid4 vital, irremplazable, Un total de 186 rfol del paIs, Nizao, Ni-
denho del arn6nico plan de la naturaleza" gua y yubaso, primordialmente, fran siao
en el rol asigrudo a rfos y arroyos, a las intervenido" 

"n 
lo" fltimos anos por Iaag'rs cantarinas que resbalan inquietas exEacci6n masiva de mamriales, uira ac-

sobre interminables pasadizos de piedra ci6n que reariza.da de manera irrr"ion"r,
Con paciencia infinita, los rfos constru- desordenada, degrada Ios afluentes, des-

yerron su lecho, guiiarros pulidos por los truye sus lechosl sus terrazas aluviales.
siglos y suelos areniscos conforman'na En situaci6n cridca estdn tambi6n er ya-
capa permeabilizante

il;.fiir#;il;S Lo mas degradante es ffiJ"'"*lH' HI;
snrperficiar de sus cauda- lA deStfUCCi6n de IOS l{aina y Chavdn, enne
les.--isa 

oura seculax de_ suelos aluuionales, o ohos.

saparece en instant€s ar orillds de los rios, los ,""*##;"t:-1#.*
inllqlo de la in-acionali- )
ffi-*8"-*;#ffi:Hi cternavorfertitidad. 

Xffi:Hf",*?ffi*
al equilibrio ecol6gico, hombres y mdqui- de santo Domingo, y eI resto der cibao
nas desfrrryen la vida de fuentes de agua Cental, aet Sur /fsie aet pals.
al extraerles indiscriminadamente irunen- Ias huellas de Ia devastaci6n est6n pa-
sas cantidades de arena" grava y gra.villa" t€ntes en los rios excava.dos. Desapare.
un1 de las hes principales causas de l,a cen bosques de galerfa y la veg"t""iOr, 

"l-extinci6n de los rlos, precedida por la de. bereia que los lrotegen y garantizan su
forestaci6n y la contaminaci6n. estabilidad biotOdca; los caudales se ago-

Picos, palac y excavadons mecfnicas tan, acumulan seiimentos y los peces-no
remueven los suelos areniscos, despren- pueden sobrevivir, aI tiempo que se altera
diendo un poMllo que contamina et am- la salinidad de lossuelos.



En el rlo Nizao quedan

las des€rticas huellas de

una intensiva extracci6n

de agregados. Foto: Hoy/

Josd Alberto Rudecindo

Su repercusi6n es grave. La sobreex-
plotaci6n de los cauces y de las milxgenes
de los r(os provoca mriltiples daflos que

alteran el ambiente y lesionan la catidad
de vida de la poblaci6n:

-Rotura de la pendiente de equilibrio
del afluente, rarnificaci6n del cauce, in-
cremento de la evaporaci6n e infiltraci6n
de sus caudales.

-Aumento de la cantidad de s6lidos en
suspensi6n, limitando el aprovechamien-
to del caudal aguas ab4io de la e:rplota-
ci6n.

-Depresi6n del nivel fre6tico en tierras
aledaflas, erosi6n en predios adyacentes,
modificaci6n de la dini{mica hidrol6gica,
con sequfas mi{s pronunciada.s, avenidas
incontroladas, desbordes e intermiten-
cias.

-Disminuci6n de la fauna tenestre y
acruittica, deterioro de las actividades
agropecuariis y pesquera.s.

-Deterioro de las infraesbmcturas.
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-Contaminaci6n de las aguas superfi-
ciales y subterrdnea.s con lubricantes y
combustibles.

la destructiva pnictica de exhacci6n
en los lechos de los rfos se extendi6 du-
rante decenios por todo el pais sin con-
trol t6cnico, estimdndose que alrededor
de fueinta rios esti{n severamente afecta-
dos, algunos en virtual extinci6n.

Nigua y Yubaso apenas tienen cauda-
les. T.as corrientes se sumergen al daf,ar-
se lacortezaimpermeable que sostiene el
curso de sus aguas. Con Ia extracci6n de
materiales del lecho, el rfo pierde su ca-
pacidad de conducci6n natural, su cauce
se ensancha y se incrementa la evapora-
ci6n, el agua que fluye se riega y, al per-
der la capa perneabilizarrte, se va al sub.
suelo.

Ios materiales granulados son los que
permiten la circulaci6n de las aguas y ha-
cenposible zu almacenamiento enlos eql+
cios enhe unos y otros, en sus intersticim.
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La extracci6n de arena

en el rio Ocoa contribuye

a su degradaci6n.

Foto: Hoy/Jos€

Alberto Rudecindo

Io m6s degradante es Ia destrucci6n
de los suelos aluvionales, a orillas de los
rIos, los de mayor fertilidad, con mr{s ele-

vado potencial agricola. Implacablemen-

te los remueven para exhaer la arena que

acumulan debaio.
Asf han destruido inmensas llanuras

aluvionales de cuencas hidrogrrffica.s, cu-
yos rectrrsos estaban comprometidos con
la producci6n agrfcola y el abastecimien-

to de agua a ciudades aledaflas. Esto ha
ocurrido en la lla,nura riberefla del Nigua,

al pie de la loma Santa Maria, de 2-5 kil6
metros aguas a,rriba de San Crist6bal. Ha

sucedido tarnbi6n en el Yuna a su paso

por la zonabala de Cotuf, y con el Yaque

del Norte en las inmediaciones de Ia par-

te occidental de Santiago-Villa Gonzilez.
Estas planicies aluvionales, captoras

de aguas subterriinea.s y superficiales, re-
presentaban una respuesta econ6mica ra-

zonable paxa suministftf agua a centros

urbanos. La aca6n desmesurada de la.s

excavacions lo imposibilita.

DESMEDIDA EXPLOTACI6N

T a cuencadel rio Nizao ha sido escena-

Lf.i" de una desnedida explotaci6n de

agregados, lacual rompe elperfil de equi-

librio de ese afluente y genera efectos no
civos que suponen grandes p6rdidas eco
n6micas y arnbientales.

Entre las dafrinas secuelas estdn lacol-
mataci6n o relleno de sedimentos en lc
embnlses de las presas, contaminaci6n
del acuifero con combustibles y lubrican-
tes, y la destmcci6n de la carretera Sema-

na Santa-Boca de Mana
En esa cuenca quedan laStrnas artifr-

ciales de aguas verduzcas por }a prolifera-

ci6n de algas, producto de la extracci6rU

de decenas de excavaciones mec{nicas
de gravas y arenas posicionada.s hasta

cuatro y cinco metros por d@io del ni-
vel fre6tico. Cuando 6ste se rompe en un
llano o si las perforaciones son mqypno
firndas, como en el rio Ni"ao, ocurre la in-
kusi6n salina del acuffero y lm suelc se

salinizan, pierden fertilidad

Et MAR LLEGA AL RiO

[\ I impacto desbmctivo de la despiada-

L./da" exhacci6n suele ser tan daflina
que su corriente se invierte. En vez del rfo
llegar al mar, las aguas del mar penetran

en el rio, como ha pasado en Nigua y Yu-

baso, de San Crist6ba! al invertirse la
pendiente del delta-
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Al tiempo que se secan los rfos,los zue- gravas del rfo Nigua abarcaba un ma[to
los se hacen improductivos, se imposibili- de alrededor de 25 lcn'y rur espesor ente
ta Ia obtenci6n de agua subterSnea para 0 y 8 metros, dando un volumen aproxi-
uso dom6stico y agricola- Y es que la in- mado de 1,0fi) millones de metoos cribi-
trusi6n mfiina deteriora cada vez mds la cos, que por decenios se constihry6 err

calidad del agua almacenada en los acui- una gran fuente de agregados paxa la in-
feros subterrSneos cercanos a la zona, dusfia de la conshmcci6n.
volvi6ndola salada La forma irracional y desarticulada en

AdemSs, esos caudales inutilizados que han extraido los mat€ria.les de su le.
contibulan a la estabilizaci6n de la hu- cho provoca un desequilibrio ecol6gico
medad del suelo para beneficio de la pro- que producM condiciones finestas en to-
ducci6n agrfcola. da esa re$6n, al sureste de Sa.n Crist6ba.l.

Et la medida en que la calidad de las Por La contimra depredaci6rq enla zn-
fuentes subterrdneas se deteriore por la a.l- na es evidente Ia desapa.rici6n de Ia fau-
ta concentraci6n de sales minerales, como na, en los rios no hay peces, camarones ni
ocurti6 en la cuenca bqia del lio Nigua, en jaibas, Ia flora ha sido sensiblemente
similar proporci6n se li- afectada", drboles y ar-
mitar6 su aprovecha- SOIO pOdfemus hAblAf bustos que poblaban las
mi€nto con fines indus- de deSAffOllo V de me_ mdrgenes eran destrui-
triales y dom6sticos. :- .--- '.---- i.:- .'-: dos junto a Ia capa ve-

Dnrante los (Itimos JO|IA en m CAlUlAd de getal de los suelos, al
tes decenios este tarno UidA CUAndO el pefjUi- paso de las grnas y Ias

l"#:ffi#.Tffi* cio que pued.a irear at ,t**,,ffi.0",
nal de sedimentos, pro- ffTedio dmbiente UnA erosi6n provocada en Ias

{rciendo un,ap:eciable ActiDiddd hUmAnA, riberas de los rlos Nigua

*'ff;:T"Tmff ademns de reducirtorl ["I*ffi,T"'#ffi}
viaci6n dislocada en la minimo, Sea con?pen- ra, adelruas de haber sido

inclinaci6n o gpadientes SAdO COn OtfA ACCifn afectada indirec'tamente

hidr6ulicos. Esto mer- --.^ -, _--.:t: La Tbm4 punto de abas.

m6, hace varios atros, tra que prouoque el equlll- tecimiento del acueduc-

efectividad de un pro- brto, una de las leyes to de san Crist6bal,

yeclg ausn_igralo ryr 9t fUndArnentAleS de lA puesto que se sple de

Instituto Nacional de -- '.- ''-: -- -- filtaciones provmi€ntes

Aguas Potables y Alcan- ndtufaleza, del rIo Nigua en las zonas

tadllados @upa) para de Tbblazo y Carrajal
abastecer de agua a la zona indushial de Los daflos son extensivos a numercxxi
Ilaina. rios sometidos a la extracci6n indiscrimi-

El rio Nigu4 cuya cuenca abarca una nada de Ia corteza terrestre, clandestirE-
superficie de 225loIt, nace en la vertien- mente o con pe.rnisos legales que a me-

t€ sureste de la siera de Ocoa, a 896 me- nudo sobr€pasaba.n los Iimites esta.bleci-

ros sobre el nivel del mar, recorre 60 ki- dos. Ias leyes y regulaciones han sido sis-

l6mefros para desembocar al sur de Ni tem6ticamente violadas y Ios permisoe

gua en el Mar Caribe, Sus aguas desapare. excedidos con creces.

cen parcialmente en El Tbblazo, aI infil-
trarse en el lecho, aflorando luego paxte llAlIlA Y 3Ut lilBUIARlO3
del cauda,l m el ma.nantial de la lloma, I causa de las extracciones fueron
seis kil6metros nuis a.b4io. f,,igualmente afectados los rlos Hainay

EI6rea donde se depositan las axerus y sus tributarios, Isa y Duey, que abasteceo



28

a-tparte de la pobla-
ci6n capitalef,4 Ya-
que del Norte, de
Sa,ntiago; Bayguate;
el Jimeno4 de Jara-
bacoa, donde aftos
atrds se lleg6 inclu-
sive a instalar una
f6brica- de bloques
en una de sus m6r-
genes, la cual fue
desmantelada

Ios da.flos son ex-
tensivos aI Yrma" Ma-
sipedro y Jum4 de
Bonao; el rio Mocq

DAHOS EN RiOs Y SUELOS

Accft6n Efccto
D Extracciones indiscriminadas en lechos ffuviiles B Emsionabilidad de los su€los
)i Exkaccio nes prdximas a deltas o desem bocaduras ffuviales , ConEminaci6n salina
r! Deforcstaddn DDisninucktn d€ humedd relati\"
* No reacondicionamiento . De$ruccidn de mate ales orgdnicos
n Desperdicios de combusbles y carburantes $ Contamimci6n

Protundidad g(agerada de los fentes de explotaci6n D Disminuci6r de drcnaje
, Construcci6n de caminos de acceso , Disminucidn en fillrabilldad

)r D€$ruccidn de tenazas fluviales r, Disminuci6n de potencial aculfero
)r Exposici6n de niveles de aquas subt€ndneas (fte6ticas)

' Disminuci6n de humedad re,ati!a
,|Almacenamiento de agregados , Disminuci6n de calidad

la mds importante fuente hidrogr:ifica de La abastecer a Santo Domingo sin necesidad
provincia Espaillpt; el rlo Vallejuelo, en El de lesionax los rios.
Cercado, seriamente amenazado por La _palo Amarillo, aI sur de Santiago; decontimra extracci6n, como tambi6n los Jiinico_pedregal, en San fose ae h! it{a-
rios Jaya y cuab4 en san Flancisco de Ma- tas; ae ks Mitas de Farf:in y de Azua_vi_
coris, entre otros afluentes. llarpando.

rlc axenas de Ia playa de Chav6n, don- _G.rrr* y rr" r" de las antiguas terra-
de desemboca el rio del mismo nombre, zas fluviales y abanicos aluvionales de,a
fueron intensarnente utilizadas en Ia indus- fiz4ia Vilh Glrz6]ez-NararreteJicom6.
Eia de la constmcci6n, hasta llegar a la vir_ _Abanicos aluvionales de la tr.aqia Gal_hul deshucci6n de la playa Consecuente. vin_Neiba.

Telle, gl Tax 
peneh6 al rio y saliniz6 mris Durante los debates pmtagonizados

de diez kil6metos de su curso, provocan- por ecologistas y granceros se plante6 lado serios oroblemas a
i;: tffi,.;;H'fl; Et impacto destructiuo i}:"ffil:iri:.$",ffi
n4 no ha.bia agua pota- de la desmesurada ci6n de ta cort€za rb-
ble y la pesca se dificul-;;J;,;;;"ffi ,.:::.:i!:1::,::" v ff:[?#f ,*ffijm desapa.recieron. gfauA SUele Sef tAn sitos indispensabhs fr_

daiino qup su corriente ra poder obtener un frr-ALTERilATruAS

Ftili'Ei,".r"r* se inuierte. En uez clel miso de explotaci6n de

U##";i.1iff rio uegir;t ;;;;i" *f,#f;-",* 
". 

o*

ffit#'f"tr lilt mar penetrd en el rio. termin6 que las grance-

rosas minas secas exist€ntes en el pals, secretaria de 
"# 

ffirfrmt Ipresentzndo altemativas como sustituto sos por cada m3 de materiates det sudle-
de estapnlctiva depredadora, entre ellas lo qire remuevan, araguen o exnaigan, ae
las siguientes carrteras: acuerdo con un decreto emitiao"por ef

fravas y arenas de las antiguas terra_ poder Ejecutivo el 5 a" ma"ro a" Z'OOS, t
1o 1M49" de Cambel6n, al sureste de un convenio suscrito enre eI Gobie;; ;
lan Cnst{q3l_y oeste de Haina; las paleo- la Comisi6n NJona de productores de
terrazas del Haina en Ias zorus de Medi- Agregados pafir controlar y regular ese
na, Hato Nuevo y palav6, que pueden m-erido. 

'
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[Vl Guencas hidro$rificas

/at ual gigantescas y ventrudas tinqias, Los ecosistemas montzflosos, de valio-

\-/ las montafras son receptdculos de so potencial pero de gran fragilidad, estdn

aguas frescas. Captoras de lluvias y pro- sometidos a una permanente y creciente

ductoras esenciales de los recursos hidri- agresi6n, particularmente nociva en los

cos, conforman un importante ecosiste- nacimientos de los rios y arroyos. La de

ma regulador, del que en gran medida de- gradaci6n resultante coloca a las fuentes

pende la estabilidad del r6gimen pluvio- hidricas en condiciones de alta vulnerabi-

m6trico v el Dotencial lidad, sobredimensio-

aculfero. 
- 

lvl lentf0s IOS OSef fAAe- nada por la eventual

Esas m4iestuosas emi- fOS deuastAban IOS ocurrencia de huraca-

ffii ffmffi bosques,.tos cdmpesi- ffi:Iff.T'#H'*'*
ffi;;ffi;afn"p; nos sin tierra segutan La depredaci6n de

blica Dominica,na, empi- S1biendo A l6,s montA- las cuencas hidrogrSfi-

Hjo'H1',1ffiff': fias con sus tabranzas :i:*T"[""*:"::j';
;;t fl;, et 52.tr/o de de subsistencia, degra- tala de Srboles, erosi6n

vocaci6n forestal, aun- dAndO IAS CUenCAS hi- y sedimentaci6n, de'

que econ6micarnente vi- sencadenando violen-

ve de espaldas al bosque, drogralrcos' tas crecidas de los rios,

del que anualmente desa- magnificadas por la fal-

parecen mis de medio mill6n de taxeas. ta de dren4ie, en un progresivo proceso

Desde esas elevadas latitudes se des- de deterioro que en vez de atenuaxse se

peflan cascadas aprovechables para Ia ge- acelera.

neraci6n energ6tica y riego, brotan ma- La desEucci6n se asocia a problemas

nantiales de agrras puran, que en su tra- estructurales como la pobreza y tenencia

yecto por montes y valles pierden la pota- de la tien:4 aI incremento poblacional y

bilidad natural, se contaminan. nuestra condici6n de isla con suelos limi
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tados, todo lo cual se intemelaciona con
la dinrimica socio-politica y econ6mica
imperante.

Principales cuencas hidrogr6ficas

PRODUGTORA DE AGUA
Superficie
drenada

Esconent{a

Veniznte

unque no siempre la altitud es un
y pese a la ausencia

del liquido vital en su cumbre mi{s alta, el
Pico Duarter cuando determinadas carac_
teristicas geognificas se combinan con aI_
tas elevaciones, como en la Cordillera
Central, la produccidn de agua es cons_
tante y profusa.

De su vientre fecundo salen manantia_
les que originan los principales rfos: ya_

que del Norte, Yuna, yaque del Sur, Arti_
bonito, NLao y otros que garantizan el su_
ministro de agua a importantes asenta_
mientos humanos, estimdndose que de
esa cadena montaflosa se abastece mds
de la mitad de la poblaci6n dominicana.

Un drea crtticaen la zona es Va]le Nue_
vo, en el parque nacional Juan Bautista
P6rez Rancier, un "parque de agua", finico
prmto de nuestra geografia -visto desde
AIto Bandera- que produce agua en un
abarrico de 360 grados.

Nueve presas beben de las aguas que
nacen en Valle Nuevo: Tbvera, Hatillo,
Valdesia, Jrgriey, Aguacate, Sabana yegua,

las represas de montaflas Tireito, Blanco
y Arroy6n, y gtrandes acueductos como
Valdesia-Santo Domingo y el Cibao Cen-
tral

Las fuentes fluviales que nutren esas
represas est.dn en peligro por la alarman_
te destrucci6n de la Cordilera Central,
donde, como en la Sierra de Bahoruco, se
concentran los bosques de pino miis ame_
nazados por incendios frecuentes y vora_
ces, los que junto aI sobrepastoreo y la
agricultura de ladera sin tecnologfas con_
servacionistas dejan las montaflas desnu_
das.

Desde 1994, al efectuar el Indrhi el
Plan Nacional de Ordenamiento de los
Recursos Hidr6ulicos, con el auspicio de
la Organizaci6n de Estados Americanos
(OEA), el 867o de las cuencas altas tenla
graves problemas de degradaci6n y una

Caribe
9,500

Atl6ntico
10,480

Haiti
1,015

Enriquillo

TOTAL
20,995

I

El suelo y el agua son el soporte principal de
la uida material presente y futura. Sin ellos
no solo se compromete la posibitidad de uiutr
a las generdciones uentderas, a las que se
legar{a como hereda.d, un desterto, sino tambi€n
su uso actual para producir alimentos.

tasa anual de deforestaci6n de &1,000 ta_
reas anuales.

De acuerdo con ese diagn6stico, trece
de lasprincipales cuencas, incluyendo las
dos mayores, Yaque del Norte yyaque del
Sur, y una de las mr{s aprovechadas, Ni_
zao, presentan un elevado d6ficit de
aguas.

Estas cuencirc hidrogEficas frgrrran
entre las quince que la Secretarfa de Me_
dio Ambiente ha priorizado, junto a las
del Ytma, Camri, Ozama-Isabela, Ta.s Cue-
vas, Artibonito, Higuamo, Maguaca, Cha_
cuey, Macasias, GuayrbAr, Nizaito y Ni_
gua.

En cor{unto concenEan una superficie
de 31,527 lsn2 con b.b millones de habi-
tantes yproducen el76%de los alimentos

2,814

5,345

4,460

2,7ffi

4,629

2,207

Peninsula de

Rio Yaque del

2,265

854

4,266

5,630

7,053

858

2,653

'18,730 1,500

Precipitrcidn
mediaarulCuenca

Siera de Bahoruco

Bio Yaque del Sur

Azua, Bani y San Gristibal

Rio 0zama

S. P. de M. y La Romana

Higiiey

750 a 2,000

700 a 1,500

750 a 2,000

1,400 a2,250

1,000 a 2,250

1,000 a 1,750

Miches y Sabana de la Mar 2,000a2,700

1,000 a 2,300

1,170 a2,250

500 a 2,000

750a2.AM

Rio Arlibonito 1,200 a 2,000

Lago Enriquillo 3,048 600 a 750



En Cotul, los escasos

caudales del rfo \funa se

utilizan como lavadero de

r,ehlculog contaminando

las aguas. Foto: Hoy/Jos€

Alberto Rudecindo

de consumo intemo y de e>rportaci6n.
Aportan agua superficial y subtern{nea a
14 presas y 88 acueductos, y cuentan con
19 rireas prote$das: paxqnes nacionales,
reservas cienfficas, 6reas de recreaci6n,
cinturones verdes, refugios de vida silves-
tre y reservas biol6gicas. Su importancia
es capital, pero esti{n en peligro.

mentando la cantidad de sedimentos
arrastrados por rfos y arroyos.

Todas las cuencas del pais tienen coe-
frcientes de erosi6n que superan los nive.
les normales, de l0 toneladas por hect6-
rea anuales (ton/ha/aflo), tambi6n el m6-
ximo admitido, de 50 ton/tralafto, depen-
diendo de la pendiente.

Apartir de esta cantidad, la cuenca de.
be ser declarada en estado de crisis y re
quiere de una intervenci6n de emergen-
cia. r.as miis erosionadas son las del Ya-
que del Sur, Yaque del Norte, Nizao y Yu-
na, de las que se desprenden suelos que
para formarse duraron miles de aflos.

A principios de los aflos ochenta las
p6rdidas de suelos por erosi6n se cifra

IMPACTO EROSIVO DEt AGUA

fl o. la pobreza se intensifica la lucha
\-/por el espacio que ocupa el bosque,
al que la ganaderia y la agricultura de ci-
clo corto arrebatan nuevas 6reas. No s6lo
desaparece la cubierta vegetal y se redu-
ce la fertilidad de la tierr4 sino que se in-
crementa el impacto erosivo del agu4 au-
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^ RIo \fubaso. Foto: Hoy/Franklin Cuerrero ^ El rlo Duey. a su paso por Hig0ey, donde
recibe las aguas del rto Jisibani. Foto: Hoy/Jos€

Alberto Rudecindo

^ El \fuboa, uno de los L6 rlos

de la prwincia Monsefior Nouel.

Foto: Hoy/Jos€ Alberto Rudecindo

^ Rto Mija San Juan. futo: Hoy/Napole6n
^ Rlo San Rafael, Barahona.

Foto: Hoy/Bernard Herndndez
Marte

^ RIo Nizafto, al pasar por Barahona

foto: Hoy/Bemard Herndndez

^ El rlo Bahoruco posee un espeso

bosque riberefr o. Foto: Hoy/Bernard

Hern6ndez

^ El rio Guzmdn presenta un caudal muy
bajo en San Francisco de Macor{s.

Foto: Hoy/Jos€ Alberto Rudecindo
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^ El rio Sonadot al cruzar por la autopista

Duarte, en Bonao. Fbto: Hoy,lose Alberto

Rudecindo
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^ El rio Ocoa, importante para la irrigaci6n

en San Josd de Ocoa.

Foto: Hoy/Jose Alberto Rudecindo

^ Represado por la presa de Sabaneta, el rio

San Juan pasa con poca agua por San Juan de

la Maguana. Foto: Hoy/Napole6n Marte

^ Estuario del rto \fuma, en San Rafael

del \fuma, de impresionante belleza.

Foto: Hoy/Iosd Alberto Rudecindo

^ Rio Maguana, en San Juan de la

Maguana. Foto: Hoy/ Napole6n

Marte

^ Rio Haina, tras un aguacero.

I

^ El rio Bani sdlo lleva agua por su cauce

oarrdo llueve. Fotc Hoy/Josd Alberto Rudecindo

^ Bosque ribereno del rio Baq muy

impactado por la deforestaci6n. Fote

Hoy/Jos€ Alberto Rudecindo.

^ El otrora caudaloso rfo Jaya, ape-

nas tiene algunos charcos al cruzar

por San Francisco de Macoris

Foto: Hoy/Josd Alb€rto Rudecindo
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Rio Gm(, en La vega, intensamente degradado. Foto: Hoy/Jos€ Alberto Rudecindo
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ban entre 150 y 600 ton/Iulaflo, pero estu-
dios realizados en lgg7 situaron el rango
de 2fi) a 1,400.

Existen 6xeas donde el volumen de llu-
vias supera los 2,600 millmehos anuales,
que aI estax desprote$das de vegetaci6n
son mds propensas al impacto erosivo del
agua y el uso inadecuado del suelo.

Se estima que alrededor de un mill6n
600,000 hectdreas (9,600,000 tareas), es-
t5n amenazada.s por Ia erosi6n.

LA FURIA DE LAS AGUAS

J-l ificil cont€ner la frrria de las aguas
I-l cuando se precipitan sobre suelos
desnudos, siendo cada vez mayores las
p6rdidas humanas y econ6micas, los da-
nos a las tomas de las represas y destmc-
ci6n de canales de irrigaci6n.

Con el deterioro de las cuencas hidro-
gfficas y consecuente alIa.she de sedi-
mentos que se depositan en la desembo.
cadura de los rlos Yaque del Norte, yun4
Ozama, Higuamo y otros, aumentan las
crecidas de los rios, m5s intensas cuando
la deforestaci6n obstaculiza la infiIfa-
ci6n de lluvias al subsuelo.

Las grandes cargas de sedimentos
agrandan eI lecho de los rfos y aumentan
las avenidas, como hist6ricamente ha
ocurido en la parte bqia del yun4 la ma-
yor productora de arroz.

En la regidn hidrogrffica yuna-Camri,

con abundantes recursos hldricos, eI cli-
ma y el relieve plano incrementan
los problemas de drenqie y favo-
recen la ocurrencia de violentas
avenidas.

Peligrosos desmadres e imrnda-
ciones se regisFan en los rios ya-
que del Sur, Yaque del Norte, Arti-
bonito, Masacre, Payabo, Camri,
Isabela, Yubaso, T6.bar4 BanI, r.^q

Cuevas, San Juan y Ocoa, af,ectan-
do asentamientos humanos e im-
portantes zonas agrf colas.

En la cuenca Yaque del Sur los
huracanes y fuertes lluvias provo-
can crecidas de gra.n magnitud
sobre una topograffa predomi-

Caracteristicas prhdpales del rio yaqu€ del Norte y sus afluentes
Rio Lugar Porlmolro
Yaque del Norte

197.0 km,
ue del Norie

733.00 krn,
Yaque del Node

7,053.0 krll,
Jimenoa 310.0|flf
Bao

899.375 kIIl"

675.00

781.25 km'
Guayubin

Maguaca

Totial de caudales medios del rio Yaque
r Abarca 6l caudal delJimenoat No se incluye en el total d€ caudales n€&)s

7,87 .r,sls

21.82 rnls' Los Velazquitos

69.20 mvs" Palo Verde 201.0O km 425.00 km

6.77 $fl$ Hato Vieil
18.9't m3ls Sabana lglesia 85.@ km 155.00 km

8.11 m3/s lnoa 't 00.00 km 127.il km
20.85 m'ls Bulla 105.00 km 155.00 km

9.92 mYs Rincon 69.00 km

2.82 rnls Paso de la Palma 70.00 km 87.50 km

Area km,Caudal Longitud

hfih:

sus atluentes 8243 m./i
km,

nantemente plana y de escasa vegeta-
ci6n, donde Ia falta de drenqie, principat-
mente en la parte baja, causa p6rdidas
cuantiosas.

Ias inundaciones en la cuenca del
Nizao se asocian a la deforestaci6n,
erosi6n y sedimentaci6n, lo que ha de-
gradado esa zona y su potencial de
aprovechamiento. Las avenidas dismi-
nuyeron al mdximo con la construcci6n
de infraestructuras de contenci6n, cua-
tro presas y dos grandes canales de rie-
go.

YAQUE DEI. 
'{ORTEI una continua sobreexplotaci6n fo-

-CLrestal estd sometida la cuenca alta
del rio Yaque del Norte, reduci6ndose
su cobertura boscosa a menos del 8096
del total, pese a la existencia de un
gran parque nacional, el Armando Ber_
mridez.

No obstante su importanci,a estrat6gi
ca, esta cuencapresenta acenhrados nive_
les de degradaci6n, estimdndose p6rdidas
de suelo de 275-W tontray'aio, en tanto
p€rsiste una fuerte presi6n demogr6fica y
el avance de los procesos erosivm por
deforestaci6n, la int€nsa actividad agm-
pecuaria y malas pnicticas m el manqio
de los suelos, aunadas a las caracterfstl
cas fisiogp6ficas de la zona-

Ia degradaci6n crece con Ia crianza de
ganado vacuno, primordialmente en San

Amina

Mao

819.375 Km,

Manabao

127.5O km
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Jos6 de las Matas y Jiinico, combinada a res transformaron el bosque origirEt, "pi_la gran demanda de lefla y carb6n vegetal nus o""ia""tai"" y rarlrotaaas,io. pran-por la industria del cazabe y el pan. taciones p"r-*".,t"" 
"o_o 

caf6 y cacao.

'AQUE 
DEL su* y or*As cuENcA^s '"sffiJ"":l"i:o"""*1rr"*t".,"i",,,--

| .a cuenca hidrognffica yT": 
9"] Sur, que en tos pequenos lra:tes intramontanosI:ldonde el 4b% de ta superficie del par_ se d";i;;. agncultura m:is tecnifi-'que nacional Jos6 del Carmen Ramfre zlna cadq que altera el riedio po. 

"l 
*o iot"f-sido alterada por huracanes, incendios 

"irro 
a" ,g.oquirnlcos y fertilizantes. Estasforestales y la actividad humana, es decir, pr6ctic*; Gd* a ra fragiJidad de esteIa agricultura de subsisteneia y consumo ecosistema, han ocasionado en ra parte aI-de lefra y carb6n arrasaron *, dt1 ql9: ta cuantiosas ptrdidas de suelos, il h*t"porci6n de los bosques. Mientxas, el 4Wo 1,284 toneladis anuales, que arrashan ade sus tierras tiene uso ina.decuado y se los rios un aIuJ ae sedimentos.

estiman p6rdidgs de suelos por erosi6n
de 275 toneladas anuales- CORD1LLERAS SEpfENfRtO AL
- La, acelerada degpadaci6n de suelos y y Onfgtffli
bosques cobra ribetes dram6ticos en la T , a;;dil"o Septentrional, seg,nda
regi6n hidrognifica fronteriza, al e*h"^o l_/ror,, proOu"to* de agua, est6 cruza-occidental del macizo central, con una da por rn:is ae mil arenqjEs d". i""i;;bqia densidad poblacional rrroyos, rios y cafladas.y desfavorables condicirF I '
i.I1'#ffi,;;*;:H# Hacict las montafia.e, Suposici6nravorabrepa-

buyen at 
"*iguo 

a"";o- magnas alturds : 
tTTt vientos carga-

ro' agropecuiio a" r, ."_ c o r o i"a dii ii i i, i t", fl:""1i.H;.*#"ffi:
gi6n con los mayores de-
sequilibrios econ6micos y es preciso mirar del terreno' permiten la

sociaresderpals. al.plantfr,gar e_t fHtrf*$:rXffi:tH
- El deterioro progresivo desarrollo, al nutren los arroyos y ca-de sus zonas boscosas L;;;"h ;;";-#; nabtarse de progress aud*.

de ros riosArtibonii o,un y poru.eni.r y detinerse h}"fNtff?ffi.t
casias y Los ca.flos, mu- en la cordillera forci6n de ]as situadas
cho m6s critico en la cer-
cania de Haiti. En ra parte ,?.:"]:.?.!: !:!:?,0, :il:1"fl;j1,::ttr;i;
alta, los suelos son mode- lls aguas, donde se ie esta cadena montafro-
radarnente susceptibles a prod.uce la mayor sa, de elevado uso anh6_la degradaci6n por la es-

"r...itf". 
porle de los recursos pico' altamente castiga-

por ra vertiente sur de hidrir.os aet poi.- *i:'j3#::'#l#Lffi
la Cordillera Central na-
cen imporrarres rios que detimitan ta re- gi6n tidr.grdfi;"dtf;il1;,#tf #:gi6n hidrogrri.fica Sur-Central, con un re, ciable pote-nciat hidri"o, 

"r, 
to q,r" ,on-o,"

lieve muy accidentado en las zonas altas, la exisjencia en su parte alta de dos for-
escarpadas pendientes y suelos poco pro- maciones forestales importantes, un bos-
firndos, bastante erosionados en las cuen- que nublado y el Uosque ptuviut.
cas de Nizao y Ocoa, y problemas de - 

Concentra cinco rlreas protegidas quegrandes avenidas del rio Nigua. inciden en el sistema hidroj6gic;. Son i;
. 

La agxicr tula migratoria y las condi- ."""** 
"i"^tifi"L 

Mig;uel Canela I.;,q.o
ciones socioecon6micas de s,s poblado_ v f,oma Ouita nspueta ta nes..va AioiOgi
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ca Jos6 de Jesris Jim6nez Almonte, los
monumentos nahrales Isabel de Torres y
Lagunas de Cabarete y Goleta.

I

En la Loma

la
del En la reserva

Miguel Canela lAzaro se originan los rfos
Helechal, Riote y otros, mientras que en
la Jos6 de Jesris Jim6nez Almonte tienen
su nabiente B4jabonico, ydsica, yaroa, Ja-
cagua y Quinigua.

En la montafla Isabel de Torres
los yen el mo-

Lagrrna y Gole-

I

ta, los rios Sosria y Catalina.
La regidn hidrogrdfica del Este tiene su

mayor altura en la Cordillera Oriental, de
moderada altitud, donde rurcen sus prin_
cipales rios. Posee dos parques naciona_
les, enfue otras 6reas protegidas: El par-
que del Este, que incluye la isla Saona, y
Los Haitises, el cual sobresale por su sin_
gularidad hidrol6gica y suelos de forma_
ci6n luirstic4 que permiten una atta infil-
haci6n de las lluvias, aunque sus pen_
dientes abruptas y superficialidad los ha_
cen mds rnrlnerables a la acci6n erosiva
del agua

Entre las Sreas protegidas estr{n la re_r serva cienfffrca Laguna Redondaylim6n,
los monumentos naturales Albrifera de
Maimdn e Isla Catalina, los refugios de
fauna Balda La Jina, Lagrma de B6varo,
Iaguna Mall6n y rio Higuamo, y el corre.
dor ecol6gico El Seibo-Miches.

Salvo Ios Haitises, de mayor inclina_
ci6n, en el resto de laregi6n oriental, tam_
bi6n gran productora de aguas, las pen-
dientes relativamente suaves cubiertas de
pastizales atenfan los efectos de la ero.
si6n hidrica. Pero eI turismo y la penetra-
cidn de asentamientos humanos en zonas
frdgiles como Ios Haitises y los mangla_
res costeros contribuyen a la degrada_
ci6n.

La depredaci6n tiene que ser detenida.
Las cuencas hidrogrr{fica.s no pueden se-
guir traffirdose como zonas agricolas ha_
dicionales, se necesita un criterio conser-
vacionista en el manejo de sus recursos,

en especial los hidricos, el uso de t6cni_
cils que preserven los suelos, sin lo cual
se generan severos daflos ambientales
que repercutir:in en la economfa y la agri_
cultura. Sin la debidaprotecci6n,los sue.
los se quedan{n desnudos y no bastardn
presas y gaviones para contener la furia
de las aguas.

La jown cruza el rio Soco

para llwar a un niflo a la

escuela. Foto Hoy / Iosd

Alberto Rudecindo.
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IVll Aguas subterrineas

R to nuestros pies fluyen acuiferos, dricos subtemiineos ha sido muy inferior
I-l bancos de agua en las profirndidades aI de otros pefses en condiciones econ6_
rocosas del subsuelo, trn importante re- micas e hidrol6gica.s similares, situaci6n
cursio econ6mico y ecol6gico, a veces ig- favorable en virtud de la conveniencia de
norado o subestimado, oasis que mitigala mantener los acufferos en reserva, como
sed en las regiones mi{s r{ridas de la geo- fltima alternativa tras explotar las fuen-
gffiadominicana. tes superficiales.

Estas importarrtes formaciones acuffe- En comparaci6n con el agua superfi-
ras, como presas natura- , a cial, su uso es muy redu-
les que 

"o*"**, el agua La Cumbre de Rlo, Jiao, 
"otr" 

todo en irriga-
almacenada en el subsue- celebrada en Brasil ci6n, donde el agua sub-

fi#ffi"Jffi$ffirtr}; en 1ss2, reco.mendo ::ffi:i #tlT. iifi;
de metros cribicos (m) ApfOUeChAf del total utilizado.
anuales. Componen junto pftmefo IAS agUAS No obstante, el aprove.

l1ffitffi'ftffi;,ffi:l suierficiatZi, :3ffiJ,H,ff"[" trH;
nal, un recurso flnito que manteniendo las de gran importancia en
debe ser manejado de la SUbteffAneds en regiones donde no se dis-
manera miis racional y --- 

-_ -_ _ pone de otras fuentes hi-
sustentable posible. feSefUA, CO%O ^Ori"^ 

en la cantidad y
La producci6n anual de UltimA AltefnAtiUA. oportunidad requerida.s.

agua subterrdnea en los Las aguas subterr:ineas
pozos existentes se estima en 350 millo- se han convertido en soluci6n miis econG
nes de m3, de los cuales alrededor de 300 mica para abastecer a numerosas pobla-
millones corresponden a uso dom6stico e ciones y zonasi industriales, y componen
industrial,yelrestoparariego. una parte apreciable del acueducto de

El aprovechamiento de los recursos hf- Santo Domingo.
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PROTECCI6N DE tAS
AGIJAS SUBIERRANEAS

EI esgo m6s grave para la salud hu_
mana relacionado con la calidad del
agua de beber deriva de la contamina_
ci6n microbioldgici, particularmente la
lecal. fur consiguiente, las fuentes con_
taminantes deben estar situadas bas-
tante lejos del lugar de extracci6n del
agua subterrdnea para eliminar o redu.
cir al mlnimo los peligros.
Las fuentes de contaminacion m6s co_
nientes son las inslalaciones ,n sifu de
saneamiento y de tratamiento de las
aguas seruidai los pozos y otras super_
noes abiertas (como los holos para la
extrdccion de Uena) y la ganad€ria con_
centrada.

INTRUS|6N SAL! ilA La dishncia mlntma de seguruad de

1 . 
o","uir"--.-i"ii.s _nr i"11-1 1s,^ ffi ff#.1",#.T:l;yffi ffi,3trI.ll de buena calidad, salvo 

11 
:ireas co;_ A"a a".rJi" ecal que es pr€vtslbae

L":T^^":i-t l_i6nmarinaporsus^ondi_ q;;;;;;r.ydelnumerode
clones topogrd.ficas bqias, como en la re_ il;r;;;,gi6n Esre,.y en zon^ uq,; d. N"iuu.f""_ iln}i; 

Lu"Bminaci6n €xisEntss y

ta.das por la salinidad.
Iin determinadas dreas se observan

acufferos de mediana y baia calidad,. asi en las 6reas hristicas de Boca chica-como un peligroso descenso de los nive- j"_ n"i"IC"T"" Romana y F\.mta Ca_les 
-fredticos, 

en los que se ha producido ;"8;";;* "..,
un fuerte desequilibrio oor la
ci6n y Iimitada des"r.o, 

grar exhac- l'a calidad de las aguas subt€rraneas.

r," ""n.il0[7'"il",ir.", 
de las que se abastece; nu."tdi-rJil]

i.a.".uUi"" 
--.""n*-.vr r l,ruuuce efectos lias que tienen pozos particulares, s€ alte_

acuiferos, agotamien- La produccitin 14. rgualmente, cuando
to, deterioro le los po- (l1U.Al cl.e agUA 

se inhoducen o se indu-
zos, intrusidn salina v ^. , . 

-".' "! uDuL{ cen contarninantes qui-
;;;;"-';.;;;;::";"1 subtet'runea se estitno micos o uiorogicf ;;
degradan ta catioao iel en 350 Lni llones de 1,,, de vertederc de resi-

"y;r".0*"rr"*r_ de los cuales utriie,i,,r flli.ffifr"rm
trusion salina 

"o., 
r.rr* de 300 millones s"to 

"rut. Lcrr;
recidos por los baios Cuffesp\ncJpn n con la proliferaci6n de

flt:Ii",r".fyi".,""l uso doieiiic.o' ilff ":"#":"rJ ,xl
da explotaci6n, 

"o*o 
t u ."*T_d-.- 

"n^L concentracion o"o"ffi,"i}ffif?
m['s#r':;T;' ;:Lff :*ts D. ;;; ;i;,.,#Ls, ro cuar periuaica rl
na, Boca de yuma, en Higrrey, *,i:T: ;L:llrill* 

,r ,b*d... d;-il;;;;;:

-,.rn t 
.qg* *e se ejerce mayor pre.

sion sobre las aguas de la superficie, esposible que Ios recursos hidricos del sub_
y_e]o aeSmnelen un papet m6s impor_
tante en Ia satisfacci6n de las necesida_
des, particularment€ de rie(o.

. Su e:rplotaci6n deberd Estar precedi-
da de estudios, paxa que la exhacci6n
nunca rebase la capacidad de recarga de
Ios. acufferos, o sea, que eI agua que se
saque no supere a Ia que penetra al sub_
sueto_ con las lluvias. Si se extrar una
cantidad superior, se produce rur des_
censodel nivel fredtico, disminuye la hu_
medad disponible para las ralces de Ias
plantas, y cuando esto sucede en una zo_
n, cost€ra ocurre la intrusi6n sa.Iina- La
flora y Ia fauna se af,ectan, tienden a de-
saparecer.
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Rebosadero

abastecimiento

0aMmu

Durante los riltimos aflos se observa

una tendencia aI aumento en Ia construc-

ci6n de pozos, Ia mayorfa como filtrantes,

con fines de dren4ie de aguas negEts o

pluviales.

Cerca del Sff/o de las aguas residuales y

alto porcent4ie de los desechos pluviales

de las zonas utbanas, descargan a trav6s

de sistemas de pozos s6pticos y flltrantes,

o de filtrantes, fnicamente, contaminan-

do el mismo acuifero que se utiliza como

fuente.
Su uso para la disposici6n de excretas

ha tenido un impacto importante en la ca-

lidad del agua subten:inea en algruros de

los principales acufferos, como los de

Santo Domingo. La topografia y confor-

maci6n del temeno en esta ciudad se

presta para la r6pida contaminaci6n de

los acuiferos a trav6s de los pozos s6pti-

cos y las aguas negrzs por falta de alcan-

tarillado.
Muchos pozos de ambas mi{rgenes del

rio Ozama eskin contaminados. En sus

aguas se detectaron bacterias (Esch,eri,'

chia coti) y Pseudomonzs, que general-

artesians Frotegido

Los pozoi artesianosi

o: surgentes se originan
cuando el agua

subterrinea e$a
confinada"

Manantial artesiano tapado

-



Planicie Costera Oriental 1,060

Cordillera Oriental

Los Haitises 1 ,000

Penlnsula de Samand

Valle de

Cordillera Central

Valle de San Juan 1

Sierra de Neiba 5s0
Valle de Neiba 670

Sierra de Bahoruco Peninsula Sur
Valle de Azua 68
Planicie de Bani 27
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250

la ejecuci6n de los trab4ios. Con ex-
cepci6n de algunosproyectos, no se
aplican las especificaciones t6cni-
cas ni se supervisa la construcci6n.

-Ha sido pnicticamente mrlo el
cumplimiento de la Ley 487 que rige
la materia y de las disposiciones
municipales.

TIAYOR POTET{GIAI

T os acuiferos de mayor flqio po-
L/tencial son los de la Planicie
Costera del Este, con un promedio
de 50 metros de profi.urdidadporpo.
zo y 600 lihos por minuto (Ymin);
los ubicados sobre aluviones y en
dep6sitos sobre roca celiza maxinq
con pozos de hasta 100 metros de
profrmdidad y capacidad de aportar

2

1

11

15

6

2

0

7

I
7

6
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mente proceden de heces fecales por la
proximidad de letrinas y la pr6ctica de
defecar aI aire libre.

La fuente de esta contaminaci6n es co-
nocida, pero su emadicaci6n es dificil sin
regulaciones legales. Si continrian sin
controles, aumentari el peligro de que
una gral:r paxte de los acuiferos producti-
vos se pierda.

Los recursos hidricos del subsuelo se
degradan tambi6n con las actividades
agricolas, como en lazona de Constarza,
donde se han registrado altas concentra-
ciones de nitrato en pozos, que superan
las 250 partes por mill6n (ppm).

En adici6n a la sobreexplotaci6n y
contaminaci6n, con las aguas subtem6-
neas se plantean tambi6n los siguientes
problemas:

-Impactos ecol6gicos originados por
algunos bombeos inadecuados y muy mal
controlados, como ocurrfa en campos de
pozos destinados a abastecer la provincia
Santo Domingo Este.

-Limitado conocimiento de los par6-
metros hidrogeol6gicos, como transmisi-
bitidad y permeabilidad.

-Las t6cnicas y procedimientos de
construcci6n utilizados con gran frecuen-
cia no se rigen por ninguna norma, ni se
mantiene un control t6cnico oficial sobre

800 Ymin.

La superficie mi{s amplia se encuentra
en Ia Zona Hidrogeol6gica de la Cordille-
ra Central, donde la profundidad de los
dep6sitos acuiferos alcanza alrededor de
500 metros, con un flqio de 20 ymin.

De gran importancia es la enorrne re-
serva de agua subterriinea de la Sabana
de Guabatico o la llanura situada aI sur
de Los Haitises, en vista del considera-
ble flqjo que proviene de esa zona kilrsti-
ca. Un ejemplo del exceso de los recur-
sos hfdricos del subsuelo en esa zona es
el extraordinario nfmero de lagunas que
se forman entre los rios Ozama e Higua-
mo.

En la regi6n Oriental, escasa en co-
rrientes superficiales, los acuiferos hart
tenido un elevado aprovechamiento. Los
mi{s beneficiados con su exhacci6n son
los proyectos turfsticos que se extienden
desde Macao hasta el Soco, pasando por
la zona de Cortecito, B6varo, Cabeza de
Toro, Punta Cana, Juarrillo, Yuma, Bayahi-
be, Chav6n, Cumayasa y la llamrra orien-
tal del Soco.

VENTAJAS

I unOue se consideran 'duras" por ra
l- \mayor presencia de minerales, las
aguas subterriineas tienen ventqias consi-

ffiflTTffi
(En millones de m3lafro)

Unidad hidrogeol69ica Area
(Km') Recarga

Potencial de Uso
Desarrollo (1998)

1

70

80

270

220

3

4

7

I

14

fuente:
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derables, pues en su estado natural son gran cantidad de pozos en el casco urba-
generalmente de buena calidad, y dado no de la ciudad. A mediados de la d6cada
que su movimiento es relativarnente len- del ochenta concluy6 una serie de pozos
to, suele ser m:is fdcil profundos para aumentax
conholax las tuentes de El mAneiO bien el caudal de agua potable.

"'llHH:'u"o"""""' 
ptaneaio de tos i,l#1i3"l'i;ff1#i*-

Muy favorable resulta ACUifefOS Offece desia-Santo Domingo,
la proximidad de los pun- gfadualmente inaugurado en lg9l, una
tos de consumo y la posi- rmportante cantidad fue
bilidad de abastecer de UnA CApACTIOCI Cle elminada, como el campo
agua potable con un trata- feg2lActon mUChO de pozos de la avenida Lu-

illl}?".T}iff.TtriT- -*!o: ?y'n-t?' , o'1"#",o" 
campos de po-

querido por aguirs super- A$UAS SuperJrcllles zos actualmente 
"., 

opuir-
ficiales. y Sin necesid1d ci6n esrtn tos de La Joyq

**L:Tr,fr?11T# de construir H"}{Xffi:T "n"Xfficial que poseen recrrr"os gfAndes pfeSAS. tes de abastecimiento cG
hldricos subterrdneos mo las explotadas en la
aprovechables, pueden utilizaxse por me- cuenca de1 Alto Hain4 Los Alcarrizos y
dio de pozos situados en el mismo lugar Guaricano, y entre el rio subt€mlneo Bru-
de consumo o sus cercanias, lo que aho- juelas y el Casui.
rra la constmcci6n de obras de captaci6n
y conducci<in a laxga distancia. EVALUACIoN

En eI caso del uso integrado de ambos
recursos, superficiales y subterrdneos, el
a,lmacenamiento en el subsuelo puede

servir de regulador estacional, y aumen-
ta el volumen total del agua aprovecha-
ble.

Adem6s, la enplotaci6n de los aculfe.
ros soluciona problemas de aguas fre6ti-
ca.s altas. El exceso de humedad o en-
charcamiento de los suelos se puede so-
lucionar o mitigar apreciablemente con el
bombeo de agua fre6tic4 aI reb4iar su ni-
vel.

Una dewentqia del agua subterr6nea
es el uso de energfa el6ctrica paxa extraer
el liquido, situaci6n que, adem6s del cos-
to operacional que implic4 genera serios
inconvenientes aI ser las electrobomba.s
azotadas por la frecuente $spensi6n del
sewicio.

Esto ha sido una Iimitante para el su-
m .dstro de agua a la capital, que parcial-
n.ente se nutre de aculferos. La Corpora-
ei6n del Acueducto y Alcantarillado de
Santo Domingo (Caasd) ha construido

[\l fUn Nacional de Investigaci6n,
J,/ Aprovechamiento y Control de
Aguas Subterrlneas @laniacas) hizo una
elaluaci6n de esos recursos en lg&3, de-
terminando la existencia de alrededor de
5,000 pozos, de los cuales s6lo eI 3096 es-
taba en flrnciorErniento. Seg(n ese infor-
me, se calcul6 urta exFacci6n anual de
aguas subterrrneas de 500 millones de
m3, lo que suponla una disponibilidad de
1,000 millones de m3, definiendo lcs ren-
dimientos de los pozos como general-
mente bAios, entre 2 y 14 litros por segun-
do.

Durante 1997 se inici6 el Estudio Hi-
drogeol6gico Nacional, ftianciado por la
Comunidad Econ6mica Europea (CEE), a
hav6s del Acuerdo de lom6. Este estudio
de tres affos de duraci6n, a cargo de la fir-
ma Aquater y la supendsi6n del Indrhi,
cubre toda la parte Strr del pals, incluyen-
do los valles de Neiba y San Juan. Sus aI-
cances a.barcalon una buena parte de lo
previsto para la segunda etapa del Plania-
cas.
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lvltl AEluas represadas

YI I maoa hidrol6gico nacional ha sufri- nan a la irrigaci6n de tierras agricolas,

Jldo grandes trlnsformaciones. Los control de avenidas, generaci6n de elec-

principales rfos estdn regulados mediant€ fticidad y agua potable.

rma modema infraestructura de aprove- Completan la inftaestxuctum 1,836'4 ki-

chamiento mriltiple, impidiendo que las l6metros de canales principales, 1,733'20

aguas escapen aI mar. Presas monumen- kil6mehos de canales secundarios y 1,200

til." 
"ouoi 

embalses kil6metros de canales

*."i.-"i" 
-r* - 

re"*, El riego por goteo de drenqie.

que aI ser liberadas via- O de COntACtO eS UnA Las aguas a}na'ena-

ijlo.:.^:1*::-1TY atternatiua pord et uso lfi;ffi#S**itrnos y secunoanos en

,n J"t"*" 
" 

*t"" i racional y Sostenible de canzan iproximada-

da red que las condu- lOs feCUf Sos hidf iCOS. mente 1,400 millones de

;;il 
--- Dado ta escasez ] destina a irrigax una su-

AI mediar la d6cada agot(lmiento de las perficie de 4,471,856 t^-

del setenta" el complejo fuentes de ogua, ese reas, menos de Ia mitad

;#i;";;";;; s1s1r'/r1& constttuye menteinigables.

rie de proyectos hidr6u- la opcion imperatiua No todo ese volumen

t#';"T'ffi:::ffI: decaraatfuturo' i""r:ffi,"":f"i"ffi';
muy a'\anzad4 que se oporhrnidad, dado que

ejecutaxon durante los tiltimos decenios la contaminaci6n, problemas clim6ticos

con inversiones mi.llonarias. estacionales y ba,ia eficiencia de riego li-

Existen mes de veint€ presas disefla- mitan su acceso, el aprovechamiento de

das con una capacidad de almacenamien- este recurso vital para la agricultura y la

to de 1,941 millones de m3, que se desti- ganaderia.
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EFIGIENGIA Y USO RACIONAL

T a eficiencia y el uso racional de las

I-laguas permitirian ampliar el 6rea b4jo

riego, pero, en alta proporci6n, las presas

no cumplen su cometido. Io impide el de-

terioro de la infraestructur4 embalses al-

tarnente sedimentados, inadecuada apli-

caci6n de las t6cnicas de riego y deterio-

ro creciente en el manejo y conservaci6n

de las cuencas attas y media.s.

Esto afecta la disponibilidad de las

aguas regulada.s y arriesga la viabilidad

de los nuevos aprovechamientos requeri-

dos para satisfacer sus demandas futuras,

no s6lo cuantitativamente, sino dentro de

una racionalidad que permita alcanzar

costos asequibles para el agua-

La eficiencia del riego es sumamente

ba1a, alcanza un promedio entre 25 y Wo,

muy inferior al nivel deseado, que es de

50/o en un sistema de regadfo.

Del total de agua utilizada se deperdi-

cia un apreciable volumen, a causa de

mriltiples problema.s tecnol6gicos. Aun

en zona.s de alta tradici6n en riego, como

la cuenca del Yaque del Norte, la efrcien-

cia es precaria.

Por muchos aflos prim6 el criterio civil

en la consbmcci6n de las presas, maxgi-

nando la parte operativ4 su uso propia-

Presa de Valdesia, cuyo

embalse ha perdido

gran capacidad de

almacenamiento

por la sedimentaci6n.

*
ba-!
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p I riego excesivo saliniza los suelos,
I--J sobre todo en zonas arroceras y ca-
fleras. Si se aplican cantida.des muy gran-
des de agua, la mayor paxte no se evapG.
ra en la superficie sembrada, se convierte
en recarga de los acuiferos subterrdneos,
eleva el nivel fre6tico y surgen problemas
de drenqie vinculados a las condiciones
de] terreno.

Existen sistemas de irrigaci6n kadicio-
nales sin rm adecuado dren4ie, que permi-
ta evacuar los excesos de agua en las zo-
nas mojadas. Tbrrenos productivos han
pasado a maxginales por tener eI agua de
riego un alto contenido de sales o por la
presencia de 6stas en el suelo.

Esas aguas entxan en contacto con los
sedimentos de origen maxino y terreshe
que conforman algunos valles, disolvien-
do las sales contenidas y transportSndo-
las por capilaridad a la superficie de los
suelos, donde a su vez son lavadas por las
Iiminas de riego y conducidas a los dre.
nqies, anashando, con sunE frecuencia,
plaguicida< y pesticidas.

El excedente de agua de regadlo tiene,
asimismo, graves repercusiones de sani-
dad humana, pues al acumularse y estan-
caxse ocasiona enfermedades.

SEDITIENIAGI6I{

J a calidad del agua y los cambios en
I/los regimenes fluviales ponen en en-
tredicho la viabilidad y vida ftil de las
costosas presas, principalmente Valdesia,
Bao, Tavera, Sabana Yegua y otras caxen-
tes de efectivos proyectos de protecci6n
y manejo de cuencas.

Muchas presas perdieron gran capaci-
dad de almacenamiento con el aporte de
toneladas de sedimentos desde las cuen-
cas degradadas en dreas de suelos fr6gi-
les. Ademiis, por la inadecuada cons-
trucci6n de caminos sobre suelos no
consolidados en las cuencas a.ltas de la
Cordillera Central, transp ortando las
lluvias rio abqjo grandes cargas de sedi-
mentos.

La cuenca Yaque del Norte pose€ Ia

mente agricola T.rs obras de riego estaban
incompletas, los habqlos a nivel de finca
para recibir el riego fueron desat€ndidos.

A estas dificultades originales, parcial-
mente superadas, se adicionaxon ohas no
menos importantes, como el precario ser-
vicio de ext€nsi6n, falta de educaci6n en
riego, deterioro de l,a infraesfuchrra y de.
ficiencias en los planes y normas de ope-
raci6n en los sistemas de irigaci6n, Io
que se persigue mejorax a trav6s de las
juntas de regantes,

Una alta proporci6n de los regantes
desconoce los rudimentos del riego, tarda
bastante en dominar la tecnologia Existe
deficiencia en la disciplina de riego desde
las t6cnicas de nivelaci6n del terreno, de-
terminaci6n de las Lirninas (espesor) de
agua correchs, dosis adecuadas al tipo
de cultivo, caudales no erosivos, longitud
6ptima de los surcos, buen hazado y di-
recci6n, hasta el grado de las pendientes,
que vaxian segfn las caxact€risticas del
suelo.

En adici6n a las p6rdidas de agua, que
representan sumas millonarias, el uso
inadecuado del riego genera erosi6n, sali-
nizaci6n y empantanamiento de suelos,
debido a la muy arraigada pr6ctica de uti-
lizar mayor cantidad de agua que La que
las plantas necesitan.

Cuando un agricultor aplica un volu-
men superior aI que un surco puede so-
portax, eI agua arrasbra los suelos, la capa
vegetal, la ft{s f6rtil, Iava la parle que
contiene los nutrientes y deja el esquele-
to improductivo. Una erosi6n que se pro-
duce tarnbi6n con los desbordamientos
en los pequef,os canales o af,equias que
Ilegan hasta Ias parcelas.

EI exceso de riego ocasiona, igualmen-
te, la p6rdida de fertilizant€s. El agua los
alTastra y no son absorbidos por las ral-
ces de las plantas, disminuyendo el rendi-
miento agricola. AdemSs, el agua sobran-
te se acumula denho del suelo, invade Ia
zo\a de \a raiz, atrofiando el crecimiento
de la planta, provoca una proliferaci6n de
malas yerbas y plagas que atacan los
plantfos.

45
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Prora npo Altur.
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C.prr{d.d dcl
dnballa qr

mlllolbr da d
Ar.i lnlltsd6n
D.oy.ct!d. (h.)

h|.ata aar

aarvldo

Tavera Yaque del Node 137

Bao

L6pez-Angosiura

Jlmenoa

Maguaca 'l'ierra 26

Chacuey Tierra 34

Hatillo

Jigiiey

Aguacate

Las Barias

Sabana ua

Sabaneta

Rlo Blanco

Rinc6n

l-as Damas

Monci6n

Monci6n Contraembals€

Cab€za de Caballo

H! Consumo Humano. E: Electricidad n! R Ndr No ible

Ioclre: lnd i ,1yl

mayor red de irigaci6n y un gran poten-
cial hidroel6ctrico, parcialmente utiliza-

tnry6 la presa de Monci6n, sobre el rfo
Mao, para irrigar 304,000 tareas en el No-
roeste, gemerar 168 millones de kwh/afro
y $plir agua potable a la ciudad de Mao y
comrmidades rurales.

Desde los inicios del Plan Sierra en los
aflos setenta, se han formulado prcyectos

. de manqio en lia cuen-
pfeSAdAS en ca Yaque del Norte,

"ogrdfica 619l imto a acciones pun-

ff totattzd,n ffi"#ffff"*1H
nes de mr, ciales, organizacio-

UminOSAS. nes no gubemarnen-

,_- -_- ,_-' tales y comunitarias,
ws.en ns aaemis ae encargar
\abAnetA el Poder Qiecutivo en

I yeSUA. 1994 aI Instituto Su-
" perior de Agriculhra

(Isa) de su salvaguarda No obstante, es-
tudios concluyen que la problemftica am-
biental persiste, dado que las acciones
emprendidas generaJmente no han sido
cohercntes, ni tuvieron La necesaria inte-
galidad.

do. La infraestructura lleva a a

I,139,0?4, taxeas en los hitos de go

e to Yaque y Bqio Yaque, y genera 116

os mw , ademris de su
poleble a casi todo I Cibao Central.

aprovechamien-
to de la inAaestruchr- LIAS &9UAS )

ra se consEifle como lA fegiOn hi

ffiffi'r*hffi Yaquedet;
uatses oe lodo. Eshr- 693.8 mil,
dioe batim6ticos -que IAS mdS U,
miden los niveles deilffi;*;"[# dtm.acent

narlon en el embalse pfgSAS dt

ffffi'JS'T v sabat

millones de m', el 2G5 de zu capacidad de
almacenamiento.

Br adici6n a loe proyectos hidraulicos
de esta zona -taver4 Bao, Ldpez.Angos-
tura y llaguaca-, con una capacidad de
ernbalse de 434 millones de m3, se cons-
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Tierra 110 1fi.7 y' wwE
l'ierra 20 4.4 HIWE

27,OOO
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Concrelo 14.5 Jimenoa 0.3 E nd

R 900 197915.6Maguaca
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J as aguas represadas en la regi6n hi-
IJdrogrrffica del Ya4ue del Sur lotalizan
693.8 millones de m', las mds volumino-
sas, almacenadas en las presas de Saba-
neta y de Sabana Yegua.

Las subcuencas Yaque del Sur, Grande
o del Medio y Las Cuevas alimentan la
presa de Sabana Yegu4 bastante sedi-
mentada. Estudios batim6tricos reporta-
ron que su embalse acumula 57.6 millo-
nes de m" de sedimentos, en ta-nto las
agu:s del embalse muestran signos de
euhofizaci6n que ocasionan problemas
al instrumental y las maquinarias para la
generaci6n de electricidad, aparte de las
potenciales implicaciones a la salud hu-
mana.

La protecci6n de esta obra, conservan-
do las cuencas aportartes, selii de vital
importarcia paxa la economia del Suroes-
te, debido a que las aguas del Yaque del
Sur se hasvasan a la zona del l.ago Enri-
quillo, a la cuenca del Artibonito y pa.rte

de las provincias de Azua y Barahona, de
gran dinarnismo agropecuario.

La mayor subcuenca es la del rfo San
Juan, con 2.880.000

tareas, cuyas aguas Los estudio;
son captadas en el tfiAS feLliZAt
embaJse de Sabane-

;';;,""i;,""i;1;- so de sabot
timetrias arrojaron JUan, Of fO.jt
va.lores criticos en CfitiCOS de Se
sedimentaci6n v vida

'itra'"-i,pi"*] 
'* 

Y d? su L

En la zona de dego
de Barahon4 la falta de caparidad del cau-
ce del Yaque del Sru en la parte bqla gene.

ra excedentes de agua, problemas de dre-
n4je y salinidad, poryue este rio no soporta
las grandes avenidas tipicas de La tempora-
da cicl6nica

En 6poca de estiqie surgen conflictos
por los bqios caudales derivados de la
presa de Sabana Yegua y Ia obsolescencia
del sistema de bombeo, lo que contribuye
aJ d6ficit de agua para la irrigaci6n en Ba-
rahona.

.. t'.:. , 1 :) :'

LJ potencia hidroelectrica representa el 30o/o de la energla generada
pc,r la Corporacion Dominicana de Empresas El€ctricas Estatales
(CDtEE). La capacidad instalada asciende a 452,2 meqavatios (mw)

a los que se adicionan pequeias centrales que elevan el total a
463.04 mw

Las presas producen un promedio anual de 1,000 Cwh de electrici-
dird. PequeRas rentrales hidroeledricas a fllo de agua o con tomas
en .anales de riego, tienen una potencia instalada de Z.Z5 mw y
rrna qeneracion media anual de 12 Cwh.

Recientemente, esa presa fue rehabili-
tada, incluyendo su a.decuaci6n y el rea-
sentamiento de poblaciones vulnerables,
asi como la reconstrucci6n de la presa de
derivaci6n de Villarpando.

l,a cuenca del Nizao, el rio de m:{s alto
potencial hidroel6ctrico, es la miis ame.
nazada, pese a tener la mayor infraestmc-
tura de la regi6n del Caribe. Cuenta con
tres de las principales obras hidniulicas,
la presa de Valdesia y las del complejo Ji-
griey y Aguacate, que abastecen de agua a
Santo Domingo e irrigan zonas agricolas
de Banf y San Crist6bal.

En el emba.lse de Valdesia, que apor-

. . ta 6 m"/seg al acue-
de Dltlme- duclo de la capiral, se

OS en ld Dfe- han reportado unos

zta. de sLn i: 
"TffiX".,::, 

LY,l
fon DdlOfeS sa de las practicas

limentACiOn erosivas, mal uso de

da utit. :lufff;,1j',}].,r;
bosques.

En generaci6n energ6tica, las tres
grandes presas de la cuenca de Nizao po-
seen una capacidad instalada de 155 mw.
Junto al contraembalse de Ias Barias es-
tin disefladas para irrigar 256,000 taxeas,
en un iirea con predominio hortfcola y
de frutos menores, destacdndose en la
parte alta el caf6 en Ocoa, Nizao y Nigua,
y los frutales en las cuencas de Haina y
Ozama.

Los proyectos de manejo de cuencas
en las zonas de influencia de Ocoa y N!
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zao constituyen las primeras urperien-
cias de planes integrados en el pafs, desa-
mollados por la organizaci6n comunitaria
a ur nivel que supera la mayoria de las
cuencas hidrogrSficas.

En la cueneaalta del Nizao se ejecuta-
ron phnes de manejo. Pero, como en

-otras 
zonas, sin priorizar factores concu-

rentes relacionados con aspectos biofi-
sicos, sociales y econ6micos, que po-
drfan garantizar la sostenibilidad de esas
acciones. Esto se atribuy6 en gran medi-
da a la falta de estudios de diagn6stico de
alcance nacional sobre los recursos natu-
rales de las cuencas, su aprovechamien-
to, valor econ6mico y nivel de degrada-
ci6n que permitieran un orden de priori-
dad para las intervenciones.

LAS AGUAS DEt YUI{A

E n la cuenca del Yuna existen tres
grandes obras hidr6ulicas que cap-

tan las aguas de ese y otros a.Iluentes.
Con el prop6sito de controlar las creci-
das, se edific6 en Cotul la presa de Hati-
llo, cuyo embalse puede reservax gZE mi-
llones de m3.

De gran utilidad resulta la presa de
Rinc6n, de uso mriltiple, ineluyendo con-
trol de avenidas, y el complejo Rio Blan-
co para generaci6n hidroel6ctrica, que
abarca las presas de Rio Blanco, Tirefto y
Arroy6n, con una capacidad total instala-
da de 4i|.1 mw.

El desa:nollo de esta infraestructura
favoreci6 la extensi6n del iirea irigad4
ascendente a 783,600 tarea.s, una gran su-
perficie en la que el cultivo de a::roz, con
altas exigencias hfdricas, deja exceden-
tes de agua. EI volumen trasvasado de la
cuenca del Yuna a la del rfo Nagua se cal-
cula en 75.1 millones de ma.

EI{ LA REGl6il FRONTERIZA

I tenria la afidez de la regi6n fronteri-
.ilza la presa de Chacuey, el proyeeto
de aprovechamiento hidrico mr{s impor-
tante de la zona, loceliza.do aI norte. Su
capacidad de almacenamiento totafiza
13.7 millones de m3, de los que se deriva

i..,1; ,: : , 
:

:'

Alrededor de trescientss conucos se con-
taban en la comiln de Banf a finales del

siglo XIX cosechados en tierras cruzadas
por caudalosos rios, aunque calcinadas

al carecer de riego.

for entonces, llegd a esa pequena villa
el espafiol Juan Caballerq precursor del

sistema de regad{o en el pafs, quien

construy6 canales de inigacidn en Fun-

dacidn y Sabana Buey, cuyos moradores

contemplaron asombrados el "milagro'

de su obra.

Las acequias, construidas como las vio
en Valencia, llevaron abundancia y bie-

neslar a esas campiRas altamente pro-

ductivas. No obstante, muchos reaccio-

naron iracundos, y Caballero fue amena-

zado de muerte por banilejos que per-

dlan animales cafdos en las zanjas que
llevaban a las parcelas las aguas del rio
Banl.

Este laborioso pionero tuvo que pedir el

respaldo de Manuel Maria Saldaha, alle-
gado de Buenaventura Bdez, presidente

de la incipiente naci6n.

Saldana le siguid los pasos y en el para-
je Rio Arriba abrid Ia primera regola de

Bani, obra reproducida por otros agricul-

tores de esta com[n, que entr6 a la se-
gunda mitad del siglo XIX con 279 conu-
cos de frutos menores, 72 caflaverales y
39 hatos, segrin un informe rendido por

las autoridades de la €poca, recogido en

un censo agricola realizado en 1840.

Rudimentarios canales de riego se cons-

truyeron en otros lugares del pais, con

los auspicios de los propios cosecheros,

que se agrupaban para tales fines. En

Banf y San Juan era mds viable la ejecu-

ci6n de regolas por tener sus rios mayor
pendiente, contrario al Yaque del Norte y
el Yuna, con menor declive.

En el Norte tuvieron que esperar a prin-

cipios del siglo XX Ia llegada del inge-

niero belga-flamenco Luis Bogaert,

quien hizo en Mao el primer canal con

criterio cientifico.

-

I
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un caudal de 1.6 m8/seg destinado a
16,800 tareas del distrito de riego de D4ja-
b6n.

De lia cuenca del rfo San Juan se hansfie
ren a lia subcuenca Macasfas un caudal de
1 m3/seg a trav6s del canal Pedro Corto pa-

ra regax terrenos en Ies Matas de Fbrfdn.
En la regi6n Noroeste reconstuyeron

Iia presa de Maguaca, de Montecristi, que
permitinl el aprovechamiento del poten-
cial de riego de unas 31,200 taxeas agrfco-
las, el suministro de agua para coruumo
humano, un incremento de la capacidad
de desagiie y evacuaci6n de crecidas.

drdulicos ejecutados sin un estudio am-
biental, como la mayorfra-

El principal daflo proviene del desequi-
librio creado con un malto de agua que al
ser almacerudo en trn punto determinado
provoca niveles de evalroraci6n mucho
m5s elevados que los que se producen
cuando el rfo discurre normalmente. En
algunos casos se afecta toda la vida acu6-
tic4 muy especialmente las especies mi-
gratorias.

Ias presas son muros de contenci6n
que limitan o impiden los movimientos de
especies acu6ticas, terreshes y maxinas,
responsables del equilibrio ecol6gico de
los ecosistemas fluviales.

Por su gran valor econ6mico deben ser
aprovechadas, reduciendo aI mfnimo el
daflo a los ecosistemas.

Embalse de la presa de

Hatllo, en Cotut disenada,

entre otrcs flnes, pan

controlar las avenidas del

rfo \funa. Foto: Hoy/Josd

Alberto Rudeclndo.

IMPACTO ECOL6GrcO

f.l I impacto ecol6gco de las presas en
I-l sus zonas de influencia ha sido bas-
tante alto, sobre todo en los proyectos hi-
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lVllll Agua potable

[I I agotamiento y contaminaci6n de de alta contaminaci6n se requerird de
I-l rios, arroyos y ohas fuentes hidricas mucho mayor tiempo de contacto para
encarece y dificulta l,a obtenci6n de agua que ese desinfectante quimico actde con-
potable en cantidad suficiente y pureza tra microorgarrismos que se hacen resis-
confiable, situaci6n que aunada a rm pre- tentes. De nocivos efectos son los resi-
cario saneamiento ambiental, potenciali- duos de detergentes, plomo, combusti-
za los riesgos confa la sa- bles y ohas sustancias no
lud y degrada la calidad de Ln m pfeuenclon biodegradables, que no
vida- de enfeffned1deS siempre desaparecen con

"*T"#ffi,L?H.li 
hidricas nLt halt fis- 5ffi'*'o"ohirviendo

tos, lugares sagrados co- rrctmienta Superior Un agua inocua paxa
mo t€mplos, deben estar A Un AqUA feyl- consumo humano debe

ffi ;lifiIff*ff-mentepuabtgreroffi jb'r""::#JJ?""S
toemos que reduzcan al A IOS dOminiCAnOS es cada vez m6s diffcil o
mlnimo la:T3{T*i6" AUn nO Se les hA gA_ cas.i imposibte en nuesEo
y la complejidad de los ambiente encontrar una
procedimentos para purifi- rantlzodo una pro- 

fuente sin impurezas.
car el aguq a fin de gaxan- uisiOn segufa, acCe- La calidad de las aguas
tizar su potabilidad, de eli- Sible V Confi,ble. crudas, procedentes de
minar la fuerte carga mi- rIos, presas y aculferos
crobiol6gica y de otxos t6xicos que la in- subterrdneos, depende en gran medida de
vaden. las sr.rstancias que la escorrentia de la llu-

No hay dudas, el cloro mata las bacte vira les lleva y las que recoge en su recorri-
rias durante eI txatarniento de Ias aguas do, las cuales afectan su salubridad y po-
crudas, pero adecuadamente administra- tabilidad, por lo que hay que purificarla
do, en Ia dosis precisa En circunstancias antes de consumirla.



La pudficaci6n sigue un proceso que si
se cumple correctament€ garantiza la eli-
minaci6n de los microorganismos. Mas,
para una mayor seguridad de la ausencia
de bacterias pat6genas y poder reducir la
contaminaci6n del agua a su paso por la.s

redes de disfibuci6n, se debe mantener
un residual de cloro libre, que regular-
mente oscila entre 0.G1.6 miligpamos por
litro (mg/l).

Suele ocurrir que aguas purificadas de
la planta de tratamiento, con mqy buena
calidad microbiol6gica, precloradas y
poscloradas, se contaminen en su vi{e
hacia las viviendas. Son invadidrs por
bacterias que penetran por las grietas de
tuberfus corrofdas o a trav6s de averfas
causadas por los usuarios.

Por tal raz6n, pa.ra garantizax su pureza
es preciso, ademds, mantener un monito-
reo, seguir un riguroso programa de vigi-
lancia que determine si el agua no se con-
tamin6 tas salir de la planta de trata,
miento, si es apta para consumo humano.

El agua puede beberse cuando alcarua
un ftrdice de potabilidad de 96%, nivel esta-
blecido por la Orgarrizaci6n Mundial de la
Salud (OMS). Muy pocos acueductos del
pals logran ese nivel, y de alrl Ia alta preva-

lencia de enfermedades de origen hidrico.

EI{FERTEDADES HIDRICAS

A denu6s de incurrir en mavores inver-
Asiones para captar nuevis fuentes y
potabilizar aguas altamente contamina-
das, el Estado se ve obligado a erogax
cuantiosos recursos financieros en salud,
en la asistencia de las enfermedades hf-
dricas, con una alta morbilidad y mortali-
dad en la poblacirin, causando estragos
en nifros pequeflos y lactantes.

Una alta proporci6n de las enfermeda-
des prevalecientes se relacionan con un
suministm de agua insalubre y un defi-
ciente sanearniento arnbiental. Esta con-
dici6n se acenhia con las cistemas domi-
ciliarias, la falta de sisternas de alcantari-
llado, inadecuad6s dislrosici6n de excre-
tas y recolecci6n de basura-

A menudo se pasa por alto el mandato

XEGEEIDAD HUH*IIA

El agua es flsiol6gicamente necesaria

para la supervivencia humana, debiendo

existir un equilibrio a largo plazo entrc

su ingeslidn y el:minaci6n.

El agua ingresa al organismo a trav€s de

alimentos y bebldal inclupndo el agua

y fluidos a base de dsta, y abandona el

cuerpo por medio de la orina. la transpi-

racidn y, en menor proporcion, en hs he-

ces y como vapor de agua erhalado por

los pulmones

La ingesti6n de agua de cada indMduo
var,a ampliamente en relaci6n al peso y

la superficie del cuerpo, temperdura y

humedad del ambientg dietA actividades

rcalizadas, cuhura, veslido y estado de la

salud. Sin embargo, el promedio com0n

que un adutto ingiere es de 2 a 2.5 litos
per capita diarioE En mujerE y ninos la
proporcion es menor.

Fuente Agua y Salud Hunana OPgolrls'

de lal,r-y M7l de 1965 que responsabiliza
a Salud Pfblica de la vigilancia de la cali-
dad del agua y el conhol de la contamina-
ci6n de todos los abast€cimientos pribli-
cos para coru mo hunano, y de determi-
nar su potabilidad de acuerdo con las
normas intemacionales.

Al no cumplirse esas normas en una al-

-E

En la poblacl6n peElste

una alta desconfianza en

el agua supllda por los

acueductos

52



53

Li-iiii- fm

x Cloraci6n. Agua para be-

ber: 5 gotas de cloro por ca-

da gal6n de agua. El agua

debe estar clara. Espere 30

"minutos antes de tomarla.

hra una mayor desinfec-

ci6n, hi€rvala.

rl Tanques y cisternas. En

un tanque de 55 galoneS 2

tapitas de cloro. Para L,000

galones, una taza, y 3,000

galoneg 3 tazas.

* Filkado. Elimina los s6li-

dos suspendidos y torna el

agua clara, al hacerla pasar

por un elemento poroso. De-

pendiendo de su construc-

cidn interna (capas de are-

na graduada, carb6n activa-

dq piedra p6mez etc) pue-

de eliminar bacteriat cloro,

agroqufmicog etc
m Limpie su cisterna cada

seis meses y apliquele cloro

(cualquiera disponible en el

mercado) cada vez que el

contenido de cloro residual

sea menos de 0.5 mg/|. Ad'
quiera un comparador de

cloro residual, aparatito muy

sencillo que determina el

contenido del mismo en el

agua.
.' Para clorar la cisterna se

toman 700 mls. de cloro li-
quido de lavar por cada

L,000 galones de capacidad

de Ia cisterna (aproximada-

mente 1..5 botellitas de clo-

ro liquido de las pequeiras)

y se la adiciona. Despu€s

de una hora, determine su

contenido de cloro residual

{en cualquiera de las llaves

de la casa), si la cisterna

no estd muy sucia el conte-

nido de cloro residual serd

cerca de 1.0 mg/|. Si no se

alcanza este valor se repeti-

rd el procedimiento hasta

lograrlo. Se debe adicionar

cloro cada vez que el cloro

residual est€ bajo, sin espe-

rar que el mismo desapa-

tezca.

Vegetales crudos: agre-

gue 5 gotas de cloro por ca-

da gal6n de agua. Deje los

vegetales en remojo por 5

minutos.

Limpieza y desinfecci6n

del hogar: agregue una taza

de cloro por cada media

cubeta de agua. hra inodo-

ro aflada l. taza de cloro.

' Para almacenar agua use

recipientes limpios y bien

tapados. No introduzca

utensilios para sacar el

agua.
., Sitiene bombitas de ex-

traer agua de botellones o

bebederos, desinfectelos con

cloro semanalmente.
,' No olvide que el cloro es

un desinfectante quimico y

debe utilizarse con mesura

y en las dosis precisas.

fuente Programa de Educaci6n Familiar

asocian tambi6n la amebiasis o disenteria
am6bica, ascariasis Qombrices); polio-
mielitis, fasciolia.sis hep6tica, pulmonar e

intestinal, el virus A de la hepatitis y otras
enfermedades vfricas y protozoarias en
las que la calidad del aguajuega un rol
trascendental paxa su prevenci6n y erra-
dicaci6n.

Iafimci6n del agua en laprevenci6n de
enfermedades no se limita a las afecciones
transmitidas con su ingesti6n. Se vinculan,
igualmente, a la utilizada en la preparacidn
de alimentos y la que entra en contacto
con la piel a ftav6s del baflo y el lavado de
ropa, enhe otros prop6sitos higi6nicos.
Enfermedades que afectan los ojos, los o(-

dos, lapiel y las vias respiratorias superio-
res se contraen aI baflame en aguas conta-
minadas.

ta proporci6n de los acueductos, las
aguas precariamente clorinadas, inefi-
cientemente tratadas, suelen contener vi-
rus y bacterias, albergar parr{sitos como
riscaris y tricoc6falos, hongos, larras y
restos de irsectos. Se contaminan con
Esclwri,chi,a coli,, Pseudomonas, diversos
microorganismos fecales que llegan atra-
v6s de las excretas humanas y de aguas
residuales.

Es altalaincidencia de flebre tifoideay
otras salmonelosis, de afecciones gas-

hointestinales, como las dianreas, impor-
tante causa de muerte infantil. Son comu-
nes las dia;reas virales y las causadas por
microorganismos fecales como laE. col;t,

que suele contener el agua de consumo
dom6stico.

AI agua potable y el saneamiento se
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En su naclmlento,

pdxlmo al Plco Duartq

el agua del \6que es

pdabl€ pero s€ degrada

en su Ealrccto desde la

montana. Al des€ender se

dMdq furmando los rlos

\6que del Norte y \6que

del Sur. Fob: Hoy/.losd

Alberto Rudecindo.

lilPACfO EI'l LA ECOtOtliA das de agua sobrep,r.san el 5070 en todos

T a disponibilidad del servicio de agua los sistemas, sa.lvo en el municipio de

Llpotable y sanearniento impacta la Santiago.

economla familiar y nacional, debido ala De cada cien galones de la costosa

desconfiarua en el agua de los acueduc- agua txaida en caflerias desde las tomas,

tos. que requiere de gran cantidad de dinero
. Adem:is del gasto en la curaci6n de en- paxa trataxla, mds de la mitad se pierde

fermedades hidricas y las horas de traba- en fugas y desperdicios. Millones de pe-

" jo perdidas por esa causa o dedicadas a sos licuados que escapan aJ subsuelo por

acarrea.r agua desde fuentes leiarBs, son las grietas de vieias tuberias de conduc-

cuarrtiosos los recrrsos destinados a Ia ci6n, en averias de instalaciones clandes-

compra de agua de camiones cistema y tinas de usuarios que paxa abastecers€

embotellada, esta riltima, rompen acometidas y ca-

utilizada par-a beber por Un contenido de flerias.

cerca del 40{o de la pobla- flUOfUfO nO m1yof A esto se agregan los

:i9#.""":H:'"TT.T de t me/dta in ff",#:t",;"-i:T$'#;
millones de galones . el dg\d. potable b errada concepci6n en

El agua embot€llada te- permite Un mar- los usuarios de que el

nfu en 1998 un costo prG.

medio de uS$.Ob por ri- 
-sen 

ae seguridad ffi::.'.'i*f ;:'"*":3
tro, muy alto comparado que Udf tA entfe capan litros y litros en

con el rralor del agua pota- 2 y I feSpeCtO Al las instalaciones rotas,

ble de los acueductos, con -:-- ,- -:^;^ ---^ un grifo que gotea, enun

una media de aproximada- conrcnlao que tubo averiado o las frsu-

mente US$0.21 por m3. Es- pfod\Cif lA ras de las cistemas, en la

tos costos se incrementa- niAnChAS dentAleS, ducha o la llave dejadas

ron notablemente en los "-''-:'--^:-'--.:---' abiertas.

aftos siguientes, al aumen- y entfg ZU y 4U en Estudios han estableci-

tax la prima del d6lar de felAcion dl que do en el pals una dotaci6n

16 a mds de 40flo.

Durante ros rinimos ocasionarid' und *T"Tf"r:ffi1ffii,
qrince a.flos se hicieron in- flUorosis 6Sea. lo que sobrepasa casi tres

versiones millonarias en veces los par5rnebos in-

acueductos, en costosas y modernas ternacionales, con un per capita de 250 li-
plantas de tratamiento, pero sin acompa- tros por dia.

flartas de pol{ticas y estrategias sectoria- Las p6rdidas de agua deberdn reducir-

les adecuadas. Consecuent€mente, fue li- se a un 20%, nivel aceptable en los est6n-

mitado el impacto en la salud y el bienes- dares para Am6rica Latina.

tar de la poblaci6n.
Tkrdavia una parte apreciable de los do- TVELES DE CAUDAD

minicanos no cuenta con un servicio de

agua potable satisfactorio en cantidad,

calidad y continuidad, Por la ineficiencia

de las instituciones del sector, los usua-

rios no han podido cerrar sus cistemas,

tirar los cubos para baftarse ni dqiar de

comprar agua embot€llada.
En el 6096 de los acueductos el servi-

cio es intermitente, mientras las p6rdi-

E.t n algunos acueductos hay mayor

Ll,l control sanitario y rut aumento del

cloro residual, pero muy pocos logran los

niveles de calidad recomendados. Ias
normas intemacionales {lan el Indice de
pota,bilidad en 95%, siendo el promedio

nacional inferior a,l 8(M, proporci6n con

la que el agua no es apta paxa cotlsumo

humano.
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A principios de los aflos noventa era
sumamente bqia la calidad en los acue.
ductos manejados por el hrapa, encaxga-
do del suministro de agu4 excepto en
Santo Domingo, Santiago, Moc4 Puerto
Plata y La Romana.

En los acueductos del Inapa el indice
de potabilidad aumentd entre 1992 y
1994, pero declin6 en 1995, una tenden-
cia acentuada desde 1996, cuando des-
cendi6 a un promedio de 77.Wo. Su mr{s
alto nivel lo regish6 en 1994, con una me.
dia de &3.4/o, valor que en una alta pro-
porci6n de los acueductos no habfia sido
recuperado en 1998, aI realizarse }a Eva-
luaci6n Global de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento 2000, efectuada
por la doctora Rosa Urania Abreu con el
patrocionio de la Organizaci6n Paname
ricana de la Salud (oPS) y el Fondo de ten miis de 1b7,000, y una cantidad atn
las Naciones Unidas para la Infancia mayor de tinacos. Con los carnbios de
(Unice0. Otras conclusiones de ese estu- temperatura generalmente las cisternas
dio fueron: se agrietan, y por las fisuras entran en

-De los 129 sistema.s con conroles sa- contacto con aguas contaminadas de po-
nitarios, apenas 16 cumplieron con el va- zos s6pticos. El cloro residual de los
lor establecido por las nor- acueductos confrecuencia
mas. Ufm AltA no llega hasta ellas con su-

-El 95o/o de los sistemas proporcion de ficiente capacidad para eli-
de agua potable urbanos , '-' -'- ) --'.rar los microbios acu-
usan desinfe""io.,,'"ffili lns enfermedades ffi*o". portalrazon, de.
s6lo 58.170 tenia sistemas preualecientes ben ser higienizadas y clo-
*_i:Tilr3?,delasprovin_ se olso.cictn a yn IX* 

por s,s propieta-

cias, los acueductos con SUmLn$tfO de
cloraci6n era menor al A7UA inSOlUbfe ENORMES BRECHAS

::3:r?*THT:ffJffi: y undeJic.tente L;.ffTtrh*t'#:
a 9L.7o/o en Monsefror Silneilmlento rehci6n directa-con el me.
Nouel. AmbientAl ioramiento de los indica-

Ademds de la falta de dores sociales y las e:rpec-
calidad, miles de dominicanos carecen de tativas de la sociedad en cuanto al acceso
acceso fScil aI aguapotable, teniendo que universal y la calidad del servicio, sobre
calninax largas distancias para obtenerla todo en 6reas rurales y marginadas urba-
en una fuente priblica. La almacenan en nas.
envases de cuestionable higiene o aI des- Por el contrario, se profirndizaron las
cubierto, e incrementan la contaminaci6n brechas de cobertura y calidad ena'e zo.
aI manipular el liquido para hasva.sarlo. nas urbanas y rurales. Mientras el sumi-

El agua se degrada arin miis al llegar a nisho de agua abarca eI8396 de los habi-
las cisternas domiciliarias, criaderos de tantes de ciudades, en la poblaci6n cam-
insectos, de las que s6lo en la capital exis pesina alcava at 50.4o/o. Estos son prome-

A medida que las redes del

acueducto se alejan hacia la
periferia de las ciudades prolife-

ran las tuberias rotas y conexio-

nes hechas por los mismos

usuarioq abriendo puertas a vi-

rus y bacterias.

Los usuarios contaminan el

agua al construir piletas en la

calle al lado de una acometida

y colocar tuberias que atravie-

san las redes o zanjas de aguas

negras, situSndolas junto a ba-

sureros o aguas estancadas.

Estas instalaciones improvisadas

orlginan las interconexiones cru-

zadal cuando Ia tuberia que lle-

va las aguas del alcantarillado

pasa sobre una de agua potable.

Al romperse se entremezclan,

contaminando el agua. Esto ha

sido causa de brotes de fiebre ti-

foidea y otras salmonelosis

El oroblema no es mayor por-

que son puntos bajos y el agua

no puede subi4 probablemente

ia contaminaci6n se localiza en

ese luga4 no sigue fluyendo por

la caReria. Pero muchas barria-

das estdn en zonas altas.

\--
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medios como los o las

responde & la-s nssn 
". 

Ademris de insufi-
cientes, las instalaciones para hatamien-
to de aguas residuales son generalmente
precarias, operadas por un personal de
muy bqia califisaci6n.

DEFIGIENCIAS OPERACIONAI.ES
p xisten severasi deflciencias operacio-
I-rlnales en muchas de las plantas de
hatamiento de aguapotable, deterioro de
las redes y la ausencia de rm sistema de
recolecci6n de aguas residuales adecua-
do. No toda^s las instihrciones tienen pro-
grarnas de monitoreo bien estruchrado y
coherente, y, ademiis del bqio nivel acad6
mico, hay una elevada rotaci6n del perso-
nal dedicado al control de la calidad del
agua.

Ios subsidios del Estado se han orien-
tado casi totalmente a construir nueva.s
obra.s. Esto, aunado a la falta de autofi-
nanciamiento, a los d6ficit comercial y fl-
nanciero, confuaen los recursos asigna-
dos a operaci6n y mantenimiento, lo que
afecta las instalaciones y deteriora la in-
fraestructura.

La disponibilidad de la materia prima
para el abasto de agua potable est6 seria-
mente amenazada por la deforestaci6n y
los conflictos en el uso del suelo. No bas.
tarflaprotecci6n directa de las tomas, el
cuidado debe ser extensivo aguas a:nib4
en las cuencas desde donde drenael agu4
cuyo progresivo deterioro afecta la canti-
dad y calidad de las fuentes aportantes.

En adici6n, es preciso que los proyec-
tos de abastecimiento de agua y sanea-
miento sean diseflados, planificados y
ejecutados con mayor eflcacia, y que se
integren con ofuos componentes de la
atenci6n primaria de salud.

Urge una campafla de educaci6n sani-
tari4 la participaci6n comunitaria, princi-
palmente de las mqieres, en los progra-
mas de abastecimiento y saneamiento,
sobre todo en zona.s nrrales y marginadas
urbanas. Una labor educativa que debeni
comenzax desde Ia infancia, enseflando la
importancia del agua para la salud y el
bienestar general.

manos. El

el traco-

por piojos o
y el titus

prowa-

dios, la proporci6n desabastecida en los
sectores pobres es muy superior.

Existe tambi6n una apreciable diferen-
cia entre el servicio de agua potable y el
de alcantarillado, bastante rezagado. En
Ia disposici6n adecuada de excretas, con
una cobertura nacional de *Wo, en las zo-
nas urbano-marginales y nrrales predomi-
na el uso de letrinas y con frecuencia el
fecalismo.

Ia situaci6n de saneamiento es crftica.
Mienhas 10.5% de los dominicanos no
dispone adecuadamente las excretas, el
79.9/o carece de senricio de alcantaxillado
sanitario. El 44o/o de las viviendas utiliza
inodoros conectados apozos s6pticos o a
un sistema de alcantarillado,y 4flo/o,leffi-
nas.

Es arin menor la cobertura en aguas re.
siduales, s6lo 49/orecibe tratamiento pre-
vio a su descarga, y no necesariamente

r
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[Xl Potencial hidrico

f a u<zw, cr6nica de agu4 su ciclico que reprogramar siembras por eI drarnati-
I-lracionarniento que Iarza a muchos do- co descenso de l,a acumulada en Ias re-
minicanos a las calles a otdefiar acometi- presas, un problema recurrente con cada
das, no parece compatible con el potencial sequla- Mfltiples veces apelan al raciona-
htrdrico dominicano, con las disponibilida- miento las entidades responsables del su-
des de e6te recu$o vital de gran valor ministro de agua potable.
econ6mico y social, alrededor de 21,0fi) Una crisis de agua que aparentemente
millones de metros cribicos (m) anuales no se correqronde con la cuantfa de los

nT"'* para hablar de desarrolto ;::ffi""tff"i*
Los conflictos de hay qUe COntAf COn el 1,800 millmehos

;ffi,ffnffiH# d7ua, materiaprima (mm) que como me

zando ra seguridad y md.ispensdble en la ffi 
*$ff"'*r*.:

la paz, atisban en dgrOpeCUAriA y lA 48,670.82 kil6metros

:;::H#;":,"ff industrta, ciya ;ffifffi*,
des y campos, en el insuJicientia deriuarta Las Itwias produ-
ag;ua de. consmo_hu- en SefiOS pfoblemAS cen un promedio

I" J;"1?#Hffl1l!- econbmicisysociates. ilH*ffiS:"::
g6tica, mucho antes de que organismos m3, lo que varfa delm afto a ofo, seg{rn el
internacionales advirtieran que el 2006 volumen de las precipitaciones, armque
marcarla el principio en la aparici6n de no significativamente.
tensiones sociales por este llquido finito, DeI total, retoman a la ahn6sfera apro.
indispersable para la sobrevivencia ximadamente b2,0fi) millones de ms, eva-

Peri6dicarnente, el [rdrhi raciona el porados por la energfu solar o transpira-
agua a los regantes, inclusive ha habido dos por las plantas y arrimales.



Rto Artibonito. De los 21,000 millones restantes, ahe-

dedor de 19,500 millones constituyen la

escorrentia, o sea, el agua que fluye por la

superficie de rfos y arroyos, mientras

unos 1,5(X) millones se infiltran, se con-

vierten en agua subterr:{nea.

Se estima que actualmente se explota
poco mds del4U/o del flqio potencial.

Evaluado como recurso global, habria
que conclut que el problema cardinal del
pals no es tanto de disponibilidad de

agua, sino de ineficiencia, de mal aprove'

chamiento y dispendio, de deterioro por

contaminaci6n.
En base al potencial hidrol6gico, ca.da

dominicano dispondrfa de una media

anual de 2,277 ms de agua (en su estado

natural, cruda), superior al promedio de

Europa aunque por deb4io de la media la-

tinoamericana.
Pero existe una acentuada inequidad

en la distribuci6n. Ese per c6pita es un

lndic* de e*caoer da agua

Baio <10%
Los recursos disponibles, efl
general, no sufien presiones

sobre ellos.

Mediano 10oloa20%

El agua es un lacbr que limih
el desafldlo. Es necesilio hffi
esJurzos para reducir la

demil& y ehctlar inveGixEs
para aumentar los
almacenamiefltos.

tediano alb 20%a40%

lndi€ urE silracih de esc6ez.

Arn€nudo, elriEno de utiliaih
speraddehuumih rtrrd.
Hay que desamllil fuentes

altemativas, por e,emplo la

desalinizaci6n. Debe prestarse

aBrcih ugents a hoderEi6n
intensim del recurso y la

demanda de que es obieto. Es

pmbable que 106 ac{uales

mecanismos de uso no sean

sosenibles y h escasez de a$a
se es$ cswiiliendoen un facfr
limihtivo del crecimienb
econ6mico.

ffii,- frEEo

ts rEcesflb rrEgdr flfrw,
paia que siga d€ndo sosBtiUe.

tlaDfti que resofiH el Eobbma
de hconpetsfiiaen[eusrtb
y wlar por maltener caudales

sufic*ilEs pala b eccisulE
acuddr:c.
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promedio, de modo que, como en otros

bieneq, unos cuentan con una excesiva

cantidad, hasta el derroche, mientras mu-

chos carecen de este liquido vital.

El per cdpitanacional supera eI fndice

de d6frcit hfdrico, de 1,000 m3 por habi-

tante anual (m'/hab/aflo), mundialmente

aceptado como indicador de la esca.sez

de agua. Por deb4io de ese umbral existe

un d6ficit cr6nico.
La.s diponibilidades nominales dupli-

can ese indiceidor, pero las perspectivas

no son halagtieflas, debido a que la oferta

de agua se constrift.e con una creciente

demanda y la ausencia de una culhra dd

conservaci6n, us6 racional y protecci6n

de los refllrsos hidricos en la poblaci6n,

Io que limita la oferta del recurso-

Ia demanda de agua se exPandi6 des-

mesuradamente en los (rltimos af,os con

el crecimiento demognffico y el desarro-

llo agrfcola e industrial, cadavez con ma-

yores requerimientos.

Adem6s, Ia oferta hidrica real se con-

trae con la creciente contaminaci6n que

inhabilita inmensos vohi-

menes para eI consumo.

A las aguas contabiliza-

das en Ia disPonibilidad

nominal hay que restar

4quella.s con las que no

se puede contar, Por Io
menos ha.sta lograr su sa-

neamiento, como los

caudales podridos de los

rfos Isabela y.Ozama en

la vecindad de Santo Do-

mingo y del Higuamo irn

San Pedro de Macoris.

La calidad del agua ha-

ce que esta. aParente

abundancia no sea Ieal Y
que se generen conflictos,

un desbalance entre la
que nos ofrece la nahr,a-

lez.ay la que se necesita.

Demanda de agua,Por usoa
O En poiciltdos

Pecuaria

Potable

15

pais cuenta con suflcientes recursos hf-

dricos, econ6micamente aprovechables,

e continuar la.s tendencias actuales, 6s-

tos podrian verse severamente limitados

en menos de dos d6cadas.

Para otros, Ia crisis es mils inminente.

El director de la Caasd, Julio Suero Ma-

nanzini, advierte que Repirblica Domini-

c,rra es el segundo
pafs de Am6rica que

menos aSuaporpersG'
na tendni en los Pr6xi-
mos cuatro o cinco
aflos, en frrnci6n de su

crecimiento demogrS-

fico. 56lo ser6precedi-
do por llaiti.

Repriblica Dominica-

nano e$iilejosdelaste
midas tensiones socia-

les por el agua Al mo
merrto se sitfaPor enci-

madelindice detensi6n

hfdrica establecido en

1,670 m'Arab/aflo. Pe'

ro, en aflos secos se

confirma su vulnerabi-
Iidad, pues ese Prome-
dio se reduce a I,373

Rto J6nicq s6lo Pasa un

hilito de aguas negras Por

su cauce. Fota Hoy/.los€

Alberto Rudecindo.

lndustria
2

ffi- ffi/ffisalrm

UNA ADVERTENCIA iALARMANTE!

T)or esas Y. otras razones, e:qlertos

-Fcoinciden en que aunque todavfa el

m'/trab/aflo, colociindose el pats en el ni-

vel de tensi6n hidrica-
Conforme con ese Pan{mefto, aun supe

rando un poco el runbral de 1,670 m'ya se
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NO IODO E5
APROVEGHABLE

Tlll escurrimiento anual no es aprove-
F'"hrbL en su totalidad. debido a la
distribuci6n irregular de las llwias en el

tiempo y en el espacio. El volumen de llu-

vias no es igual en todo el t€rdtorio, hay

diferencias abi:smales, desde 500 mm de

precipitaci6n anual, en el valle de Neiba,

hasta 2.700 millmetros
en Barraouito. en el Nor- *iffiffi.::
te. ffiigwqi':

Pobl8cl6n
habitarlte./afto Percdpita

OfeIta disponiblo
en milloheg

m"/afio

el promedio per cepita sea de 1,069, de

acuerdo con rma evaluaci6n realizada en

el 2001 por el Indrhi.
Entre las principales regiones hidro-

gr5ficas, la mayor disponibilidad por ha-

bitante s€ registra en el Yaque del Sur, fa-

vorecida al tener su cuenca una menor

densidad poblacional.

una atenci6n urgente a la ordenaci6n

intensiva del recurso y a la demanda,

ademds de desarrollar fuentes alternati-
vas.

El indice de escasez de agua tiene su

mds bqia expresi6n en el Este, con una

oferta muy superior a la demanda, como

se evidencia en el siguiente cuadro:

La regi6n Ozama-Ni-

zao, que abarca la caPi-

tal del pals, est4 en la
catggoria de tensi6n hi-

drica Su oferta de agua

es de 3,802 millones de

m3 al afio, pero la eleva-

da poblaci6n hace que

del Sur

Yaque del Norte 4,210

Atlentica

Yuna

Ozama

Este

fuehtq Ploqrofio lguo.lodrhi

--._.-...\
Regi6n

Atldntica

Yuna

Ozama

Este

Total

4,268 940,997 4,536

r,345,362 3,129

2,386 666.396 3,59)

3,085 1,210,700 2,4
3,802 I 3,557,101 1,06S

1,649 795,927

D€manda
total

Bal6nce
o-D

Cociente
oto

!T{D!GE DE ESCASEZ
f a demanda total de

Llurr" de los diferen-

tes tipos de usuarios as-

ciende a tmos 9,500 mi-

llones de m3 al a.flo, de

los que Ia mayor propor-

ci6n, 7,N2 millones de

m3/afro, se destina a iITi-
gar tierras agricolas, y
1,256 millones de m3/aflo

aI agua potable.

Al restar la oferta hidrica de la deman-

da, hay un aparente excedente. No obs-

tante, el indice de escasez de agua" un in-

dicador de la presi6n a que est6 sometido

este recurso, revela que no hay bonanza.

Oferta

dslsur 4,268 3,671.05 596.95 8A%

del Norte 4.210 2,796.79 'I ,413.22 66'/.

2,386 390.46 ',1,995.54 16%

3.085 '1,194.65 1,890.35 39%

3,082 1.200.53 2,601.47 32"/"

1,649 319.63 1,329.37 1v/"

,9,,lOO 9,573.10 49o/o

[i,.rl!: logtum. Aluo.

Como puede apreciarse, las regiones

AtlSntica y Este disponen de recursos hi-

dricos no aprovechados, tarnbi6n el Yuna

y el Ozama" pero este alluente, como mu-

chos otros, requiere de un intenso progra-

ma de sanearniento.

er(perimentan problemas ocasionales de

agua, y por debaio, empiezan a presentar-

se conllictos peri6dicos o regulares.

El promedio nacional, de 4996, rebasa

los niveles aceptables. La situaci6n es

mds critica en el Yaque del Sur y Yaque

del Norte, con 86 y 66%, reslrectivamente,

Una proporci6n preocupante, pues soble

un 4096 existe escasez, y a menudo el rit-
mo de utilizaci6n supera el de la renova-

ci6n natural.
Por encima del 40% es probable que

los actuales mecalismos de uso no sean

sostenibles y la escasez de agua se con-

vierta en un factor limitativo del creci-
miento econ6mico. Habni que prestar

4O72

disoonibl€
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REGOMEI{DACIONES

J Jrgen acciones para rescatar los rios

LJ contaminados, reponer la cubierta

vegetal mediante efectivos programas de

reforestaci6n, y proteger los suelos con 2,000

t6cnicas conservacionistas.

La magnitud del daflo arnbiental en las 1'500

Balance de Ia
a En mlllorcs & muaio

2,500

1,000

500

Yaque Yaque

del Sur del Norte

oferta y demanda de agua

Auantica \tuna 0zama
-Nizao

ciencia conservacionista, que inVOlUCfg aI Carrcterftticas

cuencas altas y su deterioro progresivo

obliga.a la aplicaci6n impostergable de

una politica integral que permita frenar la
p6rdida de este recurso estrat6gico y su

6ptimo y racional aprovechamiento, den-

tro de un desarrollo realmente sostenible

que conduzca al incremento de laproduc-
ci6n, a rma mejor calidad de vida. Parale-

lamente, deber6 efectuarse a una campa-

fla educativa tendente a crear una con-

hogar y a la escuela. Ser6 preciso:

-Qiecutar un programa nacional de

manejo de cuenca.s de alta prioridad es-

trat6gic4 no disociado de los planes de

proteccidn y conservaci6n de los demds

recursos natutales, de Ia polltica econ6-

mica y social del pafs.

-Considerar la estre'

cha interrelaci6n entre

los diferentes procesos

arnbientales en las

cuenca.s altas, y que las

soluciones se diseflen

integradas, compatibi-

lizando las necesidades

humana.s, eI potencial de las tierras, el de'

terioro alcarzado y las eshrrcturas de pro'

ducci6n, a fin de garantizar Ia sostenibili-

dad socioecon6mica y arnbiental.

lntervalos de competencia por el agua
Disponibilidad

Este

Paises con problemas limitados 10,000 m3/hab/afro

Paises con pmblemas generales 1 ,670 a 10,000

Paises con tensiones hiddcas 1,000 a 1,670

Paises con escasez cr6nica 500 a 1,000

Paises que estdn m6s allil de la banera del agua menos 500

Expertos aduierten que de

la tendencia actual, la
disponibilidad de agua podria
uerse seuerq,mente limitada en

rnenos de dos dAcadas.

-Empren-
der estas ac-

ciones con la
participaci6n
comunitaria
para lograr la
conservaci6n
de los recur-

sos trJdricos en cantidad y calidad, una

responsabilidad del gobierno, del sector
privado y todos los ciudadanos. Una in-
gente tarea que nadie debe eludir.

Rffi*tiffiff,{}f,; H*itt:li" :r:l:;r

El volumen total de agua procedente de las lluvias sobre el territorio nacional se obtiene mediante la siguiente ope-

raci6n, una vez realizada la conversi6n de milimetros (mm) a metros (m) y los kildmetros cuadrados (km') a metros

cuadrados (m2):

1..5 m x 48,670.82 millones m'z * 73,006 millones m'

(L m-1.,000 mm y 1.,500 mm=1.5 m de lluvia) (1 km'=1,000,000 m'? y 48,670.82 km'?=48,670.82 mlllones de m')
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t

f a conservaci6n del agua constituye

IJ una tarea de suma trascendencia para

Drresewar un recurso que s€ escurre' sm

oercatamos, quizis, de la catSsffofe ecolo-

gica que supondrla s]r extinci6n' Una tarea

Es posible modificar el manejo del lI-

quiAo, aisminuir Ia cantidad consumida

en hogares, escuelas' fiibricas y otros

centro; hborales, meiorax la disponibili-

dad y, a la vez, ahorrar dinero
Cada litro

factible en la que

todos podemos

contibuir en me'

dio de Ia cotidia-

nidad, mediante

un codunto de

medidas Para re'
ducir aI minimo

las p6rdidas, el

dispendio Y mal

uso de este liqui-

do insrstituible.
Tbles medidas,

No desperdicie el agua utlice la indispensablg como lo hace

ahorrado de

agua potable

tarnbi6n gene'

ra rma econc
mia en pro-

ductos qulmi-

cos, energfa y

capacidad de

Ia planta, Bas.

tarI4 en mu-

chos casos,

repilra.r las

instalaciones
el nino de la derecha con una regadera

aolicables a los

consumidores dom6sticos' agr(colas e in-

dustriates, tienden a contaer Ia demanda,

a Iograr urra reserva para fnes alternativos'

M,iltiple" formas permiten obtener

economias sustanciales, desde cerrar una

llave que gotea hasta la instalaci6n de ar-

tefactos de bqio consumo de uso dom6s-

tico o la aplicaci6n de un sistema de rega-

dIo por goteo.

sanitarias domicitiarias, mientras las au-

toridades realizan programas de detec-

ci6n de fugas en las comrmidades'

Residencias, hoteles y otros estableci-

mientos pueden adoptar medidas de con-

serv'aci6n a trav6s de dispositivos de aho-

rro de agua" de instalaciones mfs efecti-

u* qo" i"d,r""o 
"onsiderablemente 

la de'

manda-

IXI Ahorre aElua Y dinero

tu
1,
-I.

n

I
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Con el ahorro derivado de estas es-

trategias se persigue reducir el consu-
mo, en vez de aumentar la capacidad
de tm acueducto.

DIVERSAS FORMAS
DE ECONOMIZAR EL AGUA

I lgunod puntos s6lo requieren del

-Cl.sentido comrin, otros de tecnolo-
gfa. No obstante, todos son esenciales
para asegurax el servicio de aguapara
usted, sus hijos y la fuhra generaci6n.

Todos debemos poner de nueshapar-
te.

;C6rno pueden colaborar los ciuda-
danos? ;Piensa que esili usando mi{s
agua de la debida en su casa y en el
jardin? Usted se sorprenderfa de la
gfan cantidad de agua y dinero que
puede economizax con unpequeflo es-

fuerzo.

REGOMEilDACIONES GEI{ERALES

-Invohicrese en la campafla de aho-
rro de agua. Siga todas las re$as
orientadas a esos fines en su comuni-
dad. No asruna, aun cuando use agua

de un pozo propio, que no necesita
observarlas.

-Estimule a las autoridades de su es-

cuela, del ayuntamiento y del gobierno a
promover como 6tica enhe los niflos y
adultos la conservaci6n del agua.

-Ayude a sus vecinos, amigos y familia-
res a iniciar su propia forma de economi-
zar este preciado liquido, ademiis de tiem-
po, energia y dinero.

-Respalde los esfuerzos y programas
que produzcan una preocupaci6n por la
conservaci6n del agu4 como los denomi-
nados Cultura del Agua, del hrdrhi, y Vig-
lantes del Agua, de la Caasd. Asegrirese

de que comprenden la necesidad y los be-
neflcios de su conservaci6n.

-Estimule a sus amigos, vecinos y com-
pafleros de trab4io a formar parte de una
comunidad consciente de la necesidad
del atrorro de agua. Promueva su conser-
vacidn a hav6s de boletines comunitarios
y cualquier otro medio.

Repare los grifos dahados. Si estos dejan escapar gotas

a un ritmo de una por segundq desperdiciard 2,T10

galones de agua por aRo.

No deje lleves abiertas. Ayude a sus familiares a iniciar

su propia forma de economizar este preciado llquido.

EN tA CASA
* Nunca permita el desperdicio. Cierre

bien las llaves pam que no goteen. Verifi-
que que no hayaningunafuga Revise con
frecuencia las tuberias y llaves para de.
tectar goterasl o averias, y elimfnelas nlpi-
damente.

* Repare los grifos daf,ados. Si estos
dejan escapax gotas a un rifino de unapor
segundo, desperdiciani 2,70 galones por
aflo. Esto se suma al costo del agua y a la
inundaci6n del alcantarillado, ademi{s de
que puede entaponar el septico.

* Si tiene medidor, l6alo antes y des-
pu6s de dos horas de haber dejado de
usar el llquido. Si no indica lo normal, en-
tonces, hay una fuga

* Instale rociadores en lia llave, permi-
tini una salida lenta del agua.

* Revise la bomba de la cisterna o po.
zo, escrichel4 y si prende y apaga mien-
tras no se use el agua, hay un escape.

f,

#



No vierta en el suelo contaminantet como el aceite del motor

de su \€htculo, podrian danar fuentes de agua'

No deje la manguen abierta mientras lava su vehiculo, utlice

una con cierre automdtico.

* Considere tm lavadero de carro que

recicle eI agua. Si lava su vehlculo, utilice

una manguerir con cierre autom6tico'
t Evite la instalaci6n de sistemas orna-

mentales que requierzm agu& como fuen-

tes, a menos que el liquido sea reciclado'
i Si ti"o" rura piscina, busque tm filtro

economiza.dor de agua, los tradicionales

Eastan de 180 a 200 galones.
" * No ,ri"rt 

"n 
el suelo contaminantes,

como el aceite del motor de su vehfculo,

pnonto harian contacto con fuent€s acui-

fera.s.
* No dsperdicie el agua por entender

que otro paga la cuenta, tal como cuando

usted se encuentra en rm hotel'
* Evite comprar juegos que usen agua-

Eil EL BAI{O
* Consuma menos agua en el baflo' Se

ouede economizar hasta siete galones por

minuto. R€emplace el calentador de agua

oor un modelo de desplazarniento lento'

son nr,is fSciles de inslalar. Sustih-rya Ia du-

cha por una de fldo bqio. Ci6nela mien-
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tras se e4iabon4 6brala Para en-

juagarse.
* No deje que el agUa fluya

mientras se afeita, se lava el ros-

txo o lias manos' Al cePillarse los

dientes, utilice un vaso con agua

o cierre la lLave mientras lo hace'
* ComPruebe si el inodoro

gasta excesivarnent€ agua Y bus-

que Ia forma de disminuir el vo-

iumen de las descargS.s. Cuando

comprre rmo nuevo, considere la.s

rmidades que usan menos agua-

* Revise el inodoro Paxa de

tectar si haY P6rdidas Y rePdrelo

irunediatamente. InsPeccione el

tanque aI afladir colorante Paxa

detectax alguna fuga- Si deja es-

capar agua, eI color aParecerd

por las ranuras en 30 minutos'

Busque las Partes cuaxteadas'

Estas piezas no son costosas Y

se reemplazan f6cilmente. (Ilm-

Dielo tan Pronto termine Ia Pme'

Lt, pr"" eI colorante Podria

mancharle el tanque).
* Evit€ la descaxga irmecesaria del ino'

doro, no lo use para eliminar insectos' co-

lilas de cigarriltos, pafluelos de papel y

otros desperdicios.

EN LA COGI A
+ Cuando lave los platos, llene el ftega-

dero, e4ia.bone pdmero todo y luego en-

jixlguelos con un fluio de aSua lenta'- iPrra l"rar lat legumbres, p6ngalas en

un recipiente con agu4 en vez de dejar la

llave abierta.
* Use la lavadora de ropa o lavaplatos

autom6ticos s6lo cuando est'6n totalmen-

t€ cargados. Establezca el nivel de agua

adecuido. Si lava a mano, el agua del flti-
mo e4iuague sirve paxa lavar otra rop4

trapeax o eI jaxdln.
i No utilice el agua corrient€ para des-

congelar la came u otros alimentos, d6je

los i temperatura arnbiente, descong6re'

los durante la noche en el refrigerador'
+ Los desperdicios en el fregadero re-

quieren de mucha agua para desplazarlos
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apropiadarnente. Destine un comparti-
miento de acumulaci6n de basura co-
mo alternativa.

* Instale los sistemas ablandadores
de aguas6lo si es necesario. Economi-
ce agua y sal aI dejar fluir la cantidad
minima. Apague el ablandador cuando
est6 de vacacioned.

EN EL PATIO, JARDINES
Y HUERTO FAiIILIAR

* Riegue sus plantas en horas de po
co sol, temprano en }a maflana o prefe-
riblemente de noche, para minimizar la
evapotranspiraci6n. Utilice el agua in-
dispensable.

* Contrario a la creencia popular,
las plantas no necesitan tener las ho-
jas mojadas. Mantenga una inspec-
ci6n permanente en su sistema de irri-
gaci6n, cuide las fugas y los empa-
ques de las mangueras parra evitar
p6rdidas.

* Recojaaguade lluviaque le servini
para el jardin y ofuos usos. Aproveche
la que cae en el techo almaceruindola
en vas[ias para usarla en la irrigaci6n.

* Ponga una capa de esti6rcol y pda al-
rededor de los 6rboles y plantas para re-
tener m6s agua. Mantienen el suelo abo-
nado, evitan la evaporaci6n de la hume-
dad y la erosi6n lenta, reducen la maleza
y moderan la temperahua.

* No use agentes qulmicos o fertilizan-
tes en su jardfn. Podrfun contaminar las
provisiones de agua. Si los utiliza, eliia
f6rmulas bqias en nit6geno.

* Compre un medidor de agua paxa ver
la cantidad que aplica.

* Siembre especies nativas y resisten-
tes a la sequfa.

GOI{OZGA SUS PtAilTAS

-Familiarfcese con las variedades de
plantas, conozca sus caracterfsticas: ta-
maf,o, tipo de luz que necesitan, el terre-
nc la temperatura y, por supuesto, la can-
tir.ad de agua requerida. El prop6sito es
ponerlas en el lugar adecuado, en firnci6n
del volumen de agua a consumir. Agrupe

Estimule a sus amigos, vecinos y compaReros de trabajo a formar parte

de una comunidad consciente de la necesidad del ahono de agua.

Evite comprarjuegos que usen agua.

las acudticas y haga el rociado de manera
particular. Algunas s6lo requieren de la
lluvia natural.

-Ciertas plantas tienen caracterlsticas
ffsicas que ayudan a retener la humedad.
Las hojas de las especies tolerantes a Ia
sequla son, a menudo, pequeflas, delga-
das o p6lidas. Esto reduce la p6rdida de
humedad por evaporacifn. r.r-s de tallos
leflosos tienden a ser mds secasi y depen-
dientes de la humedad. En otras, las raI-
ces largas les permiten enconfrar agua
subterrdnea.

EN AREAS VERDES

-No moje demasiado el c6sped. Hdgalo
en la maflana, cuando las temperaturas y
velocidad del viento son bqios, esto redu-
ce las p6rdidas por evaporaci6n. Una
fuerte lluvia evita rociarlo durante varios
dias. Emplee aspersores, inspeccione los
sistemas de rociado y de tiempo para ase-
guraxse de que operan apropiadamente.
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Evite Ia descarga innecesaria del inodoro, no lo use pam

eliminar insectos, colillas de cigarrillot panuelos de papel y

otros desperdicios

lnstale rocladores en la llave, perm ra una salida lenta del

agua.

Respa lde los esfuezos y programas orientados a la conser-

-Al cortar la yerba" 4iuste las aspas de

su cortadora tres pulgadas hacia a,rriba o

a su altura m&dma- Un corte alto permite

la profundizaci6n de las rafces, y requeri-

r6n de menos agua.

-Utilice un inyector en la mar4uera
que permita el flqlo del agua necesario.
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Cuando termine, cierre el grifo en

vez del inyector para evitar el 8oteo.
Una manguera de jardln puede des
perdiciar 600 galones o m6s en s6lo
unas horas.

-No limpie lia acera o el cont6n

con Ia mar4;uera.

-El tipo de yerba incide en el

consumo de agua- Cultive grama re-

sistente a la sequf4 algunasi son ex-

tremadamente tolerantes, Porque
sus raices les permiten sobrevivir
en esas condiciones y se recuperan

rdpidanente al mojarlas.

AHORNO DE AGUA

EN LA AGRICULTURA
T n-ctrumentos conocidos como t€n-

I si6metros miden la humedad en el

suelo, permiten a los agricultores

determinar la que requieren sus cul-

tivos. Algunos consejos ritiles son:

-Adopte el sistema de irrigaci6n
mis adecuado. La microirigaci6n
es 6ptima en dreas de poca eva;rora-

ci6n. Utilice el sistema de 8oteo. Un

tubo muy pequeno deja caer gotitas

de agua directamente en eI tronco

de la planta. De este modo, se con-

trota la cartidad de agua y de fertili-
zantEs que necesita.

-En plantaciones se usa un sirst€-

ma de irrigaci6n a6rea que economi'

za agn- Urra pequefla cantidad es

rociada en los 6rboles para reducir

la posibilidad de enfermedades Y

daflos en las ralces.

-Revista los canales de riego Para
reducir pErdidas.

-Iogre un ahorro mediante la re'
ducci6n de }a evaporaci6n y la infil-
traci6n en los cauces, con el uso de

plantas que no requieren cantidades
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vaci6n del agua.

excesivas de agua y de vaxiedades vegeta-

les que txanspiren menos'

-Reduzca la irrigaci6n en la temporada

lluviosa, v6lgase del goteo para evitar el

sobremoj ado, que propicia enfermedades

en las plantas.

-Las malezas compiten con las plantas

\l
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por el agua, murntenga el terreno
bien limpio.

-Reduzca al mfnimo la evapora-
ci6n y la infiltraci6n en suelos are-
nosos, mediante una capa bitumi-
nosa subterrdnea.

AHORRO DE AGUA
EN INDUSTRNS Y
OTRAS EMPNESAS

[f n diversos paises el sector in-
r '/ dustrial ha comprendido que el

ahorro de agua no s6lo es bueno pa- Verifique que las llaves est€n bien cenadas.
ra el medio ambiente, sino para sus
bolsillos. Muchas industrias la eco-
nomizart sin disminuir Ia produc-
ci6n, haciendo de esto unameta dia-
ria que en nuestro medio debemos
replicar.

-Industrias, hoteles y otras em-
presas respaldan la campafla de
ahorro de agua con el uso de unida-
des de bqio consumo y priicticas de
ahorro.

-Restaurantes sirven agua s6lo a
quienes la pidan y estimulan a los
empleados a conservarla.

-El agua de las plantas el6ctricas, que
requieren de gran cantidad, la reciclan en
sus instalaciones.

-En centros comerciales y zonas resi-
denciales se ofrece agua tratada parajar-
dines y demds dreas comunes.

-Los campos de golf son irrigados con
agua^s tratadas.

EL AGUA DE HOY Y DEL FUTURO

J]\ s preciso conserv.r el agua que con-
I-lsumiremos hoy y en el futuro. A me-
dida que aumenta su valor, el uso alegre
serS una prdcttca del pasado. Algrrnos
paises adoptan esbrrcturas encaminadas
a su conservaci6n, realizan grandes es-
fuerzos para economizarla, inclusive la
utilizaci6n de unidades de menor consu-
mo son exigidas por ley. Estas son algu-
nas de sus acciones:

* Para ayudar a que los clientes com-
prendan la necesidad de conservar el
agua, las entidades encaxgadas de sumi-

Al cepillarse los d utilice un vaso con agua o ciene la

llave mientras lo hace.

nistrarla les dan gratuitamente equipos
orientados a la conservaci6n, como ca-
lentadores y diques f6ciles de instalar en
los sanitarios. Ofrecen precios econ6mi-
cos a los residentes que deseen reempla-
zar modelos viejos de inodoros por los de
menor uso de agua.

* Compaflias promueven activamente
la conservaci6n del agua a trav6s de car-
tas y mensajes enviados a clientes en sus
facturas mensuales.

* Oficinas de extensi6n proveen los
servicios de exlpertos que orientan sobre
la conservaci6n del agua.

* Ante las perspectivas de crisis, algu-
nos pafses han creado un fondo e integra-
do un equipo para explorar fuentes alter-
nativas, como el tratamiento del agua, de-
salinizaci6n, rehidrataci6n y la orienta-
ci6n de los agricultores y gra4jeros.

No esperemos llegar a extremos.
Conservemos el agua, ahorremos este

liquido vital.

E
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T

1884. Artlculos del640 aI645 del C6di-

go Civil, primeras disposiciones referen-

tes a las aguas dentro del territorio na-

cional.

Le$islaci6n

cional de fuuas Potables y Alcantarilla-

dos (Inapa). Tbes aftos despu6s es desar-

ticulado, y en 1966 reapaxece como insfi-

tuci6n aut6noma.

1909. Ley No. 4916 primera legislaci6n
que re$amenta de manera especial el 16-

gimen de las &8u6, relativa a la utiliza-

ci6n de los rios para fines industriales.

19Ot. Ley No. 614 crea la Comisi6n Na-

cional de Irrigaci6n, Fuerza y Control de

Rfos (ConaiQ.

1919. Orden No. 318 declara que las

aguas de los rfos no son propiedad priva-

da de los ribereflos, sino que dependen

directamente del control estatal.

19Ot. l,ey No. 701 deroga la No. 614 Y

crea la Secretarfa de Estado de Recursos

Hidrfirlicos.

1965. Ley No. 5 deroga la No. 701 y res-

tablece el Inapa.

1928. Ley No.916 extiende eI campo de

aplicaci6n a terrenos no necesariamente

6ridos o semiiiridos.

1965. Ley No. 6 crea eI Instituto Nacio-

nal de Recursos Hidr6ulicos (Indrhi)

Lgtt2. Ley No. 124 derogala No. 961 y fi-
ja la reglamentaci6n de las aguas super-

ficiales, estableciendo que las mismas

fuesen de rfos, fuentes Y arroyos.

19?8. Ley No.498 crea Ia Corporaci6n

del Acueducto y Alcantarillado de Santo

Domingo (Caasd).

1902. Ley No. 6862 de Dominio de

fuuas Tbrrestres Y Distribuci6n de

fuuas Pfblicas, deroga la No. 124.

Lg77. Ley No. 682 creala Corporaci6n

del Acueducto y Alcantarillado de San-

tiago (Coraasan).

2OOO. Ley No. 6400 crea la Secretar(a de

Medio Ambiente y Rectrrsos Naturales.1902. Ley No. 5994 crea el Instituto Na-

I
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AXlue: sustancia formada por la combi-
naci6n de un volumen de odgeno y dos

de hidr6geno. Lfquida, inodora, insipida,

incolora en pequefla cantidad, y verdosa

o azulada en grandes masas.

AtF't ltmo.f5rlcec: todas las for-
mas de agua en su estado lfquido, s6lido o
gaseoso que se encuentmn en la atrn6sfe.
ra. Resultam de la condensaci6n del vapor
de agua contenido en las masas de aire
ascendentes.

AlFl.. clo.cdor: procedentes de las

descargas domiciliarias y conducidas por
la red de alcantarillado sanitario. Inclu-
yen las aguas negras.

AaFtas da rluao: las usadas mds de

una vez antes de regresar a los sistemas

de evacuaci6n natural.
Aauaa tratldla: las procesadas en

una planta de tratandento, cuya calidad
ha sido modiffcada por los procesos ff,si-

cos, qulmicos o biol6$cos, a fin de hacer-
las aptas para ser reutilizadas.

Atirla d[loa: contiene menos de 1,000

pBxtes por mill6n (ppm) de s6lidos dlsuel-

tos de cualquier flpo.
Al,uaa aatra rnl+ mezcla de agua

dulce y salada en las bahas, deltas y zo-

Glosario

nas donde ur rlo descarga aI mar.

At !r lacuatroa: provienen de lagu-
nas o lagos y se encuentrran estzncadas.

AtU6 m.dnr.: propias del mar y de
los oc6anos, con un cont€nido de s6lidos
di:sueltos de m6s de 36,000 ppm.

AtEe. mhetr!..| manantial que lleva
en disoluci6n sustancias minerales en

cantidad superior aI promedio.

Alfrlt naclonaler las que llueven, se

evaporan, forman nubes, se infiltran y
forman aculferos y lagunas o fluyen sobre

la superficie territorial del pals, asf como
las que esttrn denEo de la fraqia costera-

AlFa DotaH.! con caracterfsticas flsi-
cas, qutnicas y biol6$cas aptaa para el
consumo humano.

A8uaa .arulda3! su calidad y compo-
sicidn original han sido afectadas des-
pu6s de utilizarlas en ffnes dom6sdcos,

comercial o indugtrial. Sin6nimo de
aguas servidas son aguas negra.s, residua.
les y cloacales.

Atiua aumlra[aa: se encuenEa en-

tre los espacios de las partfculas de suelo
y Srletas de las rocas subterrdneas, apro-

vechada medisnte pozos.

Allu.. .uprflcl.l.r! toda el sgue ex-

L
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puesta naturalmente a la atn6sfera en
rfos, lagos, dep6sitos, estanques, charcos,
aroyos, represas, maxes y ohos cuerpos
de agua

AtEas tormalGr las que brotan de un
manantial con temperatura superior a la
media del pais.

Hbodo: efecto de la reflexibilidad de
la luz sobre.la superficie t€rrestre, que

confibuye a la elevaci6n de las nubes.

Alcantarlllado: canal o conducto que

lleva aguas negras o la esconentia urbana
de lluvia hasta rma planta de tratamiento,
sistema colector o axroyo receptor.

Ayoltldaar crecient€ de un rio ocasio-
nada por lluvias intensas, que puede cau-
sar desbordarnientos sobre las m6rgenes
del rIo.

Balance hidrlco: estimaci6n de Ia can-
tidad de agua disponible en una cuenca o
regi6n hidrol6gica, que resulta de la de.
terminaci6n de Ios vohlmenes de esco-
rrenfa superficial y subterrdnea menos la
evapotranspiraci6L

GamHo cllm co: vaxiaciones en los
promedios de los valores de la temperatu-
rq precipitaci6n, humedad y ohos ele.
mentos meteorol6gicos en una arnplia re-
gi6n a lo largo de un perfodo, las cuales
alteran el clima original de esa zona

Gana!: cauce arfficial construido para
Uansportar agua a una superficie libre,
conectar dos o mfs cuerpos de agua o
servir como v{;a para Ia navegaci6n.

Gaptacl6n: recoger convenientemente
las aguas de ulla o mes fuentes o rlanan-
tiales para un prop6sito determinado.

Gancec o Slveor: lecho de un rIo o
anoyo por donde normalmente fluyen las
aguas. El t6rmino cauce mayor incluye,
adem6s del lecho del rfo, aquella porci6n
de terrenos adyacentes por lia cual fluye
el grueso del volunen de las aguas duran-
te la avenida extmordinaxia de rm rfo o
arroyo.

Gardel: escorrentla total que se pro-
duce en determ;nada 5,rea de captaci6n y
que se qpresa en volumen por rmidad de
tiempo.

Gaudd ocol6alco: caudal no deriva-

ble de nna fuente, destinado a garant;tzar

un volumen mlnimo, continuo y perrna-

nente, que a lo laxgo del cauce permita la
estabilidad del ecosistema y satisfaga las
necesidades de cada regi6n.

Clclo hldrol'69co: cursos y etapas por
las que pasa el agua tanto en la superficie
terrestre como en la atm6sfera, tales co-
mo evaporaci6n, condensaci6n, forma-
ci6n de nubes, precipitaci6n y acumula-
ci6n en la tierra o en cuerpos de agua

Conaofvaclfui: pnlctica de manejo de
rm rectrrso natural, culhrral o ecol6$co,
con el prop6sito de mejorar y mantener $rs
condiciones y caracterrsticas naturales.

Gontaminaci6n: acci6n y efecto de in-
troducir sustancias o formas de energia, o
inducir condiciones en el agua que impli-
can una alteraci6n perjudicial de sus ca-
racteristicas ffsicas, qufmicas o bacteriG.
l6gicas en relaci6n con los usos posterio-
res de su firnci6n ecol6gica.

Control do avenidas: manejo de cre.
cides de los rios y la prevenci6n de los
efectos de las imrndaciones, mediant€
embalses y otras obras hidniulicas.

Guenca: territorio delimitado por una
linea divisoria de agu4 donde interactfan
factores biofisicos y socioecon6micos, y
donde las aguas superficiales y subterr6-
neas vierten a una red natural a fav6s de
uno o varios cauces de caudal continuo o
intermitente, que los conduce a tul curso
mayor o aJ mar.

Do.a$e (redes de): sistema de co-
lectores, tuberi4 bombas y conductos pa-
ra evacuax cualquier agua de desecho
(agua de lluvia, de residuos dorn6sticos y
otros drenqies) desde los puntos donde
se genera hasta rma planta de Eatamiento
de aguas negras o hasta donde el agua de
desecho se descarga en agua superficial.

Desartro hldrol6€lso: ocurrencia de
fen6menos hidrol6gicos adversos, como
huraranes, tormentas, inundaciones y
otros que provocan p6rdida de bienes, vi-
das y daflos al ambiente.

Deaeafioc t6xlcoc los que contienen
cantidades significativas de sustancias
que presentan o pueden presentar peligro



Dara Iia vida o salud de los organismos vi-

vos cuando se liberan al medio ambiente'

o si se manipulan incorrectarnente'

Ecoalstoma: comPlejo diniimico de

comunidades de plantas, animales, mi-

croorganirsmos y su medio frsico, interac-

'tuando como una unidad funcional'

Efluotttoa: agua que fluYe desde una

plarta de hatamiento despu6s que ha si-

do tratada.
Embalsoa: cuerpo natural o creado ar-

tificialmente en donde se almacena agua

con fines de regular su uso o de controlax-

Ia Daxa evitar posibles inundaciones'

hup Uc"t la parte del escurrimiento

de un rlo (aguas fluviales) que no es atri-

buible a la precipitaci6n y es usualmente

sost€nida por el agua subterr6nea'

lltdrootoctrlcldad: generaci6n de

energfu con la fuerza hidniulicq usando la

topografia del terreno (caidas de agua) y

el us6 de una trubina con la que se produ-

ce ener$a mec6nica que luego se trans

forma a energla el6ctrica

Uuvlt actda: aguas con valores de PH

menorres de 5.6, lo que denota la presen-

cia de fcidos fuert€s como el sulfilrico y

el nitrico. Esto es debido a las emisiones

alrnosf6ricas, principalment€ de los 6xi-

dos de azufre y de nitr6geno, por el uso

de combustibles f6siles, operaci6n de la

industria fansporte, uso de fertilizantes,

combusti6n de desechos industriales, ur-

banos y agrfcolas.

mvit frrfnlco: punto donde se equili-

bran la presi6n atmosf6rica y la presi6n

del suelo.
Obraa hHte[lbaa: construcci6n dee

tinada al aprovechamiento y corservaci6n

del anra que modifica el curso natual de

cualqirier corriente del dominio priblico, a

fin de aprovecharla para el corsumo, fines

oroductivos o conhol de su flqio'

Pla! . de a$rs sotvldt': co4iunto

de estructuras, mecanismos y dispositi-

vos, disefla.da para recibir aguas servidas

y remover los materiales y sustancias que

afectan negativamente su calidad'

Ptoclpltacl6n: particulas de agua X-

quidas o s6lidas que caen desde la atrn6+

fera hacia la superfrcie terrestre.

Prell* barrera a lo largo de un curso

de agua con el prop6sito de represar o

contener el paso del agua o de crear lm

embalse para derivar agua por un con-

ducto o canal.

Rec{ga de .![r. .umort6[e.: flqio

de agua hacia un aculfero por la infiltra-

ci6n de la precipitaci6n y el movimiento

del agua en el subsuelo que alcanza el ni-

vel fre6tico.
nod dc monltor.o hldrol6llco: esta-

ciones clim6ticas, pluviom6tricas disfi-

buidas sobre un territodo y equipadas e

instxumentadas para la medici6n, colec-

ci6n, almacenamiento y tansmisi6n de

datos de las lariables clim6ticas Qluvi4

temperatura, humedad, viento, evapora-

ci6n, etc.), los niveles de agua de los rfos,

embalses y lagos, y Ios par'imetros de ca-

lidad de las aguas superficiales y subte'

rfuieas.
Regl6n hldrogEiflca: unidad de plani-

ficaci6n en el manejo de los recursos hl-

dricos definida por la delimitaci6n de

6reas geognifrcas que conforman una uni-

dad hidrol6gica con caract€rlsticas y pro-

piedades particulares a dicha regi6n'

Rlboras: orillas y fra4ias de t€rrenos

que definen el curso o cuerpo de agua has-

ta la cota correspondiente de los rios, la-

sos, l,agunas, embalses' mares y oc6anos'
- 

Rloalo: aplicaci6n controlada del agua

pur, fio"s agrfcolas a trav6s de una in-

t"e"tn 
"turt 

t id.a,ilica, sist€mas de con-

ducci6n o canales para abastecer los re'

querimientos de agua no satisfechos por

Ia Uwira.

Rlo: corriente de agua que fluye por un

lecho desde un lugar elevado a otro mes

bqio; la gran mayoria de los rlos desagga

en el mar o en un lago.

Slrtorna do drelda: infraestructura

hidr6ulica formada por conductos orien-

tados a temover el exceso del agua resi-

dual de predios agrfcolas o urbanoa'

to


