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INTRODUCCION

A principios de la década de los noventa el gobierno del Doctor Joaquín Balaguer (1990-1994)
comenzó a aplicar una serie de medidas con miras a frenar el deterioro ambiental y plantearse
una nueva política orientada a la protección y conservación del medioambiente. Esas medidas
surgieron casi e>^lusivamente -de la pluma de técnicos y ambientalistos que dimensionaron
determinados aspectos y desestimaron otros, en especial aquellos que han tenido que ver con el
modelo de desarrollo, uso de los recursos y la lógica social que subyace en la relación entre los
humanos y la naturaleza.

Dentro de este contexto de polémicas ético-discursivas y prácticas selectivas que culpan a
determinados sujetos sociales o los excluyen y marginan sin tomar en cuento sus acciones
relacionadas con el uso y conservación de los recursos disponibles, se concretizan políticas no
adecuadas con respecto al manejo de los parquesnacionales.

Esas políticas desarticularon numerosas comunidades campesinas provocando desalojos masivos
y prácticas restrictivas para sus labores agrícolas. En consecuencia conformaron nuevos
poblados integrados por personas de diferentes comunidades con valores, ideas e historias
distintas, en zonas alejadas y desvinculadas de sus actividades productivas; en otros casos,
muchos comunitarios se asentaron en barrios marginales de poblaciones mayores, al carecer de
recursos y apoyo estatal. Obviamente todo esto provocó conflictos sociales que trascendieron los
límites del Parque Nacional Los Haitises.

A raíz de estos conflictos distintas instituciones nacionales e internacionales se interesaron en
conocer y estudiar lo señalado, con la finalidad de elaborar un pian de acción que contribuyese a
la conservación y manejo del Parque Nacional Los Haitises y las comunidades relacionadas con
este.

Los objetivos del estudio son determinar

1) Valores yactitudes de los distintos sujetos sociales acerca del medio ambiente odel Parque.

2) Identificar prácticas socioculturales vinculadas con el manejo y conservación de los recursos
naturales de la zona.

3) Identificar las prácticas que intervienen en los procesos de apropiación del espacio dentro del
bosque.

Con este estudio pretendemos revelar los saberes tradicionales de seis comunidades relacionadas
con el Parque Nacional Los Haitises, a fin de que sirvan de base para la planificación y
elaboración de un plan-de acción sobré el manejo de dicho parque y, al mismo-tiempo, ofrecer a
los interesados informaciones actualizadas sobre la situación en que se encuentran las
comunidades después del desalojo.



BREVEDgSCRIPGiON^É LOS HAITISES — '

La región de Los Haitises es un espacio natural formado por una geomorfología cárstica de bajo
relieve, esta situada en la zona nordeste de la República "Dominicana. De acuerdo con (Zanoni, el
al. 1990), la formación de Los Haitises tiene una extensión de aproximadamente 1,135
kilómetros cuadrados. Su terreno se caracterizan por innumerables colinas que son llamadas por
los lugareños mogotes de poca alturay cofrestrechos valles llamados fondos.

El parque Nacional Los Haitises fue creado en el año de 1967 mediante la Ley 244, en dicha ley
se establece que abarcaría tma extensión de 208 kilómetros cuadrados. Esta área ha sido
cambiada si^esivamente, en la actualidad, se emitió el decreto 233-96 donde subrayan que sus
límites quedan extendido: 1,200 kilómetros cuadrados entre zona del parque y la franja de
amortiguamiento.

Según (Zanoni, et al., 1990) las zona de Los Haitises esta ubicada dentro de las áreas de mayor
precipitación anual del país, la estación más seca se registra en invierno (enero hasta mayo).
Dicen estos autores que la vegetación de Los Haitises es boscosas, se caracteriza por tener
bosques entre los mogotes (sobre suelo mineral con material orgánico) y bosques situados
encima de los mogotes (sobre rocas y casi sin mineral). Igualmente tiene una vegetación costera
formadas por manglares, donde predomina el mangle blanco (Laguncularia rocenosa), mangle
colorado (Rhizophora mangle) y otros. Hay una variedad de especies de plantas nativas y no
nativa dentro del parque, los autores citados señalan que hay 50 especies de plantas no nativas
como los cultivos comestibles, frutales o cosechas arbóreas, ornamentales y de pastos.'

En el área costera se encuentra un sistema de cuevas que tienen en su interior, petroglifos y
Pictografías. Entre las principales cavemas citamos: cueva de la Arena, cueva de San Gabriel y
cueva de la Linea.

METODOLOGIA

El levantamiento de la información se realizó entre marzo y septiembre de 1996. Durante este
período fueron estudiadas seis (6) comunidades relacionadas con el Parque Nacional Los
Haitises: El Matadero, La Altagracia, Los Limones, El Catey, El Cangrejo y Los Hatillos. Todas
comprendidas en tres (3) importantes provincias de la República Dominicana: Monte Plata, Hato
Mayor del Rey y Samaná (ver Fig. 1). -

En cada una de las comunidades permanecieron por dos semanas dos investigadoras recogiendo
información sobre aspectos sociodemográficos, historia laboral, migración, prácticas culturales,
aspectos generales de 4a familia y de la comunidad, organización, valores -y-actitudes hacia el
parque, entre otros.

' Para mayor detalles de ¡a composición vegetal deparque referirse a losreportes de¡oscomponentes de
composicióny usosde la Biodiversidad de la UNPHUy Cornell



En esosTugates fueron censunados informantes cl^es para erieYantamiento de infóñnacioiies
relacionadas con la comunidad y se aplicaron ochó (8) entrevistas a profundidad en el barrio El
Matadero y doce (12) en las cinco (5) comunidades restantes. Igualmente entrevistaron a cinco
(5) haitianos que residían en esos lugares sin modificar el formulario utilizado en la
investigación. En el estudio se tomaron en cuenta las observaciones etnográficas de las
investigadoras clasificando las comunidades en tres tipos: nuevos asentamientos agrarios (La

_Altagracia, El Catey y Los Hatillos), viejos asentamj^tos (Los Limones) y Barrios nuevos (El
Cangrejo y El Matadero).

De las seis (6) comunidades se entrevistaron un total de sesentay ocho (68) familias que fueron
seleccionadas tomando en cuenta lo siguiente: _

1. Vivir en las comunidades elegidas

2. Ser desalojadas del Parque Nacional Los Haitises

3. Sexo

4. Edad

Al tratarse de un trabajo de carácter etnográfico se seleccionaron doce (12) personas: cuatro (4)
jóvenes, cuatro (4) adultos y cuatro (4) personas de mayor edad, tomando en consideración el
sexo de los entrevistados. Con esto se buscaba información sobre las prácticas y actitudes
relacionadas conel Parque Nacional LosHaitises en los distintos grupos generacionales.

RESULTADOS

ETNOGRAFIA DE CAMPO POR COMUNIDAD

El Matadero

Localización e historia de la comunidad

La provincia de Monte Plata se encuentra en la región centro-sur del país, a cuarenta (40)
kilómetros de la ciudad de Santo Domingo. Geográficamente limita al norte con Samaná, la
Provincia Duarte y Sánchez Ramírez; al sur con el Distrito Nacional; al Este con Hato Mayor y
San Pedro de Macorís; y al neste con Monseñor Nouel y San Cristóbal. En la provincia de
Monte Plata se trabajó el municipio de Sabana Grande de Boyá el cual se enmarca entre las
coordenadas 18° 56' 41" latitud norte y 69° 47' 32" longitud oeste. Limita al norte con la
comunidad de Juan Sánchez, al sur con Monte Plata, al este con el Batey Gonzalo y al oeste con
Sánchez Ramírez. En el municipio de Sabana Grande de Boyárprovincia de Monte Plata,
estudiamos el barrio El Matadero, que tiene una superficie de 40,000 m^ y, de acuerdo con la
división política administrativa, limita al norte con el Ingenio Río Haina, al sur con la calle
Candelaria, al este con la calle Nicolás de Ovando y al Oeste con la calle proyecto.



Ea población del barrio El Matadero es"^inentemente-joveH-y está competa en su mayoría-
pol campesinos(as) con exiguos ingresos. En los actuales momentos la gente con edad de
trabajar reali2a, por lo general, múltiples faenas como: vendedores(as) ambulantes, "echa días",
vigilantes, limpiadores(as), "fritureros(as)," "motoconchistas,"^ fruteros(as), limpiabotas,
peluqueros(as), dependientes(as) de comercio, etc. Una de las principales fuentes de ingreso
proviene de la finca azucarera, pero en los actuales momentos, marzo 1996, no ha iniciado el
períodozafra por -encontrarse en una fuerte crisis econón^a e institucional; igualmente la
producción de yautía ha declinado desde 1992 a consecuencia del desalojo de los(as)
agr¡cultores(as) que trabajaban enel Parque Nacional Los Haitises.

El barrio El Matadero, al igual que otros aledaños al ingenio cañero, se formó por la constante
inmigración de campesinos(as) que se vieron empujados(as) hacia la zona urbana del municipio,
dado el deterioro progresivo de sus condiciones materiales de existencia en la zona rural. De
acuerdo con sus moradores(as), 'establecerse cercano a la caña estuvo motivado porque en
muchos de los casos trabajaban como celadores, "bueyeros", cargadores y capataces'; otros(as)
llegaron al lugar porque no tenían la posibilidad de conseguir un "pedazo de tierra" para
establecerse en el pueblo y esas zonas marginales les sirvieron de refugio.

Hace aproximadamente diez (10) años, el barrio El Matadero tenía sólo unas cuantas casas
dispersas cercanas a la calle Candelaria, pero alejadas de lazona cañera y del cementerio. Dicen
los(as) lugareños(as) que para el período mencionado ocurrieron incontables invasiones de tierra,
al igual que ahora, con la llegada de los(as) desalojados(as) del Parque Nacional Los Haitises.
Cuentan los(as) informantes que en el año 1989 el Ayuntamiento instaló un matadero, lo que
atrajo a im sirmúmero de gente, que comenzó a establecerse cerca de la edificación. De ahí en
adelante toda la población de Sabana Grande de Boyá comenzó a llamar la zona con el nombre
El Matadero.

Las tierras marginales de la zona cañera sirvieron de refugio a muchos de los(as) desalojados(as)
del Parque Nacional Los Haitises, pues al igual que los(as) otros(as) moradores(as) de El
Matadero se les facilitó fuentes de trabajos y áreas baldías.

Los(as) desalojados(as) invadieron las áreas cercanas a las cañadas que bordean El Matadero, por
ser las únicas tierras disponibles del área. Según los(as) informantes pagaron las tierras al
ayuntamiento por una módica cuota de RD$ 50.00 o RD$ 60.00 al año; otros pagaron a
particulares de RD$ 2,000.00 a RD$ 3,000.00 y la mayor parte tomó las tierras, viéndose
expuestos a laspresiones del Ayuntamiento o de los administradores del ingenio.

Encambio, otros(as) se han visto en la necesidad de rentar viviendas a precios que oscilan entre
RD$ 200.00 y RD$ 300.00. Para los(as) informantes estos precios son elevados, ya qué en su
mayoría no tienen trabajos estables y viven de lo que consiguen 'echando días,'̂ vendiendo
mondongo y frituras, matando reses, limpiando y lavando porpagaen casas de familia, etc.

^El motoconchista es quien se dedica al 'Motoconcho'; forma de transporte público que utiliza una motocicleta para
transportar pasajeros.
' Serefiere al trabajo porjornal.



Uso y abastecimiento de agua

El barrio El Matadero se abastece del acueducto de Sabana Grande de Boyá, pero ésta no llega
regularmente; durante la estancia de las investigadoras en el lugar tardó más de seis (6) días en
ser distribuida porque la crisis de energía eléctrica-no permitía el encendido de la planta de
tratamiento de las aguas. De acuerdo"con el Sr. José Carmona, residente del lugar, el agua^
distribuida irregularmente, ya que el acueducto no tiene suficiente capacidad para abastecer a los
barrios. En El Matadero las aguas llegan dos (2) o tres (3) veces por semana; en caso contrario
los(as) usuarios(as) utiHzan las aguas de las lluvias, o van a otros lugares de acopio. Usualmente
la toman en la calle la Candelaria y de pequeños manantiales que están esparcidos por el barrio.

En su mayoría las agitas residuales son de origen doméstico y una pequeña porción proviene de
la lluvia. Muchas sonacumuladas en cubetas de hojalatas para luego ser llevadas a las pocilgas;
hay en el barrio individuos que se encargan de recoger estas aguas, que en muchos de los casos
contiene restos de comidas.

La mayoría de las letrinas se encuentran en estado físico de deterioro; en sus construcciones
utilizan diferentes materiales como plásticos, sacos, maderas, hojalatas y telas viejas; los pisos
suelen ser de madera de palma o trozos de tablas viejas aserradas y en raras ocasiones tienen
cemento. Muchas no estántechadas y las quesí lo están usan plástico, zinco yagua.

En lo que respecta a la basura, el Ayuntamiento ofrece una carreta tirada por caballos, laque, de
vez en vez, pasapor los barrios y la recogen. Usualmente la gente quema la basurao la tira a la
cañada.

Electrificación

Todas las familias que residen en El Matadero disponen del servicio de energía eléctrica. En su
mayoría, la gente del barrio instaló conexiones ilegales del tendido eléctrico que pasa porla calle
La Candelaria. Para ello utilizaron cables no adecuados para conducir la corriente eléctrica hasta
sus casas. Esto ha provocado un gran problema con los transformadores del barrio vecino, ya
que lasconexiones hechas exceden su capacidad, provocando bajos voltajes.

Educación

En todo el municipio sólo hayuna escuelapública que imparte la primaria e intermedia en tandas-
de mañana y tarde, la enseñanza secundaria se imparte en horas de la noche; posee una pequeña
biblioteca. Igualmente hay cuatro colegios privados, de los cuales tres imparten ensftfianya
secundaria. La población estudiantil no tiene los recursos necesarios paraacceder a la educación.



^a^scuela Pública^^esbítero Caries Neuel tiene-ve^trés (23) profesores _3oe imparten
docencia en tandas de mañana, tarde-y noche; la población estudiantil supera la capacidad-de
aulas, butacas y profesores.

Se observó que la población de adultos jóvenes, sin distinción de sexo, no asiste a la escuela.
Las mujeres entre los quince (15) y veinte (20) años tienen compromisos familiares y uno (1) o
dos_(2) hijos. Los varones en edad escolar; niños y jóvenes, de más de quince (15) años, realizan
diversas actividades en el campo laboral; "son fritureros, dulceros, limpiabotas, vendedores de
frutas, echa días, albañiles, carpinteros, etc.

Economía

El barrio El Matadero ofrece mínimas posibilidades de empleo a los(as) nuevos(as) vec¡nos(as)
del sector. Las únicas fuentes disponibles están en el Ingenio Río Haina y El Matadero. En el
ingenio no hay trabajos de buena remuneración, ni mucho menos trabajos estables; lo más que
"aparece" son las faenas relacionadas con el cuidado de animales, celadores o cortadores de caña
en período de zafra. Actualmente la zafra no se ha iniciado, lo que ha provocado
"desesperación" en la mayor parte de las personas que dependen de ella.

Grupo familiar

El grupo de parentesco más extendido es el de la familia nuclear compuesta de marido y mujer
con sus proles o de mujeres con su prole. Cuatro (4) de los(as) entrevistados(as) pertenecen a
grupos domésticos colaterales, ya que encontramos a grupos co-residentes de primos(as),
cónyuges de los(as) hennanos(as) y de descendencia dentro de la familia de procreación.

El tipo de matrimonio que predomina entre los(as) desalojados(as) son las imiones libres con im
solo cónyuge permanente, pero conocimos casos de monogamia en serie; es decir, la unión de un
individuo dado con varios cónyuges pero en distinto momento.

Generalmente las parejas se unen a edades muy tempranas, entre los trece (13) y los dieciocho
(18) años. De acuerdo con las informaciones de los(as) entrevistados(as) los(as) jóvenes se
casan fuera de sus propios grupos familiares, porque asumen que casarse con un pariente cercano
produce 'hijos(as) locos(as)', además esas relaciones son reprobadas por la iglesia Católica, la
que llega incluso a castigarlos prohibiendo los sacramentos; bautismo, comunión, etc.

Organización

Los(as) informantes señalaron que no militaban en ninguna organización política y que su única
actividad organizativa está relacionada con la iglesia en los grupos de oración y catcquesis. Se
observó, sin embargo, en varios de los hogares visitados, la simpatía de sus miembros con grupos



partidistas;-por ^mplo, fotografías de los líderes~ppÍíticos", visitas de conocidos rrrilüsates del
barrio e inclusive su participación en actividades proselitistas en el municipio.

En la actualidad ninguna de las familias visitadas pertenece a grupos o asociaciones que estén
vinculadas con la problemática de Los Haitises, ahora bien, se conocieron dos (2) familias que
forman parte de un movimiento de parceleros desalojados del Parque Nacional Los Haitises;
estos se reúnen mensualmente en_el barrio conel objetivo de conseguir las bolsas de comida y la
reubicación de sunñiembros en parcelas del Instituto Agrario DominicanoXIAD). La asociación
recibe el nombre de Unión de Parceleros Desalojados de Los Haitises.

Religión

De todas las familias entrevistadas encontramos una sola que practica cultos protestantes y tres
que mencionaron su vinculación con cultos afrocaribeños*. Estos últimos señalaron que forman
parte de la feligresía católicay que sus prácticas no se oponen a sus creencias católicas.

Durante nuestra estadía en el barrio, celebraban las fiestas de la Pascua católica llamada por los
feligreses, Semana Mayor o Santa. Estos cultos se practican en la iglesia o por las calles del
municipio con las llamadas procesiones, las cuales no son más que desfiles de personas
entonando cánticos religiosos y oraciones. Igualmente se observan prácticas rituales como el
gagá, que consiste también en un desfile de personas que acompañan a un grupo de. sacerdotes y
sacerdotisas quebailan y entonan canciones (Salves) al compás de tambores.

Es una creencia generalizada entre los desalojados la existencia de brujas y espíritus que se
convierten en animales. De acuerdo con la esposa del Sr. José Carmona, las mujeres
parturientas colocan las tijeras con que cortaban el cordónumbilical de los bebés sobre una mesa
del dormitorio con el fin de evitar que las brujas penetren a lavivienda y succionen lasangre del
bebé.

Salud

Según los(as) informantes en el barrio El Matadero son frecuentes los parásitos, diarreas, fiebres,
enfermedades epidérmicas y catarro. Los problemas relativos a vómitos, fiebre y "frenesí"
(eclampsia) no son tan comunes como enel pasado. Comentaron que tienen menos problemas de
salud que en épocas anteriores, cuando vivían en sus antiguas comunidades. Otros, sin embargo,
refieren que su estancia en el barrio, les ha traído problemas graves de salud por las condiciones
del agua y la falta de comida. Se observó que en los hogares visitados las condiciones son
propicias para el desarrollo de enfermedades; debido al mal manejo de las-aguas servidas^ y del
consumo.

' Cultos religiosos sincréticos de las tradiciones católicas y africanas (Gagá, Vodú ySantería).



El-€eñlro^4# salud-más cercano queda^inco (5) cuadras-^ bamo; pero' ^ casos de emergencia
asisten al cónsultoRO del Doctor Jesús, que está situado en el mismo lugar. -El centro de salud
del municipio recibe el nombre de Hospital Materno Sabana Grande de Boyá.

Los Limones

Localización e historia de la comunidad

La comunidad de Los Limones se encuentra localizada aproximadamente a dieciocho (18)
kilómetros del municipio de Sabana Grande de Boyá,~ provincia de Monte Plata.
Geográficamente se enmarca en las coordenadas 19® 00' 30" latitud norte y 69° 47' 32" longitud
oeste. Limita al sur con la población de la Cabirma y Lambedera, al este con Los Balataces, a!
oeste conel Batey Los Charcos y al norte con el Parque Nacional Los Haitises.

De acuerdo con las informaciones recogidas de los dirigentes de la Asociación San Francisco, la
población de Los Limones es de dos mil seiscientas setenta ynueve (2,679) personas con un total
de seiscientos veinte ycuatro (624) familias. Estas informaciones fueron recogidas a través de
un censo que aplicaron los dirigentes de la referida Asociación aprincipios del año 1996.

Las informaciones referidas sobre este aspecto nos refieren que el poblado se formó a raíz de la
fundación del Ingenio Río Haina, aproximadamente en el año 1951, cuando llegaron los primeros
pobladores de los alrededores de Gonzalo.

El Señor Mateo Torres, el más antiguo poblador de la comunidad, contó que en el año 1947, bajo
el régimen de Rafael Leónidas Trujillo "no vivía nadie" por esos lares yque fue él qmen mandó
a medir los límites del Parque y entregó parcelas a los(as) campesinos(as) a quienes había
expropiado tierras en la sección de Gonzalo.

El Señor Mateo Torres informó que su primer empleo en la zona fue ayudante de los
agrimensores de Trujillo, pues este mandó a sus empleados establecer los límites del Parque
Nacional Los Haitises, identificar " los palos " de madera preciosa y las tierras que podían ser
cedidas a los(as) campesinos(as) desalojados(as) de Gonzalo.

Dice el Señor Mateo Torres que a los cinco (5) años de iniciar las actividades productivas de la
finca, Rafael Leónidas Trujillo 'quitó las tierras de Gonzalo y las cambió por las tierras de Los
Limones, entregando los títulos correspondientes alos(as) campesinos(as)'. No todos(ás) los(as)
campesinos(as) que fueron expropiados(as) de las tierras de Gonzalo se trasladaron a Los
Limones. Dice Mateo que en su mayoría se quedaron trabajando en la finca, otros(as) se
marcharon y sólo unas cinco (5) o seis (6) familias se establecieron en Los Limones o en terrenos
cercanos a la finca de caña. _

La población de Los Limones comenzó a crecer apartir de los años sesenta ('60), con los(as)
nuevos(as) inmigrantes que llegaban para lacacería de cerdos cimarrones o buscando tierras sin
dueño. La Señora Agustina refiere que cuando llegó con su familia, en el año 1962, el poblado



«staba dividtdqjji dos: a una partede Ufaban La Sierra, al encontraran allí los aserraderos, yJr-
otra era llamada Los Limones, un caserío de viviendas dispersas; en el área de Los Limones no
había más de diez (10) casas.

Uso y abastecimiento de agua __

El poblado de Los Limones no posee acueducto ni sistema de alcantarillado para recoger las
aguas servidas. Sólo posee dos (2) pozos para abastecer de agua a toda la población y estos
fueron construidos hace aproximadamente diez (10) años por el Síndico del municipio de Sabana
Grande de Boya. ~ ~

Los pozos no se limpian frecuentemente, a pesar de encontrarse en zonas de cañadas y arroyos
que normalmente arrastran desperdicios. Según los(as) informantes, el agua que se obtiene de
ellos sólo sirve parael aseo de las personas, limpieza de las casas y el lavado de la ropa. El agua
que consumen se obtiene de las lluvias, que son frecuentes en el lugar, y si se produce escasez
por falta de lluvia se ven obligados(as) a consumirlas aguas contaminadas de los pozos.

No hierven las aguas que son recogidas de los pozos y, según las mujeres, en la comunidad hay
personas que ingieren esas aguas y 'no se enferman porque están adaptados'. La mayoría de
los(as) vecinos(as) reconoce que las aguas de los pozos no pueden ser consumidas. Los pozos
están construidos de cemento y en ellos se introducen cubetas, garrafas y palos para sacar el
agua, lo que provoca que las aguas se contaminen.

Normalmente son las mujeres y los(as) niños(as) quienes buscan el agua y dependiendo del lugar
donde residan hay que utilizar animales de carga como burros o muías para trasladar el líquido.
Muchas veces tienen que trasladarse a cinco (5) o seis (6) kilómetros paraconseguir el agua. Las
aguas son buscadas en galones de aceite , cubetas de hojalata y de plástico. Los patios de las
casas se mantienen húmedos y fangosos por las constantes lluvias y porque todas las aguas
servidas de las viviendas son tiradas allí.

Se observó que muchas viviendas no poseen letrinas, utilizando en lugar de ellas las furnias que
se encuentran en la zona. Uno de los(as) informantes piensa que los(as) comunitarios(as) no
deben hacer uso de las furnias, porque pueden tener aguas subterráneas que alimentan los pozos
o aljibes de la comunidad.

Las paredes de las letrinas están construidas de madera de palma, el techo de yagua y el piso de
tierra o madera de palma, generalmente. Algunas son utilizadas por dos (2) viviendas, pero lo
común es que estén individualizadas por hogar.

La basura es depositada en algún lugar del patio de la casa y se quema-cuando su volumen es
muy alto. No tienen sistema de recogida de basura y las mujeres son las que se encargan de
recogerla y amontonarla en el patio. Los desperdicios comestibles son utilizados como alimento
animal.
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-^n los^atios áe las ^vkndas crían gallinas, sueltas^o-en gallineros, "patos, cabra^ cerdos. La
más común en la zona la crianza de cerdos y gallinas, siendo los primeros íes de mayor
importancia. La crianza de cerdos está a cargo de las mujeres y los(as) niños(as); en la actualidad
esta es una de las principales actividades económicas' del área por las prohibiciones a la
agricultura y la ganadería.

Electrificación

No disponen del servicio de energía eléctrica y para alumbrarse utilizan velas, gas kerosene y
baterías de automóvil. Como no tienen energía la mayoría compra hielo y refrescos fríos en los
colmados que tienen neveras de gas o de un vendedor motorizado que viene de Gonzalo con el
producto.

Educación

En el pasado se impartía la docencia en la iglesiadel poblado,hasta que en los años ochenta ('80)
el presidente Don Silvestre Antonio Guzmán Femández(1978-1982) construyó el subcentro Los
Limones. La edificación posee ocho aulas de clase y un salón que la comunidad utiliza para
tratar asuntos relacionados con el Parque Nacional Los Haitises. Imparten docencia siete (7)
profesores: cuatro (4) mujeres y tres (3) hombres que vienen de Gonzalo y Sabana Grande de
Boyá. Se imparte docencia en las tandas matutina y vespertina de lunes a viernes. La escuela
imparte todos los cursos de la primaria.

Economía

La principal actividadproductivaes la cría de puercos y aves de corral, además de la agricultura
a escondidas, en alguna medida. Quienes que se dedican a la producción agrícola comentaron
que ya no pueden realizar esta actividad tranquilamente, en razón de que las autoridades de
'foresta y Parques' (Dirección General de Foresta y Dirección Nacional de Parques
respectivamente) no permiten quemar, talar y mucho menos sacar los productos del conuco.

Los ingresos son exiguos. Comentaron quemiensualmente reciben no más de RD$500.00, por
familia, si logran vender algún animalito o pueden sacar una carga de yautía. Los hombres
regularmente permanecen en las casas y cuando asisten al conuco lo hacen a escondidas: se van
temprano en la mañana a i\y allí amanecen, encienden friego de noche y luego sac^ los sacos
de yautía. — -

Las prácticas agrícolas no han cambiado. Los(as) comumtarios(as) alegan que no tienen recursos
para sembrar con fertilizantes o utilizar técnicas que mejoren los cultivos. Los militares no
permiten la siembra porque la mayoría de los conucos están en el área del Parque Nacional Los
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HaUtses o en 2©nas de amohiguamientó: "Estas zonas son proffibidas para el trabajo
campesino". Según los(as) informantes, el poblado Los Limones está en la zona de
amortiguamiento, queriendo decir con esto que es un lugar donde no se puede trabajar. Reciben
tres (3) o cuatro (4) bolsas de alimento a la semana para que no realicen ningún tipo de trabajo.

Se observó que los militares que permanecen en la zona visitan las casas o se pasean por el
poblado vigilando las actividades de los(^)_ comunitarios(as). Mientras las investigadoras
estuvieron en la comunidad surgieron varios altercados con los militares porque estos les
confiscaban los productos.

Grupo familiar

El tipo de matrimonio que predomina entre los(as) comunitarios(as) de Los Limones son las
tmiones libres y en menor proporción el matrimonio por la Iglesia Católica y protestante.

Son comimes los matrimonios en edades tempranas, desde los doce (12) y trece (13) años. El
grupo de parentesco más visto es el doméstico colateral compuesta por los esposos, hijos y algún
familiar: tío, tía, hermano (a) de los esposos, y la prole. Igualmente se encuentran familias de
tipo nuclear. Es común el tipo de residencia ambilocal.

Organización

Actualmente en la comtmidad hay varias organizaciones tales como; Comité Pastoral Social,
Padres y Amigos de la Escuela, Asociación San Francisco, el Club de Madres María Trinidad
Sánchez y un grupo de agricultores(as) perteneciente a la Asociación Comunidades Unidas. La
comunidad antiguamente poseía dos asociaciones de agricultores llamadas; Nuestra Señora de La
Candelaria y Gregorio Luperón, que antes del desalojo se dedicaban fundamentalmente a
operaciones de venta de yautía y actividades deportivas, respectivamente.

La Pastoral Social se reúne todos los domingos para coordinar las actividades de los(as)
vecinos(as) en cuanto a producción agrícola y divulgación de conocimientos técnicos y
organizativos, con el fin de buscar soluciones dentro de la comunidad a los problemas que la
aquejan y que se relacionan con el desajojo del Parque Nacional Los Haitises.

El Club de Padres y Amigos de la Escuelase fundó para resolver los problemas relacionados con
la escuela, extender los cursos para que incluyan el programa de intermedia (7"" & 8"^,
conseguir libros para crear una biblioteca y en el futuro un liceo (educación secundaria), ya que
los(as) estudiantes tienen que ir hasta Sabana Grande de Boya, a dieciocho (18) kilómetros
aproximadamente, para completar sus estudios básicos.

La Asociación San Francisco es una agrupación de agricultores(as) que trabaja bajo los proyectos
de desarrollo de los(as) parceleros(as) de Los Limones, asociados(as) a la misma. Anteriormente



12

- recibían^apoyo estatal en la fofma'dejjréstamos, insumes y ayuda técnica; ahora-trab^ap upidos
a la Pastoral Social que preside el Padre Francisco,"de la Iglesia San José.

El-Club de Madres María Trinidad Sánchez se fundó en el 1981. Su finalidad principal consiste
en ayudar a las mujeres de la comunidad a adquirir fondos para la producción pecuaria y la
creación de un Economato que abarate los precios de los alimentos básicos y las medicinas.

~l,a Asociación Comunidades Unidas se fundó tras d-desalojo y la prohibición de actividades
agrícolas en el Parque Nacional los Haitises. Su fm principal es crear las estrategias de lucha en
favor de los(as) agricultores(as) de la zona para que estos no sean desalojados(as) y que se
aplique el plan de acción formulado por los españoles, que consiste en una serie de altemativas
para el manejo del Parque Nacional Xos Haitises, incluyendo la participación activa de los(as)
campesinos(as) en el manejodel parque.

Religión

La Iglesia Católica juega un importante papel en la comunidad, pues en ella se organizan todos
los grupos que están relacionados con los problemas del desalojo del Parque Nacional Los
Haitises. Los(as) comunitarios(as) vinculados(as) con las asociaciones, en especial los hombres,
expresan que la iglesia es lo que ha mantenido unida a la comunidad.

Dicen los(as) dirigentes de las asociaciones que los(as) protestantes participan junto a los{as)
católicos, a pesar de la diferencia de religión, en las actividades que se programan en busca de
solución a los conflictos generados por el desalojo del Parque Nacional Los Haitises. Un
ejemplo de ello es que la asociación más importante recibe el nombre de un santo católico y
los(as) protestantes participan en dicha asociación sin cuestionar la participación del sacerdote
católico, mientras los(as) católicos(as) no objetan la participación del pastor protestante.

La Iglesia Católica de la comunidad fue fundada en 1967 y recibe el nombre de San José. A
pesar de que el sacerdote oficia misa mensualmente, el templo permanece abierto todos los días,
ya que existen numerosos grupos que realizan diferentes actividades en el mismo; como
oraciones, catequesis, reuniones vinculadas con el desalojo, etc.

Hay dos templos protestantes que igualmente realizan actividades religiosas vinculadas con lo
seglar, como oraciones y penitencias a favor de que se solucionen los conflictos que genera su
relación con el Parque Nacional Los Haitises. También sirven de intermediarios cóh Foresta y
Parques.

Salud

La comunidad no posee centro de salud, aunque tienen ima edificación cuya construcción fue
iniciada en el gobierno del Dr. Salvador Jorge Blanco (1982-1986) y suspendida en el gobierno
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"del C^-Joaquín-Balaguer (1986^992). Según las infonbaciQlYfó emitidas por las mujéres-ie la
comunidad, se pensaba crear un buen centro de salud que funcionará no"sólo para el poblado de
Los Limones, sino también para Gonzalo.

La comunidad no cuenta con ningún médico (a), pero tiene una enfermera que de manera
solidaria ayuda a los vecinos en los primeros auxilios. Tienen una partera que desde hace más de
cuarenta (40) años ayuda a las mujeres y un 'curioso' (especie de curandero que utiliza la- las
plantas y ritos mágico^ligiosos para curar enfermedades físicas y desórdenes emocionales) al
cual recurren los(as) vecinos(as) frecuentemente para que les ofrezca sus servicios.

En el pasado cuando una persona se enfermaba la llevaban a pie o en una hamaca hasta el
poblado de Gonzalo o Sabana Grande de Boyá. Hoy en día utilizan las camionetas o motores
que circulan en la comunidad para transportarse a las referidas poblaciones.

El centro de salud más cercano se encuentra en Gonzalo, donde hay un dispensario que ofrece
servicio a todos los parajes de la zona. Cuando necesitan de asistencia especializada se dirigen al
Hospital Matemo Infantil de Sabana Grande de Boyá.

Las enfermedades más comunes que padecen la comunidad son varicela, sarampión, diarrea,
problemas estomacales, 'salmonelosis' y tifoidea.

La Altagracla

Localización e historia de la comunidad

La comunidad de La Altagracia pertenece al municipio de Sabana Grande de Boyá, Provincia
Monte Plata. Está localizada en la longitud 69° 50' 54" oeste y 19° 00' 39" latitud norte, con una
superficie total deseiscientas veinte y cinco (625) hectáreas. De acuerdo con ladivisión política
administrativa , LaAltagracia limita al oeste con el Batey Zapote, al este con el Batey Cayacoa,
al sur y al norte con la finca de caña del Ingenio Rio Haina.

El poblado de La Altagracia está ubicado en una zonadonde los servicios de hospitales, iglesias,
teléfono y otros medios de comunicación son de acceso limitado. Esto se debe a que dichos
servicios están ubicados a grandes distancias de la comunidad.

Lacomunidad-de La Altagracia fue asentada entre 1991 y 1992 y ocupa diez mil (10,000) tareas
de tierra que anteriormente pertenecían al Ingenio Río Haina. Las tierras fueron entregadas a
doscientos noventa y nueve (299) beneficiarios(as) que vivían en distintos poblados del Parque
Nacional Los Haitises.

Según las informaciones que recogimos entre los(as) comunitarios(as), el Instituto Agrario
Dominicano entregó trescientas ocho (308) parcelas y veinte (20) casas a sólo ochenta (80)
familias que procedían de la Osúa , Yayales, Guaraguao, Los Limones, Los Mapolos, El
Manguito, Guaimate, La Cacata y Cristal, entre otros poblados. De acuerdo con los hombres y
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mujeres mayores dc-h comunidad, el resto de laipersonas quefueron beneficiada en el proyecto
no vivía en el Parque Nacional Los Haitises. Procedían de Sabana Grande de "Boyá, Santo
Domingo y Monte Plata. El total de particulares que se beneficiaron del programa de
asentamiento del Instituto Agrario Dominicano y que nó pertenecía a las comimidades afectadas
por el desalojo del ParqueNacional de Los Haitises es de doscientasdiez y nueve (219) personas,
según las informaciones antes señaladas. En los actuales momentos muchas de estas personas
arriendan sus parcelas a otros(as) comunitarios(a&) de La Altagracia, para que estos realice sus
faenas en ellas y se las cuiden por paga.

Estas personas no ocupan las casas del proyecto, pues según comenta el señor Aniceto^ los(as)
desalojados(as) no iban a aceptar que particulares fueran favorecidos con_las viviendas, cuando
sólo había veinte (20) casas disponibles para ellos. De las veinte (20) casas asignadas en el
1992, están ocupadas sólo doce (12), ya que las restantes fueron abandonadas por sus
propietarios(as).

Comentaban en la comunidad, especialmente las mujeres, que muchas de las viviendas que hoy
están desocupadas fueron tomadas por personas que tenían propiedades en otros lugares.
Estos(as) particulares eran quienes mejores condiciones económicas tenían en Los Haitises, por
lo que no necesitaban de las nuevas viviendas. Dicen los(as) informantes que las casas iban a ser
entregadas a un grupo seleccionado, en detrimento de los que realmente tenían que ser
beneficiados, pero "la fuerza pudo más," y los(as) particulares irrumpieron en la vecindad cuando
las viviendas estaban siendo terminadas y no salieron de ellas, pese a las presiones que recibieron
del Instituto Agrario Dominicano y de otros(as) desalojados(as).

Los(as) que no lograron viviendas se quedaron en sus propias parcelas construyendo allí sus
moradas con los materiales que encontraban, al no poder tomar de sus antiguas propiedades lo
que necesitaban para las nuevas casas. Comentaban los hombres que en el lugar no había
árboles, ni leña para cocina. Tenían que buscarla cerca del Batey Zapote o en las márgenes del
Río Ara, que está ubicado, "como a unos cinco (5) kilómetros." Utilizaron entonces, "cobijas de
cartón, yagua y palos de yagrumo"® y en ocasiones buscaban en la vecindad restos de madera,
bolsas plásticas y sacos. Informó una señora que los(as) desalojados(as) que lograron conseguir
vivienda eran de los(as) primeros(as) que llegaron a la zona, porque el gobierno entregó las
parcelas antes de iniciar el proceso de construcción de las referidas casas.

El desalojo se inició en el 1989, cuando el Coronel Candelier (entonces director de la Dirección
General Forestal) llegó a Los Haitises y "les habló por las buenas que se marcharan." Mas tarde
el Instituio Agrario Dominicano les entregó las parcelas y muchos(as) se trasladaron de una vez a
cultivarlas. Los(as) que llegaron después se quedaron sin las casas y con las parcelas de mala
calidad; estos(as) últimos(as) llegaron en el 1992.

El lugar donde construyeron las viviendas es -una de las "pocas áreas llanas" que ocupa el
íisentamiento. Contó uno de los(as) entrevistados(as) que la zona referida era una explanada
donde se pesaba la caña del Ingenio Río Haina; los terrenos de cultivo eran parte de la finca de

^ Es el presidente de la"Asociación Espíritu Santo" de lacomunidad.
6 Cecropia peltaia L. (yagrumo).
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caña y por dio asegura-es^agricultor que los-cúltíws que producé apenas son ^tabies." Los
terrenos están cansados y afectados por los abonos que se vertían a las plantaciones de caña.

De acuerdo con las opiniones de los(as) comunitarios(as), el proyecto La Altagracia pertenece al
paraje "Pejecito" del municipio de Sabana Grande de Boyé, provincia Monte Plata; fueron
asentados formalmente en el 1991. El terreno que ocupan es contiguo al Batey La Altagracia, del
cual se abastecen en lo fundamental de carne y productos de consumo como leche, verduras y
vegetales pam^nsaladas. Igualmente los(as) asentados(as) se benefician con la escuela del lugar,
que es la más cercana a la comunidad.

Las principales especies agrícolas de la zona son la caña de azúcar '̂ batatas*' auyama'' maíz",
habichuela", guanduI'S maní"' yuca'\ coco", etc.~El plátano" y el guineo" no se producen
porque alegan los(as) agricultores(as) del proyecto que los abonos vertidos a las antiguas
plantaciones de caña han dañado la tierra, no permitiendo que estos productos se den en sus
parcelas.

Uso y abastecimiento de agua

El agua utilizada en la comunidad procede de un pozo que está ubicado a unos cuatro (4)
kilómetros del área, donde están localizadas las veinte (20) viviendas que construyó el gobierno
y a una distancia considerable de los(as) otros(as) pobladores(as), los(as) cuales se abastecen
cotidianamente del batey más cercano y de un pequeño pozo que se encuentra en el área. Las
condiciones del pozo son extremadamente precarias, pues en su interior, hay madera, cieno y
sapos que saltan y pululan en el lugar.

Los(as) lugareños(as) expresaron que el agua está contaminada por los productos químicos que
anteriormente se vertían a las plantaciones de caña. Esta sustancia ha provocado problemas en la
piel, como pruritos y, muchas veces, úlceras epidérmicas. Cuentan las mujeres que "el agua
brota de una furnia muy profunda donde hace cuatro (4) años se himdió una yunta de bueyes
completa," la cual no se pudo sacar del lugar. Pese a esto, siguen utilizando el agua, porque no
tienen otro manantial para abastecerse del líquido.

Saeeharum ojftcinarum L.
Jpomoea balólas (L.) Lam.
Cucurbila pepo L.
Zea mays L.
Phaseolusvulgaris L.
Cajanuscaja» (L.) Mílisp.
Arachis hypogea L.
Manihot esculenla crantz

Cocal nucífera L.
Musa paradisiaca L.
Musasapienlum L.
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De acuerdo con las opiniones de las mujeres; íaJUrn^ieza del lugar no se lleva-a-cabo porque la
furnia presenta peligro de hxindimiento, no sólo en su inlSriór, sino también alrededor. Las
mujeres tienen mucho miedo de que pueda producirse un acontecimiento parecido al de la yunta
de bueyes y por ello previenen a sus hijos(as) de los peligros del lugar, cuando los(as) envían a
buscar el agua.

No obstante se observa que muchos(as) críos(as) van al depósito del agua y se bañan diariamente
en el lugairalgunos(as) hasta penetran en la toma, y muchas m^res, sin tomar en cuenta lo
antes dicho, vierten las aguas residuales de sus faenas lavatorias en el mismo lugar de donde
extraen el agua para uso doméstico, alegando que esta no se estanca.

Los(as) comunitarios(as) hablan sobre lanecesidacTde limpiar el lugar de donde extraen el agua y
manejarse con higiene alrededor de la toma de agua. Se observa sin embargo, que las mujeres
lavan las ropas y se bañan junto a sus hijos(as) cerca del manantial. Los envases son lavados en
el mismo lugar y por lo regular están sucios, llenos de limo, barro y óxidos. También los(as)
mños(as) juegan con barro y cazan sapos, ranas y lagartijas que viven dentro y fuera del pozo.

Se busca el agua normalmente en horas de la mañana y la tarde, siendo los(as) niños(as) y las
mujeres quienes lohacen con más frecuencia. Lasaguas vertidas de uso doméstico sontiradas al
patio de las casas, siempre y cuando no tengan desperdicios de comidas, ya que se utilizan para
alimentar animales. Los desperdicios alimenticios se depositan en cubos y se envían al batey
contiguo o a la misma comunidad, a particulares que tienen crianzas de cerdos.

En la comunidad no hay un sistema de alcantarillado que permita canalizar el agua de lluvia y de
uso doméstico. Las aguas se quedan estancadas durante días, hasta que las consume el sol. Hay
veinte (20) letrinas que corresponden a las casas que fueron construidas por el gobierno; están
hechas de bloques de cemento, techadas de zinc, con cajones demaderas.

En cambio, una gran parte de los(as) que viven en las parcelas no poseen letrinas; realizan sus
necesidades a la intemperie, en sus predios o áreas alejadas de sus viviendas. Los(as).que sí
tienen letrinas y viven a distancia del caserío las han diseñado con restos de bolsas plásticas,
yaguas y cajones de madera o troncos dispuestos sobre la superficie de la tierra, la cual
previamente han cavado.

Las aguas residuales son de origen doméstico y es usual que la gente de la comunidad las tire al
patio o a la calle. En lo que respecta al manejo de la basura, la población quema la de uso
corriente en las zonas baldías o en el patio de la vivienda. El tipo de basura que incineran es la
que no sirve para alimentar animales como papel, plástico, telas, entre otras. No poseen servicio
de recogida de basura ni de energía eléctrica, usan corrientemente velas y lámpara de gas para
alumbrarse. La basura de la cosecha es utilizada por hombres y mujeres como abono para los
cultivos y como alimento de animaos. La que no sirve es quemada en el mismo predio... La
basura no es depositada en cubetas o bolsas plástica, lo común es que los(as) ñmos(as) ymujeres,
la recojan y amontonen enunlugar del patio hasta que se incinere.
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•JEducadón - ^ _ —

La comunidad no tiene escuelaprimaria. Los(as) mños(as) asisten al poblado vecino, en el Batey
La Altagracia, que estáaproximadamente a cinco (5) kilómetros del lugar . La Escuela Primaria
Batey La Altagracia pertenece al distrito municipal de Sabana Grande de Boyá. Tiene dos (2)
salones espaciosos construidos con bloques de cemento al igual que el techo y el piso. Posee dos
(2) baños de usp exclusivo deios(as) niños(as) y una cerca elevada que separa la escxrela de otras
áreas del Batey.

La escuela llega hasta el tercer grado de la primaria y a ella asisten en tandas matutina y
^.vespertina niños(as) que residen en el Batey y comunidades vecinas. En la tanda de la mañana se

imparten las clases correspondiente al primer grado; este curso tiene diecinueve (19) varones y
diez (10) hembras, en la tarde se imparten loscursos de segundo y tercero de la primaria.

El total de estudiantes en segundo de la primaria es de quince (15); ocho (8) varones y siete (7)
hembras; en el tercer grado hay siete (7) varones y dos (2) hembras. La matricula general de la
escuela es de cincuenta y tres (53) estudiantes. Las dos tandas son impartidas por una profesora
que viene de Sabana Grande de Boyá. La deserción escolar del año en curso (1995-1996) fue de
diez (10) estudiantes.

Encontramos en la comxinidad diez (10) jóvenes que oscilan entre los quince (15) y dieciocho
(18) años que son analfabetos(as) y nunca fueron a la escuela. De acuerdo a las informaciones
que ofrecieron estos(as) jóvenes, cuando llegaron ,a la comunidad 'no había escuela para
jóvenes', la más cercana le quedaba aproximadamente a diez (10) o doce (12) kilómetros de
distancia, en el Batey Zapote y a ella fundamentalmente asistían nifíos(as) muy pequeños(as) de
comunidades aledáñas. Para estos(as) jóvenes asistir a la escuela resultaba engorroso; "nos daba
vergüenza," fue una de las respuestas que dieron los muchachos al referirse a la escuela.

Economía

De acuerdo con el censo realizado por las mujeres de la comunidad la cantidad de
desalojados(as) que continúa viviendo en el área es de treinta y cuatro (34) hombres, veinte y
cinco (25) mujeres y treinta y cinco (35) niños(as); estos últimos(as) no fueron segregados por
sexo. Este censo se realizó en el 1995, cuando las mujeres estaban organizadas en el Club de
Madres Nuevo Esfuerzo.

La población de la comunidad se dedica fundamentalmente a la agricultura y unos que otros a la
crianza de aves de corral; gallinas, pavos y guineas; otros atienden una (1) o dos (2) cabezas de
ganado vacmo quepertenecen a particulares de la zona. Observamos que las mujeres se dedican
a criar aves de corral y por lo regular un pequeño cerdo que muchas veces no les pertenece. Ellas
son contratadas de palabra por los(as) dueños(as) del animal para faenas de engorde y
reproducción. Por su trabajo reciben dinero o un crío de las hembras, cuando el (la) dueño (a)
del animal logra venderlo.
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Algynas mujeres-se de"3íí:anjriabores-agrícoias en conipafü^de sus maridos, éñ. caiabiü otrasmo
tienen cónyuge y laboran solas. Los hómbres se dedican al cultivo de batatas, maíz, auyamas,
maní, habichuelas, yuca, ajíes" y tomates"en pequeñas cantidades.

En la actualidad la producción agrícola ha mermado debido a que el ganado vacuno del central
azucarero se encuentra suelto por la zona, causando destrozos en las parcelas de los(as)
agricuttores(as) que no están cercadas de alambres. Siendo-apenas dos (2) o tres (3) las que se
encuentran protegidas de los animales. LosWeyes y vacas del central azucarero se han comido
los brotes de habichuelas, y de maní, además de pisotear el maíz, la yuca, auyamas y tomates.

La población perdió toda la producción de este año y muchos no han podido comenzar la
siembra, a pesar de que han dado la voz de alarma a los cuidadores del ganado e incluso van en
comisión a la oficina del Ingenio y del Instituto Agrario en Juan Sánchez. Cuentan los hombres
de la Asociación que han hecho todo lo que pueden, sin causar ningún daño a los animales.
Algunos(as) de los(as) agricultores(as) visitaron el destacamento de Policía y comenzaron a celar
sus predios durante la noche, sin poder evitar que se produjera el daño de sus conucos.

La situación en la comunidad es cada vez más difícil. No encuentran que comer, no reciben
bolsas de alimentos, no hay empleos y tienen que marcharse hasta Majagtial por varios días en
busca de algún trabajo. Dicen los hombres que anteriormente, sólo encontraban empleos en el
Ingenio, cortando caña o cuidando animales, y "echando días" en conucos de particulares. Las
faenas del Ingenio no se han iniciado este año, por la crisis económica que está padeciendo la
industria azucarera nacional, lo que provocó mayores problemas a los(as) agricultores(as) de la
zona que se empleaban en el Ingenio cuando sus cultivos crecían o necesitaban algún trabajo
extra.

Nos cuentan los hombres de la Asociación que los trabajos siempre fueron exiguos y temporales
y se hacían cuando la necesidades eran muy apremiantes, por ejemplo cuando tenían que llevar
un (a) hijo (a) al médico (a) o se perdía la producción. Reconocen los labriegos que su
producción anual dejaba más pérdidas que beneficios; lo que producen "apenas da para la
alimentación de la familia."

Comentaban los hombres que obtenían los mayores beneficios con la siembra de maní y
habichuelas rojas; el quintal lo vendían a RD$700.00 y RD$400.00 respectivamente. Los
productos agrícolas cultivados se utilizan para el consumo y venta, por ejemplo cuando siembran
auyamas la destinan al consumo, pero si hay buena producción son vendidas a los compradores
que van a la comimidad. Los precios de este producto no pasan de RD$200.00 el quintal.

Según las opiniones de los agricultores, la tierra de la zona es buena para los cultivos de batata y
maní; los demás productos se producen en condiciones difíciles, necesitan abono y fertilizantes.
Las habichuelas requieren de mucho cuidado, por ejemplo, un bote de herbicida de un litro (IL)
cuesta RD$ 1,000.00, a lo que se agrega el abono y la paga pata el arado.

" Capsicum spp
^̂ Lycopersicum sculentus (L.) Karst
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LosTrab^os que ocasioriaTmeiité^^arecen por la zona son-Jos siguientes: cóñstruic-"cércas,
recoger cultivos, siembra, desyerbe y arreó de animales. Las faenas son pagadas por día de
trabajo a razón de entre RDSIOO.OO y RDSSO.OO, dependiendo del tamaño del conuco. En la
actualidad, los comunitarios no se emplean en la zona, van a otros poblados que están muy
alejados de su comunidad, tales como Majagual o Sabana Grande de Boyé. Pero muchas veces
no tienen dinero para costear el pasaje, de manera que se van a pie o a mulo. Paira llegar a
Majagual se necesitan cinco (5) horas de camino_a_pie y "casi krmismo" parael municipio.

Comentaron las mujeres que ya no "echan días" como antes, las condiciones de la zona les
ofrecen exiguas posibilidades: "los trabajos que aparecen están muy lejos de sus hogares y la
paga muy poca." Entienden que_s¡ no hay trabajos para hombres, " hay mucho menoS-para las
mujeres." Prefieren "resignarse" a quedarse en los conucos de sus cónyuges y tratar de cuidar lo
que siembran durante la noche, evitando que el ganado penetre a sus predios.

Constatamos en la comunidad laexistencia de cinco (5)hombres que viven solos, entre ellos hay
tres (3) mayores de sesenta (60) años y dos (2) que oscilan entre los cuarenta (40) y cincuenta
(50). La mayoría de ellos fueron abandonados por sus mujeres después del desalojo. Como
estos hombres no tienen "mujeres entre casa," regularmente llevan lo poco que encuentra en sus
parcelas, o lo que ganan "echando día" a los hogares de algunas de las mujeres casadas de la
comunidad, para que ellas les preparen los alimentos y muchas veces los cuidan cuando se
enferman. Los que no tienen recursos, van a las casas de algún familiar o esperan lasolidaridad
de los comunitarios.

Durante nuestra estadía en la comunidad, se observó que en algimas viviendas se preparaban
alimentos no sólo para las personas que habitan el hogar, sino también para otros que no son
familiares. Muchos de esos particulares viven en casas contiguas o se acercan al hogar en horas
del almuerzo. Algunas familias reunían las viandas y las cocinaban juntas, en cambio, otras
intercambiaban los alimentos. Nos comentaron las mujeres que este intercambio se produce
porque en muchas ocasiones las familias no tienen para comer y unen lo "poco que consiguen"
para hacer una comida común.

Durante nuestra estadía en la comunidad vimos llegar dos tractores del Instituto Agrario
Dominicano que iban a arar las parcelas a los agricultores del proyecto, pero sólo realizaron
faenas en dos (2). Los(as) comun¡tarios(as) informaron que a pesar de que envían esos tractores
para todo el proyecto, la mayoría no puede utilizarlos porque hay que comprar lagasolina y dar
unos RDSIOO.OO a los tractoristas por el trabajo.

Grupo familiar

El tipo de familia que predomina es la familia nuclear y en menor medida el grupo ampliado o
extendido, es decir, una familia que incluye parientes cercanos además de la familia primaria.
Igualmente encontramos los casos de familias compuestas por un solo individuo que
anteriormente estuvo umdo (a) o casado (a), esto se observó con más frecuencia en hombres
adultos que pasan de los cuarenta (40) y sesenta (60) años.
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El tipo"de matrimonie-que-predomiña-es 4de imionesübres-eón^-solo cónyuge"péhnanefflte,^
pero igualmente encontramos casos de personas que contrajeron matrimonio en distintas
ocasiones sin cohabitación. Esto se da con más frecuencia en ios hombres; en cambio las
mujeres que han tenido este tipo de práctica, regularmente sostienen relaciones con cohabitación,
que nonecesariamente es permanente.

El matrimonio católico no es tan común entre los jóvenes, más bien se practica entre adultos que _
tienen un largo tiempo coRabitando. En opinión de algunos(as) viejos(as), un "hombre debe
casarse por la Iglesia cuando ha probado la bondad de su mujer, a fin de conocer si esta puede
premiarse con el matrimonio.

Dicen las rñüjeres que el matrimonio por la Iglesia Católica o Protestante es un acto digno y
hermoso que todas desean, pero muchas de ellas expresan que es mejor conocerse antes de tomar
esa decisión. Generalmente las parejas se unen en edades tempranas que oscilan entre los doce
(12) yquince (15) años de edad. Comentaban las mujeres que nadie en la comunidad osa casarse
con algún familiar cercano, primos(as), tíos(as), porque esas personas son castigadas por Dios,
quien les manda enfermedades ymales tanto en los cultivos como en sus hogares.

No tienen rituales específicos después de las uniones que se dan sin previo consentimiento de los
padres, como son tradicionalmente las practicadas por ellos. Ahora bien, aquellas umones que se
realizan por la iglesia, poco frecuentes en la comunidad, suelen ser acompañadas de juergas con
abundancia de comida y algarabía.

Los embarazos de las mujeres son sucesivos y se producen inmediatamente después de que se
inician en el papel de esposas, ya que consideran que un matrimonio sin hijos(as) es infeliz. Por
ello las madres recomiendan a las hijas que "salgan" rápidamente de esos quehaceres femeninos.

Las mayoría de los jóvenes que contraen matrimonio se van a vivir fuera del hogar familiar,
siempre y cuando los padres posean tierras disponibles, en caso contrano el varón lleva a su
cónyuge a la casade sus padres.

Organización

En la comunidad existe una asociación de agricultores llamada Espíritu Santo, compuesta por
veinte y dos (22) miembros. En está asociación hay sólo una mujer, pues la otra señora se
marchó del grupo por problemas relacionados con la directiva.

La Asociación se reúne cada quince (15) días, específicamente los sábados a las dos de la tarde,
_posee una directiva compuesta de un (1) tesorero, dosJ^2) vocales yun (1) presidente. Se fundó
el tres de mayo de 1991 con veinte y cÍnco<25) miembros.

De acuerdó con las informaciones que nos diera el Señor Aniceto, Presidente de la Asociación
Espíritu Santo, dicho grupo se formó desde Los Haitises, a raíz de los conflictos que sostuvieran
los comunitarios con las autoridades forestales y militares por el desalojo al que se veían
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sometidosrLos.at^tivosque persigue el grapo^^e circunscriben amejoigrla situación de los(as)
agr¡cultores(as) de La Altagracia.

Según los (la) miembros (a), la asociación no ha obtenido grandes logros a pesar que ha luchado
fuertemente con las autoridades del Instituto Agrario Dominicano para que cumpla los
compromisos que el gobierno contrajo con la comunidad. Dicen los (la) asociados (a): "hemos
hecho de todo;" visitan frecuentemente las oficinas del Instituto Agrario Dominicano que se
encuentran en Juan Sánche2:, s^citando yuntas de bueyes, tractores, semillas y asistencia
técnica. Pero 'nada más han conseguido que envíen tractores para arar la tierra', asumiendo
ellos los gastos de gasolina y pagos a los tractoristas que "no quieren trabajar por los centavos
que les da el gob^mo." _

Una de las demandas más fuertes que llevaron a cabo, durante los últimos años que tienen
residiendo en la comunidad, es la del mejoramiento de la toma de agua. Expresaron los (la)
miembros (a): "hemos traído personas de todos los sitios," pidiéndoles ayuda e ideas para
solucionar el problema de contaminación que tienen con el agua de uso doméstico. Dicen los
(la) miembros (a) que no saben las razones de por qué no reciben ayuda del gobierno, ya que
entienden que si fueron sacados de sus poblados a "tierras malas," porlo menos debe proveerlos
(a) de lo necesario para mejorar la tierra; "no sabemos que están haciendo con el dinero".

Hace un año las mujeres de la comunidad se reunieron para crear im grupo paralelo al de los
hombres integrado sólo pormujeres, al que llamaron Club de Madres LaAltagracia. Se fundó el
cinco de abril de 1995 con la finalidad de hacer participes a las mujeres en los problemas de su
comunidad y que todas reunidas tratasen de buscar salidas a dichos problemas.

Entre las actividades que realizaron se destacan: visitas a la oficina del Instituto Agrario
Dominicano en Juan Sánchez para conseguir "un poco de tierra" que utilizarían en la siembra de
hortalizas, visitar enfermos, realizar un curso de primeros auxilios, conseguir un botiquín para
vender medicinas y tratar de conseguir una promotora del Servicio Social de Iglesia.

El número de socias era de dieciocho (18) miembras, de las cxmles siete (7) formaban parte de la
directiva. Estaba compuesta por la presidenta, vicepresidenta, tesorera, secretaria, y tres (3)
vocales. Se reunían cada quince (15) días durante un período de nueve (9) meses, pero las
mujeres de la comunidad se cansaron de solicitar ayuda a la institución ya mencionada y, al no
conseguir ninguna atención se fueron desanimando y desarticularon la agrupación.

La Señora María piensa que muchas de las mujeres que participaron en el Club de Madres La
Altagracia se fueron del grupo porque "creen que las cosas se dan de hoy para mañana," es decir
que los problemas pueden ser solucionados en corto tiempo y sin trabas.

De acuerdo con los(as) asociados(as) que perLenecen o han participado en los mencionados
grupos, uno de los problemas mas difíciles que manejan es la falta de paciencia que se~da entre
los miembros(as). Cuando pasa el tiempo y no consiguen lo que solicitan, a pesar de los
esfuerzos que realizan. Otra de las criticas que manejan los(as) miembros(as) es la relacionada
con el pago de las cuotas mensuales; mucho de los(as) miembros (as) afirman que los(as)
directivos(as) utilizan las cuotas para uso personal.
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"La mayoría de lósCa^ntrevistadosíasffefíeiBír gue los(as) directivos{a^ de4as agrupaciones Sé-
La Altagracia han manejado ilícitamente las cuotas de Ibs(as) miembros(as); en cambio, los(as)
directivos(as) expresan que dichas cuotas han sido utilizadas en pasajes y en la compra de
artículos varios como: una bomba, mochila, pico, cíúretillas y palas que todos utilizan en la
asociación.

Religión

En la comunidad hay una vieja casona, cons^ida de tablas de palma y techo de zinc, en donde
funcionaba desde hace dos años una Iglesia Protestante que fue abandonada, porque en el Batey
Altagracia se construyó una nueva edificación. La Iglesia Católica no tiene en la comunidad
ningún tipo de edificación, pese a que la población se define católica. Las celebraciones
católicas se realizan en la casa de uno de los miembros de dicha comunidad. La casa de Doña

María se escogió para oficiar la celebración de la liturgia católica los días primero de cada mes.

Los actos litúrgicos son oficiados por el Padre Andrés, de la Parroquia de Sabana Grande de
Boyá y otros particulares de la comunidad. Nos informan las mujeres de la Altagracia que
asisten a cursos de catcquesis impartidos por miembros(as) de la Iglesia Católica. No celebran
ninguna fiesta religiosa en general, pero los comunitarios, de manera personal guardan los días
de fiesta oficializados por el santoral católico.

Los(as) pobladores(as) de La Altagracia toman en cuenta los días de las festividades religiosas en
su calendario agrícola, ya que no plantan la tierra en fechas que son consideradas sagradas, como
la Semana Santa y los días de la Virgen de La Altagracia y La Virgen de las Mercedes, entre
otras.

Los(as) protestantes señalan que su trabajo no se ve afectado por ninguna fiesta del calendario
católico. Las actividades que celebra la Iglesia de Dios de la Profecía son realizadas en el mismo
templo y en las comunidades donde efectúan sus oficios religiosos.

Los(as) comunitarios(as) tienen la creencia de que existen fuerzas sobrenaturales que pueden
afectar la vida de los individuos, "por bien o por mal;" asumen la magia como acto posible, pero
que pertenece a unos pocos, casi siempre son personas que se vinculan con el m£il, aunque no
siempre se presentan con tal característica. Nos comentaron que a una muchacha del lugar, "un
joven le dio una cosa para conseguir su amor" y como.resultado, la chica transformó su conducta
y accedió a los reclamos del pretendiente, pero más tarde la magia desapareció y la joven volvió
a su estado normal, relatando que por medio de unas galletas embrujadas el joven consiguió su
amor. Comentaban en el poblado que el joven fue encarcelado en Sabana Grande de Boyá, ya
que la familia de la muchacha acusó al-zagal de "echarle brujería" a la mozuela.

Un señor de la comunidad contó ima historia muy singular acerca de su ex-esposa, la cual fue
seducida por un vecino mediante cierta magia que provocó ella trastomos que afectaron su
memoria y condiícta pública. La susodicha abandonó la familia y "traicionó" al marido por la
hechicería.
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Todos(as) Íos(as) cDmiwitarios(as),-en fllúltiples-ocasiones señalaron qne .algimos trastornos"
padecidos por la gente son provocados por actos mágicos.~Estos no suelen ser identificados por
los médicos(as).

Las mujeres comentaban en la comunidad que determinadas plantas que aparentemente son
beneficiosas para la salud, pueden provocar daño a las personas por los poderes maléficos que se
esconden en ellas. Según la afirmación de las mujeres, las plantas que tienen dichas
caracterísficas son las siguientes: la mostaza, albahaca, hojas d^ruja, Bryophyllum pinnaíum
(Lam.) kurz; pachulí, Vetiveria zizanioides (L.) Nash.; Ajo, Allium sativum L.; flor de jericó,
Yucca aloifolia L.; maguey, Agave americana L., entre otras.

Se conoció el caso de unjoven que padece de una rara enfermedad, la cual es descrita por los(as)
comunitarios(as) como im ejemplo concreto de magia negra. De acuerdo con las opiniones de
los hombres adultos del lugar, el susodicho "come, come sin parar y nada le aprovecha." Dicen
que fueron unas haitianas las que "le echaron un mal," pues el zagal las engañó con el pago de
unas comidas que estas le vendieron cuando faenaba en la construcción de ima vivienda.

Sin embargo, las mujeres del lugar señalan que algunos de sus familiares afirman que el joven
está padeciendo de HIV y no de brujería. Ellas creen que es posible, pero que puede ser lo ya
señalado por los hombres.

Salud

En lacomunidad de LaAltagracia no hay centro de salud, el más cercano está aproximadamente
a diez (10) kilómetros del poblado, en Batey verde. La mayoría de los(as) comimitarios(as)
asisten al Subcentro Matemo Infantil de Sabana Grande de Boyá, a pesar de que tienen que
recorrer unos catorce (14) kilómetros.

Dicen las mujeres que asisten al Subcentro Matemo porque simplemente prefieren dicho lugar,
allí atienden los problemas que están relacionados con ellas y sus crios. Los hombres asisten al
mismo hospital, alegan que las costumbres de lagente hacen que no cambien de lugar. Llama la
atención, la opinión que tienen los hombres acerca de las costumbres de los(as) comunitarios(as);
el hospital que está situado en Batey verde fue constmido muchos años antes que el de Sabana
Grande de Boyá, y porque todos los(as) mayores hacen referencia al primero, como el único
Centro de Salud que existía en el área.

¿Qué significa esto? Que intervienen el rechazo a las comimidades haitianas que viven en el
lugary el que lasmujeres son las que fundamentalmente orientan a la familia sobre la salud; esto
se observó en varias ocasiones en la comunidad. De acuerdo con las informaciones colectadas en
el HospitaHe Sabana Grande de Boyá, las mujeres son las que rñas asisten a dichos Centros de
Salud en relación conla proporción de hombres. Igual pasa en el Hospital de Batey verde.

Surgió la siguiente pregunta si: ¿Era que los hombres no tenían la costumbre de acudir a los
centros de salud?. La respuesta de los(as) médicos(as) se circunscribe a lo siguiente;
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"normalmente los-caso"s^e pacientes masculinos, que son at^didos en el-Hospritaf de Batey verde,
los refieren el Subcentro de Sabana Grande de Boyá, o de manera individual acuden al primero-
por traumatismo severo, acausa de riña, accidentes yenfermedades terminales.

Igualmente, observaron a las mujeres encargase de las faenas relacionadas con la siembra de los
patios yjardines; se dedican a plantar cultivos omamentales, medicinales y hortícolas. Algunos
hombres expresaron que "una mujer es buena esposa, cuando atiende la siembra"; igualmente un
adulto casado refirió; "mi esposa me salió ^quita;" porque de acuerdo conél, su esposa no era
capaz de regar granitos de habichuela alrededor de la casa.

La preparación de medicinas caseras es básicamente femenina, o de los(as) haitianos(as) que se
encuentran cercanos a la comunidad y de quienes viven en ella. Las mujeres adultas preparan
brebajes que servirán para curar enfermedades particulares. Usan frecuentemente el té de las
hojas de orégano poleo, limón, ynaranja para elcatarro yproblemas de resfriados, entre otros.

Entre las afecciones más comunes observadas en el lugar se encuentran: la Pitiriasis versicolor
(paño de colores), Pitiriasis(paño), Piodermitis (nació con pus), Tifta, Forúnculos(nació ciego),
diarreas, desnutrición y diarreas sanguinolentas. Los(as) comunitarios(as) señalan que padecen
de gripe, dolores de estómago, fiebre, problemas de la piel, dolor de cabeza, varicela, tosferina,
diarrea y un caso de SIDA.

Seobservó el caso de tma niñade ocho mesesque padeció diarrea sanguinolenta durante tresdías
consecutivos; esta pequeña se alimentaba con agua.de azúcar, porque sus padres no podían
comprarle los alimentos. De acuerdo con lamadre delaniña, no le daalimento porque en el área
no se encuentra el tipo de leche que ellosacostumbran a darle, además de la carencia de recursos.

Cuando se cuestionó a la madre acerca del tipo de leche quesu bebé acostumbra a tomar, explicó
que ellos tomaron la decisión de usar "leche enpolvo" porque era más barata, de buena calidad y
por razones obvias; ella no produce leche saludable. Según la entrevistada, su abuela le explicó
'que su leche no era buena,' porque sus tres (3) primeros hijos murieron muy pequeños; los
decesos infantiles son relacionados con la leche materna, por tal razón ella tiene miedo de
cambiar el alimento que desde los primeros días da a su cría. Esto no es común en otras mujeres
de la comunidad.

Muchas de las enfermedades que padecen las relacionan con la mala calidad del agua que
ingieren o con males de orden sobrenatural, como la brujería. A pesar señalar que el agua de
beber no es apta para el consumo, la mayoría de los(as) comunitarios(as) no la tratan, salvq^la
señora María, que posee un filtro para tratar el agua. Se cuestionó a las mujeres sobre las
prácticas de otras comunidades de hervir las aguas de consumo y si usan en algún momento esas
prácticas; la respuesta de las mujeres fue que ellas no tratan las aguas de consumo, porque en la
zona no se consigue^mucha leña y resulta demasiado para ellas agregar más-trabajo al que ya
tienen. T'iensan las mujeres que si el gobierno instalara uiTacueducto podrían desaparecer
muchos de los problemas de salud de la comunidad.

Dicen las mujeres que sólo a los(as) críos(as) muy pequeños(as) les hierven "el agua de uso" ya
las mujeres cuando salen del parto durante los cuarenta días que deben guardar descanso.
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llamadcrtambién 'el riesgo'. Eos embarazos en las^venes soirfrecuentes y las^revéñcioitó^riio
lo son, aunque dicen las mujeres muy jóvenes que "la época no está paraparir" dada la situación
en que viven; no tienen comida, sus maridos no encuentran qué hacer y la tierra no produce como
en Los Haitises.

No obstante, señalan que quieren tener familia lo más pronto posible, aunque los embarazos sean
muy seguidos, pero siempre y cuando no pasen de cuatro (4)-hijos(as), pues un hogar sin

"hijos(as) es una vejez con dolor y sufrimiento.

En cuanto a la prevención de los embarazos, la mayoría de las mujeres en edad reproductiva dice
preferir operarse después de tener sus hijos(as). Esto les agrada más, no tienen recursos para
comprar pastillas; otras señalan queTos métodos anticonceptivos hacen daño y la operación no;
algunas explicaron que los maridos se oponen y por eso prefieren operarse y salir de los
embarazos. Hay mujeres a las que los(as) médicos(as) "las preparan" sin su consentimiento,
alegando que tienen demasiados hijos(as). Expresaron que muchas mujeres no usan métodos
anticonceptivos, ya que los consideran causantes de enfermedades y no le agrada a Dios. Dicen
los hombres que las mujeres que se operan para no tener hijos(as) pierden el gusto por la vida, su
sexualidad cambia, "se vuelven más frías" y engordan como los animales esterilizados.

Normalmente, cuando una mujer se planifica es porque tiene demasiados problemas con sus
embarazos y los esposos "no se ofenden por ello." Lo común en la comunidad es que las mujeres
no se planifican-hasta que no se ven afectadas por enfermedades, partos difíciles o
demasiados(as) hijos(as).

Una joven comentó que ella no tendría hijos(as) en el futuro, porque nació boca abajo, es decir de
espaldas y de nalga. Según ella, este tipo de posición provoca la esterilidad en las mujeres, ya
que si los(as) hijos(as) son concebidos de frente, cara a cara, no hay razón para que su nacimiento
se produzca de espaldas, alterando "lo normal de frente y de cabeza." La joven tiene dieciséis
(16) años, está casada desde los trece (13) y no ha podido concebir.

La comunidad tiene un curandero de origen haitiano que vive con un familiar de su misma
nacionalidad. Dicho familiar está casado con una dominicana que vivió por muchos años en Los
Haitises, al igual que él. No sólo se dedica a esas labores; también a las faenas agrícolas. Lo
visitan particulares de otras comunidades e incluso de Santo Domingo, como una pareja de
esposos que tenía tres (3) días en la comunidad, esperando que concluyera el tratamiento que
aplicó el curandero a una piernas enferma del paciente.

El Catey

Loüalización e historia de la comunidad ~

El Catey se encuentra ubicado en el municipio de Sánchez, provincia Samaná, en las
coordenadas 19® 15' 14" latitud norte y 69° 42' 10" longitud oeste. Está limitado al sur por los
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huméaálesJéMonte-Negra, al norte ponCatey Viejo y-La M^agua, al esteiror la-finca de aqueU-
y Sánchezy al oeste porLas Millas.

De acuerdo con las afirmaciones de los(as) entrevistados(as), en El Catey se encuentran
establecidas 168 familias a las que se les dio casas y parcelas; de los(as) doscientos(as) ocho
(208) que fueron censados(as) tras el desalojo de Los Haitises, a los(as) cuarenta (40) restantes
no se les entregónada porque 'quedaron para pago de compensación.' Según los(as) informantes—
se dejaron para pago de "compensación a aquellos(as) individuos(as) que posHan grandes
extensiones de tierra dedicadas al ganado, porque entendían las autoridades que los ganaderos no
vivían en Los Haitises.

Dicen los(as) entrevistados(as) que el desalojo abarcaba más de cuatrocientas (400) personas,
pero que muchos huyeron 'cuando llegó la guardia y les quemó las viviendas.' Informan de
cuarenta y seis (46) personas de la zona de La Corita, Los Róbalos, La Pascuala y Los Corrales
que huyeron del área cuando se inició la quemade las viviendas.

Fueron asentados(as) en El Catey el lero de febrero del 1996, en ciento sesenta y ocho viviendas.
(168) construidas en el gobierno de Joaquín Balaguer. Las personas asentadas provenían de las
siguientes comunidades que fueron desalojadas en junio de 1992: Naranjo Arriba, Naranjo
Abajo, Naranjo Al Medio, La Pesquera, Las Llanadas, El Almendro, Puerto Escondido, Playa
Prieta, Boca del Caño, Agua Santa del Yuna y parte de Cristal.

De acuerdo con la información recogida en el lugar donde se encuentran establecidos "los
Haitileros,"20 que trabajan en propiedades del estado, en su mayoría vivían en el lugar o venían
de Sánchez y Nagua. El gobiemo desalojó a estas personas y no les dio ningún tipo de
compensación., lo que ha provocado que un alto porcentaje de ellas se halla quedado en la tierra
trabajando con los(as) nuevos(as) asentados(as).

Dicen los(as) informantes que les apena la situación de esos(as) campesinos(as), por lo que han
decidido, casi en su mayoría, que esos(as) nuevos(as) desalojados(as) se queden laborando en un
pequeño predio a cambio de trabajo en la parcela, préstamos o acuerdo de pago por cosecha.
Los(as) campesinos(as) de El Catey afirman que no todo ha sido felicidad y amistad, 'que
algunos(as) han tenido problemas con los(as) antiguos(as) labriegos(as) tales como: robo de
instrumentos, daño a los sembradíos, negación de sus derechos por no querer salir del predio y
hasta enftentamientos físicos.

Según las informaciones recogidas de esos antiguos(as) labradores(as), muchqs(as) de ellos(as)
tenían más de ocho (8) años trabajando en el lugar, otros(as) toda la vida; ya que esa tierra

"aunque no es buena" para la agricultura les permitía sacar el sustento porque cuidaban ganado a
particulares, sembraban "pipiota" '̂ y sacaban otros frutos. En la actualidad estas personas
trabajan_para los "haitileros," "echan días" por otro lado, tienen "tierra prestada a la media o
cuarta" o se han marchado a trabajar a Nagua. ~

^ Se llama asf a los habitantes de Los Haitises.
Yautía.
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InformaiT también que una pMte de los(as) c^pesinos(as)-queiabrab^estas tieiras^o hacían (te
manera temporal, porque se dedicaban a la pesca, recogida de cangrejos, jaibas o camarones y
queen determinada época del año iban a los humedales a sembrar yautía. Otros altemaban estas
faenas. En su mayoría, los(as) que hacían lo antes relatado procedían de Sánchez y Nagua.

Uso y Abastecimiento de agaa

Poseen un sistema de acueducto que les suple el servicio diariamente a determinadas horas del
día. El sistema es un pozo cisterna que posee un tanque donde se almacenan las aguas, y que se
bombea por medio de motores. Todas las viviendas poseen tres (3) llaves en su interior, pero el
líquido les llega sólo por cuatro (4) horas, de seis a nueve de la mañana, de manera que deben
acumular las aguas que necesitan durante el día en recipientes plásticos, tanques y cubetas de
hojalata sin cubrir. La higiene de los envases es frecuente, salvo en algunos casos cuando suelen
estar sucios y llenos de limo.

Dicen los(as) informantes que el agua es pesada, salobre y con mal sabor, que si la dejan por más
de tres (3) días en un recipiente se pone verde; en cambio dos hombres (2) mencionaron que las
aguas de El Catey son más limpias y sanas que las consumidas por ellos en Los Haitises. Cuatro
(4) informantes de sexo femenino relatan que hierven el agua de la zona, porque la misma
enfermó a sus hijos de diarreas y lombrices.

No poseen sistema de alcantarillado, por lo que las aguas servidas se consumen por el sol o son
tiradas en los patios de las viviendas. El agua de uso doméstico es vertida en los fregaderos y
lavaderos que tienen las viviendas, aunque se observan casos de señoras que las tiraban en el
patio. Las aguas con residuos de alimentos son guardadas en cubetas por días hasta que una
mozuela o zagal las recoge para alimentar cerdos.

Los desechos sólidos son regularmente amontonados en un lugar del patio y luego quemados,
los que sirven de alimento para animales son retirados y actunulados en otras áreas hasta que
vayan a ser utilizados o los busque algún cuidador (a) de cabras o cerdos. Muchas personas no
queman los desechos, sino que los llevan a zonas baldías, ubicadas en los extremos del barrio. El
tipo de basura que llevan al lugar son bolsas y utensilios plásticos, además de ramas y otros
residuos sólidos.

Poseen sanitarios en el interior de las viviendas, pero algunas madres se quejan de la falta agua y
el uso continuo. Otros señalan que esto no debe ir al interior de la vivienda cerca de la cocina, ni
de la sala, porque son "cosas separadas".

La mayoría de los patios de la viviendas están sembrados de productos agrícolas: maíz,
guandales, yuca, berenjenas y árboles de mango, coco y naranja. Las viviendas están cercadas
con alambres y barreras muertas, otros han sembrado barreras vivas de plantas de piñón. Los
jardines de las casas están sembrados de variedades de flores que intercambian a las floreras por
alimentos de los que traen las bolsas que entrega el gobierno. Las calles están asfaltadas y no
tienen aceras ni contenes.
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Electríficación

Poseen sistema de alumbrado, aimque todavía no lo pagan a la compañía eléctrica porque el
presidente Joaquín Balaguer, acordó con ellos que durante un (1) año y medio no les cobraría la
energía ni el agua. Poseen alumbrado de mercurio en las calles. —

Educación

Tienen una escuela, Escuela Primaria El Catey, que imparte enseñanza preescolar hasta el tercer
(3er) curso de la primaria. Empezó a funcionar el doce (12) de febrero del 1996. La escuela
posee dos (2) pabellones y un salón para actividades culturales y recreativas. Actualmente se
reúnen allí el Club de Madres y la Asociación Padres y Amigos de la escuela.

Informó la Profesora Inocencia Vega que la matrícula de la escuela es de ciento treinta y cuatro
(134) niños en edades que oscilan de diez (10) a diez y seis (16) años. El tota! de niñas es de
sesenta y tres (63) y setenta y uno (71) niños. Dice la Profesora que hay muchos problemas con
la nutrición de los(as) niños(as), muchos de ellos(as) deben dejarse marchar a la casa en horas de
la mañana porque sus padres no tienen para darles desayuno y los niños(as) piden permiso para
ver si en sus hogares "ya consiguieron que darle."

La escuela ha realizado varias actividades en el poblado, como la siembra de Caoba,Mara,^' y
Manzana de Oro." El doce (12) de febrero del 1996, la escuela realizó un censo en el poblado
con el fin de saber el número de niños(as) en edad escolar y el grado de estos. El censo arrojó
ciento treinta y cuatro (134) niños(as) de los(as) cuales cincuenta y seis (56) debían ciusar el
primer curso de la enseñanza primaria y los(as) restantes entre preescolar, segundo y tercer curso
de la primaria.

La escuela tiene cuatro (4) profesores(as) de los(as) cuales hay una graduada como maestra
normal, los(as) demás están recibiendo entrenamiento en la extensión de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Nagua. Tres (3) de los(as) profesores(as) residen en el
poblado y la directora viene de la comimidad La Majagua, que queda a unos ocho (8) o nueve (9)
kilómetros del Catey. Dice la profesora entrevistada que en la comunidad necesitan enseñanza
para adultos, porque el "90 % de la población de El Catey es analfabeta.

" Swielenia mahagoni (L.) Jacq.
" Calophyilum calaba L

Spondiasdulcís Parkinson
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^ EconoTTiia ~ ^ " - _ —"

La población de El Catey se dedica a dos (2) actividades : la agricultura y La ganadería. La
agricultura confronta graves problemas, ya que a los(as) vecinos(as) les entregaron la tierra no
apta para dichas labores. Las parcelas que entregó el Instituto Agrario Dominicano son
pantanosas y en su mayoría los caminos se encuentran intransitables, porque son terrenos
cenagosos. _ ~

Según las informaciones dadas por los(as) agricultores(as) de El Catey, el Ingeniero Tito
Hernández, director en aquel momento del Instituto Agrario Dominicano, entregó las tierras

_ pantanosas porque no había en la zonas terrenos disponibles para los(as) desalojados(as) de Los
Haitises. El gobiemo del momento asumió entregar aparatos especiales para canalizar las aguas
y ofrecer ayudatécnica paraque se realizase la siembra del área. La ayuda de especialistas no se
ha recibido y el Instituto Agrario Dominicano prestó 'un tractor especializado en hacer canales,'
el cual fue inmediatamente usado por dos (2) poderosos terratenientes del lugar, ya que los
maquinistas exigían a los(as) campesinos(as) sumas de RD$500.00 ó RD$600.00 por día para
realizar el trabajo.

Cuentan los(as) agricultores(as) que los 'maquinistas'" no están autorizados a cobrar. Los
'maquinistas' alegan que no van a "echar días" de trabajo sin paga, la gasolina que les dan no es
suficiente para realizar el trabajo de un día. En la zona se habían realizado algunas
canalizaciones para las aguas, pero en su mayoría las parcelas no están aptas para la siembras.

El número de tareas que el Instituto Agrario Dominicano debía entregar a los(as) campesinos(as)
era de 150.00. A lo sumo entregó 75.00 y 60.00 a los(as) agricultores(as) y 150.00 y menos a
ganaderos(as). El área que entrega el Instituto Agrario Dominicano a los(as) parceleros(as) de
Los Haitises fue de nueve mil ochocientas veinte y nueve (9,829) tareas, con las cuales debían
ser favorecidas trescientas sesenta y siete (367) personas. Los(as) parceleros(as) creen que
muchas de esas tierras se quedaron en manos de particulares y funcionarios del gobiemo.

Hay cincuenta y tres (53) parceleros(as) que aún teniendo asignada las parcelas con los títulos
provisionales que entrega el Instituto Agrario Dominicano, no pueden tomar posesión de la tierra
porque están en manos de particulares y terratenientes que presentan títulos. Esta situación
los(as) tiene agobiados(as) y con miedo, dicen los(as) agricultores(as), ya que a pesar que el
referido Instituto Ies entregó primero títulos provisionales y luego actas de posesión de tierras no
se sienten seguros, porque los(as) cincuenta y tres (53) parceleros(as) mencionados(as) están
asignados a sus parcelas legalmente y no pueden hacer uso de ella.

Cuentan que hay en la zona particulares poderosos que tienen amigos en el gobiemo y en el
municipio de Sánchez o en la provincia de María Trinidad Sánchez y que pueden fácilmente
obtener títulos a Uavés del Tribunal de Tierras o el Instituto Agrario Doimnicano, pueSíi este les
consigue una simple carta certificando a los particulares que esas tierras no están ocupadas, el
Tribunal de Tierras emite una resolución a favor de la persona que lo solicita. Se cree que son

Quienes manejan y conducen los tractores y equipos motorizados de labranza o relacionados.
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"másr-de dos mil-quinientaa.t2j500) ias tareas que se eseuentran en-manos paiíiculares~de
poderosos. ~

Hay problemas con la Oficina Nacional Forestal porque de las parcelas asignadas hay cuarenta
(40) que están ubicadas en la zona de Monte Negro, un santuario que está totalmente forestado de
Copey^^ y "madera de Valor," además migran allí las "palomas Coronita," cotorras, y es el
hábitat de reproducción de las garzas. —

Dicen los(as) lugareños(as) del Catey Viejo que el río Colorado ha disminuido su nivel de agua,
porque toda esa zona cenagosa tenía "venas de agua que lo alimentaban" y "como ahora llegó
toda esa gente, los pájaros están disminuyendo." _

La producción agrícola no es buena; lo que se produce es la "pipiota (yautía coco)," para la
subsistencia, ya que es lo único que se da en esas tierras pantanosas. Algunos han intentado
sembrar arroz, pero se ha dañado. La "yautía coco se vendía en momentos a RD$ 70.00 y RD$
60.00 pesos el quintal." Las técnicas agrícolas de siembra son: la tala y la quema, y en menor
medida el uso de fertilizantes para siembra de arroz.

La producción ganadera es lo que mejor funciona en la zona, pero hay mucho robo de ganado.
Fundamentalmente lo que tienen es ganado lechero. Consideran que su situación es crítica,
porque no producen dinero, sólo reciben novecientas (900) bolsas de alimentos para repartirlos a
doscientas ocho (208) familias que viven allí, Regularmente tres (3) bolsas de comida semanales.

Dicen los(as) agricultores(as) que en general no están sembrando la tierra, no porque sean
"jaraganes (haraganes)," sino porque las tierras no son aptas. "El Dolín (dolor) que tengo es que
no puedo conseguir para sembrar una mata y que mis hijos serán ladrones." Para estos
agricultores(as) lo que se ha hecho es llevarlos(as) a una "jungla pantanosa," porque consideran
que el gobierno no ha hecho una reforma agraria. Informan que son padres de familia
necesitados de entradaseconómicas: "ahora mismo no somos más que animales."

"Tengo una desinquietud (inquietud) grande, lo único que he sido en la vida es un trabajador y en
esta época a los hombres de trabajo los meten presos, abochornan y le dan con lo que pueden."
Los(as) mayores añoran la época del presidente Trujillo, "porque tenía una ley para los hombres
de trabajo, diez (10) tarea, de lo contrario iba preso por haragán."

Dicen las mujeres que "la juventud no encuentra qué hacer; no hay fuentes de empleo y no se
puede trabajar en la ciénaga." Las mujeres se dedican a las labores domésticas, crianza de
gallinas, cerdo y cabras; algunas siembran los patios o atienden pequeños comercios que colocan
en las entradas de las viviendas, otras van a Nagua o Sánchez a emplearse al servicio doméstico.
Los niños se dedican a vender dulces, limpiar zapatos y los mayores van con sus padres a "echar
días.

Los hombres que no se dedican a la agricultura porque no pueden cortar los árboles de Monte
Negro, no han podido canalizar las aguas de sus parcelas, no tienen tierra o han sido expropiados

' CIttsia Rosa Jacq.
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por particulares, se dedican ii/ender dulces-en Nagua, recoger cangrejos en Sánchez, vemí^cn
los pequeños abarrotes que poseen o "echar días" en parcelas de particulares.

Se conocieron los casos de dos (2) mujeres a las que les fueron expropiadas las tierras. La
primera dice haber sido engañada por funcionarios del Instituto Agrario Dominicano, pues estos
le asignaron una parcela que no existe; la otra dice le engañó un agricultor de la zona que se
introdujo-en sus tierras y sembró en ellas, sin autorización, negándose a entregarlas.

Grupo familiar

El tipo más común de familia es la nuclear y extendida. Los emparejamientos normalmente se
dan por medio de uniones libres y en edades tempranas. Regularmente tienen prácticas
exogámicas. Son familias con un tipo de residencia neolocal.

Organización

En la comunidad existen cinco (5) grupos que trabajan activamente en busca de solución a los
problemas que afectan la comunidad El Catey. Esos grupos son los siguientes: Comité Pro-
Apoyo a los Desalojados de Los Haitises de Sánchez, Club de Madres Nuevo Renacer,
Asociación de Padres y Amigos de la Escuela y la Asociación de Agricultores del Catey.

Existen conflictos entre él Comité Pro-Apoyo a los Desalojados de Los Haitises de Sánchez y la
Asociación de Agricultores del Catey. Estos enfirentamientos surgieron de cuando fue creada la
Asociación, ya que los(as) miembros(as) del Comité se oponían a la formación de grupos
paralelos que debiliten la unidad de los(as) afectados(as) por el desalojo de Los Haitises.

Dicen los(as) agricultores(as) que el problema entre los dos (2) grupos se produjo Cuando se
asignaron las viviendas y las parcelas. Opinan los(as) agricultores(as) asociados, que los
dirigentes del comité se han vendido al gobierno; además los acusan de apoderarse de las
viviendas y las parcelas o de favorecer a sus esposas con las mejores tierras.

Es importante señalar que los(as) miembros(as) de la Asociación de Agricultores participan
activamente con el Comité, ya que alegan que su grupo no se opone al comité y que ellos
también pertenecen al susodicho, a pesar de que no están de acuerdo con los dirigentes.
Expresaron los(as) agricultores(as) asociados(as) que invitan a los líderes del Comité a sus
reuniones, porque no quieren realizar ningún tipo de actividad en defensa de la comunidad, sin
contar con el apoyo del Comité y el Padre Andrés.

La asociación de Agricultores del Catey se fundó el 24 de Abril de 1994, se reúnen todos los
primeros sábados del mes. Están afiliados a la Federación de Productores de Yautíadel Norte.
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El Club de.lVUdres Nuevo-Renacer se fundó el doce (12) dé^unÍDTi^l996-con ei fm de "bUScair-
qué hacer" a las mujeres. Dicen que su grupo tiene el objetivo de formar"a "las mujeres de la
localidad en costura, bordado, floristería y todo tipo de laboresmanuales, además de alfabetizar a
las que lo necesiten.

Exigen a las mujeres el pago de RD$ 1.00 por persona, ya que quieren ahorrar para comprar
materiales para los cursos programados,- Dicen que dan charlas sobre la educación familiar,-
religiosa y los problemas ^ afectan a la comunidad.

El Comité Pro-Apoyo a los Desalojados de los Haitises de Sánchez se fundó en el 1992 al
producirse el desalojo masivo de las poblaciones que residían en el Parque. Lo integran siete (7)
miembros; seis (6) hombres y una mujer. Tiene el objetivo de servir de mediador entre los(as)
desalojados(as) y el gobierno; desde su fundación se ha encargado de resolver los conflictos con
el gobierno.

La Asociación Padres y Amigos de la Escuela se fundó en marzo del 1996 con miras a organizar
los asuntos relativos a la escuela. Tienen un comité directivo formado por siete (7) personas; una
secretaria, un encargado de vigilancia, mantenimiento, finanzas, supervisión, recreación y
administración.

Está integrado por veinte (20) personas, incluyendo las siete antes mencionadas; ha realizado un
censo en colaboración con la escuelay ayudado en la limpieza del plantel, siembra de conucos en
el patio de la escuela y en reforestación de la comimidad.

Religión

La población tiene tres (3) comunidades religiosas: ima (1) católica y dos (2) protestantes: una
Pentecostal y otra Metodista. La iglesia Pentecosíal no tiene templo, sus feligreses celebran sus
cultos en casa de los(as) vecinos(as); en cambio los(as) metodistas hacen uso de una vivienda de
la comunidad que fue cedida por uno de sus seguidores. El gobiemo de Joaquín Balaguer edificó
un templo católico cuando construyó el asentamiento, a el asiste una alta proporción de la
población.

La mayoría de los creyentes se declaran católicos. En el templo se reúnen varios grupos con
actividades religiosas y de índole comunal o de acción social.

Salud

La comunidad no posee centro de salud. El más cercano queda en Sánchez; por ello los(as)
vecinos(as) se quejan de la falta de servicios. El centro de salud que con más frecuencia visitan
es el Hospital Gilberto Gautreaux , en Sánchez, y unos que otros las clínicas privadas del
municipio.
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Las ^nfenñedadéFjnás frecuentes en ladrona-son: Fiebre Tifoidea,~Sálmcnelbsis,Tarásitos,
Furúnculos, Paludismo y Afecciones Epidérmicas. Los(as) médicosfas) del Hospital Gilberto
Gautreaux informaron que la población que asiste al centro padece de problemas
cardiovasculares, asmáticos, ariemia férrica y parásitos.

Los(as) vecinos(as) se quejan de la"fnaldad""quepresenta la zona, y que estaafecta la salud de
los(as) agricultores(as). Con ^frecuencia achacan al ambiente distintas enfermedades: El
Paludismo, "fiebres malas" y funinculos, entre otras.

El Cangrejo ~

Localización

El barrio El Cangrejo se localiza en la parte oeste del municipio de Sánchez, provincia Samanl
Dicha provincia se encuentra en la región nordeste de la isla a 160 kilómetros de la ciudad de
Santo Domingo, aproximadamente. Geográficamente limita al norte y al este con el océano
atlántico, al sur con la bahía de samaná y al oeste con María Trinidad Sánchez.

Geográficamente el municipio de Sánchez se ubica en los 19° 13' 38" latitud norte y 69° 30' 39"
longitud oeste. De acuerdo con el último Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993,
realizado por la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, la población
urbana de Sánchez es de nueve mil quinientos treinta y siete (9,537) habitantes, de los cuales
cuatro, mil setecientos cincuenta (4,750) son hombres y cuatro mil setecientos ochenta y siete
(4,787) mujeres.

El municipio limita al norte con el océano Atlántico; al sur sudoeste con las lomas de
Bayaguana; al este los poblados de Samaná y al oeste con el río Gran Estero. Se compone de
cuatro (4) secciones: La Majagua, Las Garitas, Trujillo del Yuna y Majagual, con un total de
cuarenta y ocho (48) parajes en la zona rural.

Los principales productos agrícolas de la zona se destacan los cultivos de los cocoteros, arroz,
plátanos, batatas, yuca y yautía coco, entre otros. Igualmente se dedican a la pesca y a la
explotación de carbón de piedra (Lignito).

Historia

De acuerdo con el historiador Héctor Moya Cordero, elhanio ElCangrejo surgió enel momento
que comienza a perder fuerza el ferrocaml que iba de Sánchez a La Vega, esto lo sitúa paraeF

" Serefieren los comunitarios a que ElCatey es una zona fría yrauy húmeda.
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año" 197Í", cuando realizó sus últimas operaciones. _El barrio debe su nombr&ra que en la zona
abundan pequeños Cangrejos'̂ ' ~

Según el señor Moya Cordero, El Cangrejo comienza a poblarse en el 1971, primero en las
edificaciones que sirvieron como almacenes y luego penetraron a una finca privada de una
familia apellido de García. Los(as) primeros(as) en migrar a la zona procedían del mismo pueblo
de Sánchez y los(as) damnificados(as) de la zona del Yuna que fue devastada por dos fuertes
huracanesTn los años setenta.

Dice el historiador que en la finca de los García se criaban vacas y caballos, y que por esa zona
nadie se dedicaba a realizar actividades pesqueras, ya que estas aparecieron mucho tiempo
después. Esos grupos marginados se iniciaron en la pesca o recolección de cangrejos cuando
desaparecieron los empleos que generaba la compañía ferroviaria y las migraciones campesinas a
zonas urbanas.

Al lado de la antigua finca de la familia García hay un espacioso terreno propiedad del Estado,
que fue donado por el Ingeniero Chaljub para convertirlo en un vertedero. Este terreno también
fue invadido por los migrantes, ampliando el bamo.Los(as) desa!ojados(as) de Los Haitises
constituyen la última migración importante que llegó a El Cangrejo, ocupando la zona más
cercana al vertedero de basura.

Uso y abastecimiento de agua

El barrio posee servicio de agua, que viene directamente del acueducto del pueblo. El líquido
llega todos los días durante dos (2) horas, pero en la parte más alta del barrio, específicamente
donde se establecieron los(as) desalojados(as) de Los Haitises, las aguas no fluyen por falta de
presión o tuberías.

No toda la población de El Cangrejo posee contrato para recibir el líquido, necesitan pagar RD$
100.00 por este y RD$ 25.00 mensuales, por lo que se ven precisados a buscarel agua donde los
vecinos. Los recipientes con que buscan el agua son en su mayoría no aptos para ello, ya que
están llenos de limo, sucios u oxidados. Utilizan botes plásticos de un litro, cubetas de hojalata y
plásticas.

No tienen sistema de alcantarillado, las aguas son vertidas en callejuelas de piedra de los
pequeños patios que comparten con tres (3) o cuatro (4) viviendas. Las calles no tienen asfalto ni
contenes, y se caracterizan más que nada por ser caminos barrosos, empedrados y llenos de
basura.

El uso del agua lluvia es común en la-zona, porque el agua que vienen por los grifos no tienen
buen sabor, es turbia y muchas veces viene con basura. Algunas personas en el barrio almacenan
el agua de las lluvias en tanques llenos de óxido para luego vender galones a los vecinps por

" Cangrejo Hcrmitaño.
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$fi:50. Otros se-dedican a~coiiseguir botes-plásticos quy^almacSiaball aceite o^as^ina y lo
venden a paticulares por RD$ 2.00 para que estos los usen luego en el" almacenamiento del
liquido.

No tienen servicio de recogida de basura, por lo que la población se ve precisada a verter la
basura en la mar. Cuando se les cuestiona al respecto la mayoría responde que 'la mar lo limpia
todo'. - -

Entre El Cangrejo y el barrio Los Rieles cruza un río llamado Grigrí, que se ha convertido en un
canal donde desagüan los vertidos del poblado de Sánchez, ya que en todo el municipio no
emten sistemas de alcantarillado sanitario. Esas aguas negras van todas a la mar. Son contadas
las letrinas que existenen el barrio, la gente normalmente va a la orillade la playa y realizan allí
sus necesidades, o llevan recipientes y los vierten sobre la mar.

Los cerdos sueltos se alimentan de los restos de pescados, cangrejos y heces fecales de la orilla
de la playa. Los encargados de verter los desechos a la playa son los niños(as) y las mujeres, de
vez en cuando un mozalbete.

Electrificación

Poseen servicio de energía eléctrica unas cuantas familias del barrio, las cuales abastecen a
los(as) otros(as) vecinos(as) que han hecho contrato previo con la compañía eléctrica. La
Corporación Dominicana de Electricidad firma contrato con Ios(as) pobladores(as) de El
Cangrejo, y les cobra mensualmente el servicio aunque no les provee de contadores, ni
alambrado eléctrico, alegando no tener suficientes materiales para abastecer a lapoblación.

Anteriormente tenían que ir a Samaná a realizar las operaciones mencionadas para que les
instalaran el servicio, ahora van al ayuntamiento, que es el lugar donde se encuentra la oficina
encargada de estos menesteres.

La energía es muy pobre, porque sólo tienen un transformador, que se encuentra en la calle
Independencia y por todas las conexiones ilegales a los reducidos contadores de la zona.
Muchos(as) vecinos(as) apenas reciben energía para un bombillo, por lo que se ven precisados a
usar 'elevadores' de energía, porque estano les da paraun bombillo.

La mensualidad que pagan los(as) usuaríos(as) de el Cangrejo oscila entre las siguientes
cantidades RD$ 135.00, RD$ 115.00 y RD$ 72.00. Dicen los(as) vecinos(as) que prefieren
conectarse ilegalmente y pagar RD$ 20.00 ó RD$ 25.00 mensuales por el servicio. La
instalación, ya sea legal o ilegal, cuesta alrededor de RD$ 1,000.00 .
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Ednca£ión - _ - - ^

No poseen escuela en el barrio, tienen que ir a cinco (5) cuadras del sector, aproximadamente a
un (1) kilómetro de distancia. La escuela se llama Pablo Pumarol e imparten docencia entandas
matutina y vespertina hasta el octavo grado. Pertenece al distrito educativol405 del municipio
de Sánchez. La escuela posee veinte y cuatro (24) aulas, doce (12) sanitarios y un salón de uso
múltiple, no posee biblioteca. _ —

La docencia es impartida por treinta y dos (32) profesores(as) que laboran en las dos (2) tandas.
En la noche funciona la escuela para adultos en la misma edificación, la cual abarca los grados
desde el primero al quinto año _de la primaria. Recibe el nombre de Escuela Nocturna Pablo
Pumarol.

Algunos de los(as) entrevistados(as) informaron que muchas veces no envían sus hijos(as) a la
escuela porque no tienen para darles desayuno o comprarles uniformes y libros. La escuela,
tomando en cuenta la pobreza de las familias, está permitiendo que los(as) niños(as) asistan sin
uniforme.

De acuerdo con las informaciones recogidas en el distrito escolar 1405, la Escuela Pablo Pumarol
tenía una matrícula de mil setecientos ochenta y seis (1,786) en la educación básica, que va de
primero a octavo grado. En el año escolar 1995-1996 la deserción escolar fue de ciento diez y
siete (117) alumnos(as).

La población femenina de la Escuela Pablo Pumarol en el período escolar 1995-1996 fiie de
ochocientos cincuenta y cuatro (854), desertando cincuenta y siete (57), la masculina fue de
novecientos treinta y dos (932), desertando sesenta (60). La matrícula de estudiantes adultos en
el año escolar 1995-1996, en la Escuela Popular Nocturna Pablo Pumarol es la siguiente: veinte y
cuatro (24) masculinos veinte y tres (23) mujeres, sin deserción.

Economía

Fundamentalmente los(as) vecinos(as) de El Cangrejo se dedican a la pesca y al 'marisqueo'" en
la playa contigua al barrio. Los hombres son los que realizan la pesca y captura de los cangrejos,
palomas de cuevas^", zumbá", y moro". Igualmente los hombres participan del proceso de
limpieza del pescado, camarones y cangrejo, aunque en menor proporción que las mujeres.

Las mujeres se dedican al 'demasado'" del cangrejo, jaiba" y limpieza del camarón. Ahora bien
se especializan en especies y actividades. Las que trabajan con camarones no se dedican al

" La captura de mariscos.
Cardisomaguanhumi.

• Ucides Cordatus.

" Gecarcinus rupicolu.
" Extraer la masadel cuerpo del cangrejo para venderla, en vez de venderlo entero.
" Especie de cangrejo deagua dulce, no identificada,
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- cangrejo7y i^eversa. La-limpieza dgi^ patas y quelas corresponde a los hombres; éTdesmá^
del peto torácico es una actividad de mujeres que se especializan únicamente en esa parte. Por
ello les pagan más dinero. Por ejemplo el costo de las patas y quelas cuesta RD$ 3.00 por libra;
por libra del peto torácico RD$ 5.00; los hombres y mujeres dicen que este último tiene un coste
mayor por la dificultad en el 'desmase.'

La captura del cangrejo zumbá fue una de las principales actividades realizadas por los(as)
desalojados(as) de Los Haitises cuando se establecieron en la zona y continúa siendo la más
importante de los 'haitileros' que continúan viviendo en el barrio. Dicen los(as) informantes que
fue la única actividad que aprendieron a ejecutar porque todos eran agricultores(as) en sus
antiguas poblaciones. Explicaron q^ la captura del cangrejo se inicia a partir de febrero y
merma en septiembre, porque se interna en sus cuevas a la muda de los 'caparachos'.

La captura del cangrejo se hace en la zona del manglar, no tienen que ir a alta mar y por ello les
era más fácil dedicarse a esta actividad. La pesca de camarones u otros peces exige una mayor
inversión económica, ya que deben que tener 'chinchorro de ahorque'", para la pesca o
'Atarraya'" para el camarón". La captura de la jaiba se realiza con 'nasa del bajo'" y hay que
colocarle carnada de pollo, que implica una inversión diaria.

Lacaptura del cangrejo exige de un 'Cayuco'" con motor fuera de borda, el cual pertenece a un
individuo del grupo, que puede ir a marisquear o no; la mayoría de las veces tiene una persona
designada para ello. Cobran a los cangrejeros, por im viaje de ida y vuelta al manglar, unos
RD$25.00. Este dinero debeser pagado cuando vendan el producto.

La libra del cangrejo es vendida a RD$5.00, a intermediarios que van directamente a las
viviendas de los cangrejeros. Un saco de cangrejos cuesta RD$800.00 en buena temporada, y
RD$ 200.00 en mala. El marisqueo del cangrejo requiere de las siguientes artes: cayuco con
motor fuera de borda, gancho de hierro que introducen en las cuevas, cuña o coa y imsaco.

El trabajo se realiza individualmente, aunque pueden participar varias personas si lo hacen por
familia. En un cayuco pequeño pueden ir hasta cinco (5) personas. La captura del cangrejo se
hace de noche o al amanecer, por ello tienen que llevar lámparas para alumbrarse. Aparte de las
artes mencionadas el cangrejero tiene que usar sus manos siempre que coge el cangrejo. Cuando
el crustáceo esté en sucueva utilizan el gancho para detectar su presencia y la coa para cavarla;
una vez que el cangrejo intente salir es agarrado por las patas traseras hasta introducirlo en el
saco. La preparación del cangrejo requiere del uso de madera de mangle, ya que en la zona no
hay otro tipo de combustible. Las mujeres-preparan el fuego e introducen el cangrejo en una
cubeta de hojalata hasta que se cueza. Una vez que enfría dividen las patas y las quelas a los
desmasadores masculinos y llevan el peto torácico a las mujeres.

" Red de pescar en forma rectánguiar alargada que se coloca en el mar para que forme cercos y atrapar ios peces.
" Red de pescar pequeña de forma circular que se lanza al mar ysehala poco después de lanzada, para atrapar
mariscos, los de menor tamaño suelen dejarse en libertad.
" Penaeu spp.
" Trampa en forma dejaulacon unaentrada, donde luego deestardentroel animal nopuede salir.
" Embarcación construida deuna solapieza, utilizándose madera dejabillaparasuconstrucción.
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Di acuer3o coxFun constructor de cayucos ü© necesitan unos RD$3^dOjOO a ftD$45OÓ0.00 par?
su construcción. Se fabrican con madera de jabilla" que extraen de la finca del Ingeniero
Chaljub o compran la madera a RD$400.00. Usan también madera de mangle y mango para
darle terminación.

Otras actividades que comúnmente se observan en el bamo son la venta de dulces, mondongo y
los pequeños negocios de colmados '̂. — ^

Grupo familiar

Lo común es la familia nuclear y extendida, aunque se encuentran casos de hombres que viven
solo; por viudez, separación o trabajo. En este barrio se observan familias que permiten que los
cangrejeros residan en sus hogares durante varios días. Estos cangrejeros permanecen cuatro (4)
o cinco (5) días a la semana y se van al final de la semana a los distintos hogares de donde
proceden: El Catey y zonas rurales deNagua o Sánchez.

Abundan los emparejamientos libres sin cohabitación y la poligamia, es decir, que un hombre
puede tener varias mujeres. Las uniones libres son las más abundantes en lazona, con un tipo de
residencia unilocal.

Organización

En la comunidad no existenasociacionesni cooperativas, porque hace dos (2) años los dirigentes
de la cooperativa pesquera y las asociaciones se "pelearon por desfalcar la agrupación." Dicen
que sus dirigentes están integrados solamente en el dinero. Se agrupan según la necesidad, ya
sean pescadores o marisqueadores.

Dicen los(as) informantes que solamente seunieron los cangrejeros cuando eneste año (1996) se
estableció una veda para los cangrejos por un período de cinco (5) años. Al producirse la
prohibición los cangrejeros y pescadores afectados visitaron al Coronel de la marina, el cual no
los atendió y los mandó a "echar del área." Al producirse el hecho decidieron protestar frente al
ayuntamiento y caminar por el poblado. Reza un dicho del lugar: "Cuando un cangrejero está en
buenas, todos están en buenas; y mala por igual."

^ Hura crepitara L.
Comercio donde se expenden productos de primera necesidad aldetalle, como arroz, habichuelas, etc.
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Religión- , _ - - ^ -

Predomina la religión católica, aunque no hay iglesia en el barrio. La mayoría de los informantes
visitan la iglesia Nuestra Señora del Rosario, aunque no frecuentemente. Encontramos varias
familias que practican cultos protestantes, pero asisten a templos en otras barriadas, ya que aquí
no tienen.

Salud

No hay centro de salud; los(as) comunitarios(as) visitan el Hospital Dr. Alberto Gautreaux. Las
enfermedades más comunes son: Gripe, Sarampión, afecciones epidérmicas,, diarreas y
parásitos. Informaron que recientemente en los meses de agosto a septiembre, tuvieron una
epidemia de Viruela. En el barrio abundan la basura y los malos olores por los desperdicios
acumulados en el barrio, y en la orilla de la playa.

De acuerda con la información de los(as) raédicos(as) del Hospital, las enfermedades que se
reportan son las siguientes: diarrea, salmonelosis y afecciones respiratorias (Neumonía y Asma).
En las mujeres abunda la preclansia, porque los embarazos más frecuentes ocurren en jóvenes de
trece (13) y quince (15) años. Abunda en los hombres mayores de cuarenta (40) años la
hipertensión.

El Hospital ha detectado muchos casos de abortos provocados por la ingestión de medicamentos
que compran en la farmacia (CITOTEC).

Los Hatillos

Localización

Los Hatillos se encuentra ubicado en la provincia de Hato Mayor del Rey. Geográficamente se
enmarca entre las coordenadas 19° 13' 38" latitud norte y 69° 36' 39" longitud oeste. La
provincia se encuentra a 116 kilómetro de la ciudad de Santo Domingo. Geográficamente la
provincia limita al norte con la bahía de Samaná, al este con la provincia del Seibo, al oeste con
la provincia de Monte Plata y al sur con la provincia de San Pedro de Macorís. _

El asentamiento tiene una superficie total de ocho mil setecientos setenta (8,770) tareas que
fueron distribuidas a quinientos doce (512) parceleros. El número de viviendas construidas es de
quinientas^quince (515), ya que tres (3) de ellos la ocupan: la oficina del Instituto Agrario, la
Policía y una señora. ~

En su interior la comunidad está dividida en tres (3) sectores: la zona de Trepada Alta, Anoyón y
Pilancón. Esta sectorización ha sido dada por los(as) comunitarios(as),ya que el asentamiento se
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veá\Í2Ó por etapas, ^mpahdo-los(as) campesmos(a^'de acuerdo-a las coffiünidadw de
pertenenciar " "

Historia de la comunidad

De acuerdo con Tosías) comunitarios(as), unos(as) fueron asentados el'4~de octubre del 1993 y
otros(as) en 1994, en tres (3) momentos distintos. Los(as) últimos(as) sentados(as) fueron de
Pilancón. Los(as) informantes reseñaron que antiguamente la zona no estaba poblada.
Pertenecía al Consejo Estatal del Azúcar, estaba destinada a la crianza de ganado vacuno y una
parte sembrada de Caña de Azúcar. Fue donada por el gobierno del Doctor Joaquín Balaguer al
Instituto Agrario Dominicano

Uso y abastecimiento de agua

La comunidad posee un sistema de pozo que por medio de una bomba eléctrica extrae el agua y
la distribuye en determinadas áreas. Informan que existe una cisterna que se abastece
directamente del acueducto de Hato Mayor del Rey. El líquido no llega con frecuencia, 'a veces'
tarda una semana; cuando llegan esos momentos las mujeres y/o los(as) niños(as) se trasladan al
poblado contiguo para abastecerse del líquido. Informan las mujeres que cuando las aguas
proceden del pozo tienen un sabor pesado, color amarillento y 'unas que otras veces' se
encuentran larvas de mosquito y 'lombrices de tierra'

Hay zonas de la comimidad donde no llega el agua cuando la energía eléctrica es suspendida.
Para suplir la falta del líquido los(as) pobladores(as) construyeron un aljibe en una zona donde
nace un manantial. Las aguas de este manantial no se mantienen limpias, ya que la gente se
introduce en él para sacar las aguas.

Para dar de beber a los animales los técnicos del Instituto Agrario Dominicano cavaron pozos
que se han convertido en laguna. En muchas ocasiones, cuando la escasez es aguda, los(as)
comunitarios(as) usan las aguas de las lagunas para uso doméstico, lavado y limpieza de las
viviendas y baño.

Estas lagunas se mantienen llenzis del líquido todo el año, porque en la zona llueve con
frecuencia. En la época de sequía reducen su caudal, pero no se agotan completamente. Informó
un anciano de la comunidad que en la laguna se han ahogado dos niños(as); una mozuelade trece
(13) años y un niño de cuatro (4).

El problema de la escasez del líquido prodigo graves enfrentamientos con las autoridades del
municipio; la gente marchó por el poblado y protestó hasta el punto que un comunitario recibió
un balazo en un pie; esto le impidió trabajar durante siete (7) meses.
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Las pgtsongs"rompran el agua de consumo-en los puestos de~éxp®dro; ponina bolsa de 25(rniU^
pagan RD$ 5.00 y por un botellón de 5 galones pagan RX)$12.00; los(as) que "no tienen dinero
acumulan agua de lluvia en tanques, cubetas y galones plásticos.

No pagan por los servicios de agua y energía eléctrica por un acuerdo con las autoridades del
gobierno anterior. El tratado consistió en facilitar al poblado los servicios mencionados durante
dos (2) años sin facturar por el uso. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados-
envía facturas de agua a "Tos hogares con tarifas de RD$23.00 mensuales, algo que los(as)
comunitarios(as) 'no están dispuestos a pagar.' Algunas personas de la comimidad pagan la
tarifa, pero la mayoríase niega a hacer el contrato. Por este se deben pagarRD$ 150.00.

Según las opiniones dadas por mujeres y hombres, los sanitarios ocasionan problemas en las
viviendas, no tienen agua frecuentemente para 'descargarlo y limpiarlo;' dicen que no pueden
vivirasí, pues la cocina y la sala lesquedan muy cerca del baño. Algunas familias piensan cerrar
la puerta del sanitario con bloques y cemento paraabrir otra del lado de afuera de las viviendas,
con el fm de evitar los malos olores y la cercanía de este con las otras habitaciones de la
vivienda. Se puede observar que han construido letrinas y cocinasen los patios.

Electricidad

Reciben el servicio precariamente y creen los hombres que esto se debe 'porque no pagan un
centavo.' De acuerdo con ellos la Compañía Dominicana de Electricidad y el Instituto Nacional
de Aguas Potables y Alcantarillados demandan desde hace meses el pago del servicio. Las
mujeres y hombres se quejan del mal servicio eléctrico, ya que al día interrumpen la energía más
de diez (10) veces. Expresaron las mujeres que la compafíía eléctrica cobra por el contrato RD$
100.00.

Educación

El servicio educativo que ofrece la escuela abarca desde primero hasta octavo grado de la
intermedia. La institución recibe el nombre de Escuela Primaria Los Hatillos. En este centro hay
doce (12) profesores(as) que imparten docencia en tandas matutina, vespertina y nocturna. En la
mañana asisten los(as) niños(as) que cursan la primaria; en la tarde los(as) de intermedia y
durante la noche alfabetizan adultos(as) hasta el tercer grado de laprimaria. Los(as) jóvenes que
llegan al bachillerato van a la Escuela Secundaria Bernardo Duarte, lacual está aproximadamente
a tres (3) kilómetros en la provincia de Hato Mayor.

La infraestructura de la escuela fue edificada porel gobierno enel momento que se construíanlas
viviendas. Posee doce (12) aulas, un salón de usos múltiples y ima oficina que utilizan los(as)
directivos(as) de la escuela. En su interior hay cuatro (4) baños, dos (2) para hembras y dos (2)
para varones. Además poseen una cancha de Baloncesto y Voleibol.
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^1 número de-wlas y profesores(as) ne~3a abast^para suplir la demanda educativa de la zona.
Dice una de las profesoras que hay niños{as) que no asisten a la escuela debido a no tener para
comprar uniformes, útiles escolares y sus familiares no les dan suficiente alimento.

En la escuela funciona la Asociación de padres y Amigos de la Escuela. Un miembro de la
organización mencionada informó que en años pasados se veían obligados(as) a marchar por la
comunidad y la-provincia, exigiendo a las autoridades finalizar la construcción de la escuela.

Economía _

Hay tres tipos de faena a las que se dedican los(as) comimitarios(as) de Los Hatillos: agricultura,
ganadería y trabajos informales. Los productos agrícolas cultivados en la zona básicamente se
destinan a la subsistencia y en uno que otro caso son comercializados con intermediarios de Hato
Mayor y San Pedro de Macorís para 'algún negocio,' pero alegan que las ganancia son exiguas.

Dicen los(as) agricultores(as) que producen: arroz, yuca, plátanos, auyamas, batatas, maíz,
verduras, molondrones, entre otros productos. Se quejan de que sus cosechas se pierden
continuamente por la infertilidad de los suelos, falta de fertilizantes y crédito. Otro de los
problemas que tienen los(as) agricultores(as) está relacionado con las enfermedades de las
plantas: virus, insectos (Mosquita Blanca) y 'gusanos'.

Informaron los(as) agricultores(as) que el Instituto Agrario Dominicano entregó a los(as)
campesinos(as) un total de seiscientas cincuenta (650) parcelas, que oscilan entre treinta y cinco
(35)-y cuarenta (40) tareas.^^ Siembran de enero amarzo según la condición del tiempo (lluvia o
sequía) y 'la cosecha se da' en noviembre y diciembre. Los productos que más venden son el
maíz y la yuca; los otros, casi todos, se consumen o intercambian con otros(as) agricultores(as).

Se repartieron tierras para uso ganadero a unos nueve (9) a cinco (5) kilómetros de las viviendas,
con una medida de ochenta (80) a setenta (70) tareas. Los hatos están separados con barreras
muertas y vivas,y alambradas, en ellos siembran Yerba de Guinea^\ Pangóla" y otras.

Hay tres (3) clases de ganado: Pardo, Suizo y Brahmán- Pardo Suizo y Cebú. Se utilizan su
carne y leche. La actividad ganadera, dicen los(as) agricultores(as), que es una de las más
rentables; las tierras son aptas y hay suficiente agua porque tienen lagunas en los predios.

Según los(as) ganaderos(as) de la zona hay tres (3) tipos de ganaderos(as): grandes
ganaderos(as), que tienen entre tres (3) y cinco (5) mil cabezas (Hato Mayor); ganaderos(as)
medios, poseyendo de doscientas (200) a trescientas (300) cabezas; ganaderos(as) de cuatro (4) a
cinco (5) cabezas. Los(as) dos últimos(as^son comunes en Los Hatillos.

Equivalente a 629 metros cuadrados.
Plantas de Jobo {Spondias mombin L.)

" Panicum máximum Jacq,
Digitaria decumbens Stent.s
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"Comotos hatos no solT tan-extensos, la mayoría-^íI^Jos(as")" ganaderos(as) recusen a los(as)
agricultores(as) que no tienen posibilidad de poner a producir la tierra y le pagan con leche o
dinero para que permitan el ganado en sus predios. Los(as) agricultores(as) señalaron que
muchos(as) rentan las tierras a los(as) ganaderos(as) y sólo así obtienen ingresos.

Según las informaciones obtenidas y las observaciones de campo gran parte de los{as)
comunitarios(as) alleman 4as actividades agrícolas con otras faenas, como vender dulces,
dedicarse al 'motoconcho,'" ebanistería, trabajos de construcción, centros de expendio de
productos tales como habichuelas y otras mercancías. También las casa sirven de centros de
expendio , en muchas se venden helados, refrescos, hielo y dulces. Otros individuos rentan las
habitaciones de las viviendas, casos de hombres y mujeres solas.

Informaron las mujeres que van a faenar en el servicio doméstico de Hato Mayor, San Pedro de
Macorís; igualmente ingresaron a industrias de zona, franca. Los(as) hijos(as) los dejan con la
madre o familiares. Algunos(as) comunitarios(as) laboran en la Agroindustria Delta y Barceló,
que se encuentran en Hato Mayor, allí siembran y colectan naranjas que son comercializadas en
el extranjero.

En estas industrias faenan hombres y mujeres limpiando las naranjas y colocándolas en cajones
para ser exportadas; eliminan insectos de las plantas y según la cantidad de insectos que colecten
en un frasco de vidrio se les paga. Por la recogida de una caja de naranjas equivalente a ciento
veinte y cinco (125) libras se les paga RD$ 1.50. Un hombre suele recoger en un día un máximo
de cincuenta (50) sacos; el pago lo reciben cada quince (15) días.

Se conocen los casos de dos (2) familias que van al Valle (municipio de Hato Mayor) a trabajar,
en la industria de Induspalma, recolectando los frutos de la Palma Africana" para extraer aceite.
Los hombres tienen la función de cortar los racimos y lasmujeres de recoger las semillas.

Reciben las bolsas dealimento dos (2) veces por semana departe del gobierno; con estas muchos
sesostienen, o las venden para comprar jabón, sazones para la comida, leche, carbón o gas.

Los que tienen menos ganado tienen que trabajar en otros hatos ayudando con la extracción de
leche; la que venden a razón de RD$ 3.00 la botella. Otros se dedican a la venta de carne o
animales pequeños.

Grupo familiar

El grupo de parentesco más común en el poblado es la familia nuclear, compuesta de marido y
mujer consu prole. En menor proporción grupos domésticos colaterales integrados porel núcleo
primarioy cónyugesd&4iermanos(as) y la descendencia de estos(as). —

Medio de transporte público basado en el uso de motocicletas.
*'Elaeis guineensis



44

J&fedominan las uniones Ubres y errmenormedida los matrimonios reiigiosds, espéaalmente bajü
los ritos protestantes. Hay casos dé'hómbres y mujeres que viven solos{as) por causa de •nudez
o separación.

Organización _

En la comunidad de Los Hatillos hay cinco (5) asociaciones de agricultores: Asociación El
-Progreso (viene desde Trepada Alta), Asociación San Pablo (viene desde Arroyón), Asociación
Nueva Esperanza (surge de una división de la Asociación El Progreso), ^ociación Las
Mercedes (los integrantes son de Pilancón) y Asociación de Mujeres Unidas San Pablo.

Cada una de estas asociaciones está conformada sólo por los miembros de sus antiguas
comunidades (Arroyón, Pilancón y Trepada Alta). No suelen mezclarse porque alegan que "cada
quien tiene sus intereses." La excepción la constituye la Asociación de Mujeres Unidas y la
Asociación Padres y Amigos de la Escuela.

La Asociación de Mujeres Unidas San Pablo se formó en 1993 en Los Hatillos; está integrada
por ciento veinte y cinco (125) mujeres que tienen por objetivo luchar por la comunidad. Al
principio se reunían en la escuela, ahora se reúnen en las casas de los miembros. Actualmente a
la Asociación asisten unas sesenta y cinco (65) personas.

Lograron conseguir un préstamo con una organización no gubernamental llamada Ce-Mujer, la
cual hace la entrega de una vaca preñada a las socias elegidas. Cuando nacen los becerros se
debe esperar hasta el destete para cederlos a otra socia, hasta que todos los miembros de la
Asociación tengan un animal y puedan reproducirlo, no sepaga el préstamo.

La Asociación El Progreso se fundó en Trepada Alta con la finalidad de organizar los(as)
agricultores(as) para "la venta de sus productos y la fijación de precios convenientes." Lograron
conseguir, antes del desalojo, préstamos del Banco Agrícola y vender sus productos directamente
al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) y más tarde a intermediarios que
iban a Trepada Alta ofreciendo buenos precios.

Enprincipio esta Asociación era la encargada de repartir las bolsasde alimento en la comunidad.
Ocurrieron dificultades con ladistribución de los alimentos, pues según opinan los miembros de
la Asociación Nueva Esperanza, se dejó de entregar a muchas familias las bolsas asignadas.
Dadas las dificultades que surgieron cóh este grupo, los(as) disidentes crearon una nueva "
Asociación llamada La Nueva Esperanza, destituyendo laprimera. Hoy en díaestaasociación se
encarga de repartir los alimentos.

Las demás -asociaciones se reúnen con fi-ecuencia y se dedican- a buscar soluciones a los
problemas que enfrenta la comunidad. Algunos de sus miembros se reúnen con otras las
asociaciones de la zona, pero nunca asumen sus directrices, dicen los(as) comunitarios(as) que
hay conflictos que hay conflictos entre ellos.
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En la confanidad hay'una edificación llafhada Xentro Comunal, que a pesar "de habetse
construido junto a las otras, todavía la población no ha podido hacer uso de ella. La Ingeniera
que tuvo asu cargo la obra no entrega la llave ala comunidad por razones económicas; alega la
susodicha que el gobierno no le ha pagado por su trabajo yque hasta que no se produzca el hecho
no entregará lo demandado.

Religión

La comunidad posee seis (6) templos religiosos, uno (1) católico y cinco (5) protestante^ La
Iglesia Católica fue construida juntamente con las viviendas del poblado, en cambio, los grupos
protestantes están actualmente colectando dinero con el fin de construir sus santuarios. El
gobierno dominicano no construye templos que no sean católicos.

Las iglesias protestantes pertenecen a dos (2) ramas: cuatro (4) a la rama Pentecostal y dos (2) a
laAdventista. Sus actividades deculto son oficiadas ennuevas edificaciones que han construido
en los alrededores de lasviviendas, en las propias viviendas o en zonas baldías.

A uno de los grupos religiosos protestantes el Instituto agrario Dominicano le donó un pequeño
terreno en el cual están construyendo una iglesia. Este grupo viene de Trepada Alta; dicen
los(as) lugareños(as) que su iglesia tiene aproximadamente veinte y cinco (25) años. Dicen
los(as) vecinos(as) que esos(as) feligreses(as) han ayudado a la comunidad pues realizaron un
operativo médico, regalaron ropas que han sido donadas desde el extranjero ycolaboraron con la
escuela en la alfabetización de adultos.

La iglesia católica se llama Nuestra Señora de la Altagracia. Sus actividades se concentran en la
celebración de la misa todos los domingos y enlaevangelización por medio de lacatcquesis.

Salud

No existe dispensario médico en el área. El centro de salud más cercano está en la provincia de
Hato Mayor del Rey y para ir al lugar tienen que utilizar los medios de transporte que llegan al
poblado: autobuses y motocicletas, porque les queda a tres (3) kilómetros.

En la comunidad, recientemente se estableció un médico de origen cubano, el ciíal está casado
con una enfermera que rentó la vivienda donde residen. Estos vecinos atienden la demanda
médica de todos los(as) particulares que lo solicitan; por el servicio cobran RD$30.00 y cuando
los(as) enfeimos(as) tienen complicaciones de salud los remiten aLHospital de Hato Mayor.

Dicen los(as) lugareños(as) que el servicio que ofrece el Hospital Leopoldo Martínez de Hato
Mayor es deficiente. Los(as) enfennos(as) deben llevar agua potable, sábanas y jeringas.
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De acuerdo coii4ak opiniones 3el "Doctor"cubano", las afecciones mfe comunes sonrparásitos,
hipertensión arterial, anemias, asma y diarreas (por la insalubridad del agua que ingieren),
vómitos (asociados con la incorrecta preparación de los alimentos y el exceso de grasas en la
dieta) y artritis. En la comunidad se han realizado varias jomadas de vacunación contra el polio
y sarampión.

Se observan enfermedades de lajjiel tales como: la pitiriasis versicolor, furúnculos y^dergias.
Para curarse la pitiriasis utilizan hojas de tomate y de artemisa" y maguey" para los dolores de
cabeza.

Informaron dos^e los(as) entrevistados(as) que en la comunidad habíajm curandero que sanaba
el "mal de ojo"^°. Este señor continúa viviendo en la comunidad, pero se retiró del oficio porque
actualmente profesa el protestantismo.

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LAS COMUNIDADES

Origen de la familia

El total de las familias entrevistadas fue de setenta y tres (73), de las cuales sesenta y ocho (68)
son de origen dominicano y las cinco (5) restantes dominico-haitiano. En general se puede decir
que el 55.88 % de los entrevistados proceden de provincias cercanas al Parque Nacional Los
Haitises, como Monte Plata, Samaná y Hato Mayor; el 44.10 % viene de provincias que están
lejanas a dicho parque, (ver tabla 13 y Fig. 2).

Composición de la familia

El número promedio de personas por hogar de las sesenta y ocho (68) familias estudiadas en las
seis (6) comunidades es de 5.94 personas por hogar. El promedio más alto de personas por hogar
se encontró en el barrio El Cangrejo (7.17) y el más bajo fue en la comunidad La Altagracia
(5.00). Es importante señalar que el 47.06 % de todos los hogares entrevistados tenían de cinco
(5) a nueve (9) personas por hogar, (ver tabla 3).

Según los resultados que presenta la tabla 4, las comunidades que tienen el promedio más alto de
hijos(as) por familia son: La Altagracia y Los Hatillos, con un 6.50 y 6.42 respectivamente; los
dos (2) promedios más bajos corresponden al Barrio El Mataderocon 4.38 hijos(as) por familiay
El Catey con 5.00.

Artemisia absinihium L.

Agave americana L.
" Enfermedad provocada por un individuo con poderes sobrenaturales, a través de una miradadel mismo.
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-rí'ara las seis-(6) comumdáaes el promedio de hÍjos(as)-por ñimilia es de 5732.-£126.41 % de los
entrevistados respondió que tienen de tres (3) a cinco (5) hijos(as). Se trata de una población
muy joven ya que de acuerdo con los datos arrojados en la tabla 18, el 65.32 % de los 372
miembros(as) de las familias entrevistadas tiene menos de treinta (30) años. Solamente el 8.87
% tiene más de sesenta (60) años.

—Si se calcula el porcentaje de miembros(as) por rango4e edades en cada ima de las comunidades,
encontramos que en el rango de edad de 0-10 años, la comunidad que presentómayor número de
miembros(as) en ese grupo fue la del Catey con un 36.11 %; la que menor número de
miembros(as) arrojó para el mismo rango fue la de Los Hatillos, conun 16.9 %. (ver tabla 57).

En el rango de 20-40 años se encontró que Los Limones y El Cangrejo tuvieron el mayor
porcentaje de miembros(as) con un 28.33 % y 26.79 % respectivamente; el número de
miembros(as) más bajo lo tiene la comunidad de LaAltagracia con un 13.20 % (ver tabla 57).

Siguiendo con el análisis de las edades por sexo, entre las sesenta y ocho (68) familias
encontramos que el mayor porcentaje de personas que tienen más de cincuentaaños están en las
comunidades siguientes: La Altagracia con un 26.41 % y Los Hatillos con un 21.13 %. Las dos
(2) comunidades que presentaron menorporcentaje paraeste rango son El Matadero con 8.34 %
y El Cangrejo con 12.52 % (ver tabla 57).

Es interesante señalar que la distribución genérica no es igualitaria, ya que el porcentaje de
hombres es mayor que el de mujeres: un 54.57 % contra un 45.43 %. Ahora bien, las
comunidades que mayores porcentajes de mujeres tienen son: El Matadero, 56.57 %y El Catey ,
45.83 %; las que tienen el menor porcentaje son: La Altagracia con.un 39.62 % y El Cangrejo,
42.86 %. El caso inverso ocurre para los hombres en estas comunidades.

Estado civil

De acuerdo con la tabla 1, el estado civil al cual pertenece el mayor porcentaje de los(as)
entrevistados(as) de las seis (6) comunidades estudiadas fue el de unión consensual con 38.24 %.
La misma tabla nos muestra que el segundo porcentaje más alto fue elde soltero (a) con un23.54
Vo. El porcentaje acumulado de estas categorías representó la mayor parte de la población de
los(as) entrev¡stados(as) (61.78 %).

El 48.89 % de los sesenta y ocho (68) entrevistados(as) se ha casado sólo una vez. El 31.11 % se
ha casado dos (2) veces. La muestra arrojó que ambas categorías representan el 80 % de la
población, es decir, que el 80 % de los(as) m{embros(as) se han casado menos de tres (3) veces.
(veiLtabla 2)
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Característ¡caS"migratorias-- " —

La mayoría de las familias entrevistadas provienen de comunidades que fueron desalojadas del
Parque Nacional Los Hailises, con excepción de los(as) entrevistados(as) de Los Limones, que
aúnpermanecen en su comunidad.

Más de la mitad^ la población, el 55.88 % de los(as) entrevistados^) nacieron-en zonas
cercanas ai Parque Nacional Los Haitises, trasladándose a este desde las provincias de Samaná,
Hato Mayor, Monte Plata yMaría Trinidad Sánchez.

La_mayor migración se registra en los años de 1961 a 1920, con un porcentaje de 23.53 %y en
los añosde 1971 a 1980 conun 16.18 % como se aprecia en la tabla34. Es de notar que el 47.05
%que resta de los(as) entrevistados(as), como se ve en la tabla 13, migró de distintas provincias
que no estaban cercanas al Parque Nacional Los Haitises, tales como: San Cristóbal, Sánchez
Ramírez, Duarte, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel, Peravia, Santiago, Puerto Plata y La
Altagracia.

Es importante señalar que fue en la provincia de Monte Plata donde se dio la mayor migración
registrada a la zona, en los años de 1961 a 1970, y, en menor proporción, la de los migrantes de
Hato Mayor del Rey y Samaná.

Emigración de otros miembros desde ia comunidad

El 60.29 % de los(as) entrevistados(as) respondió que ningimo (a) de los(as) miembros(as) que
viven en el hogar, se había mudado en los últimos cinco (5); sólo el 39.71 % lo confirmó; de
estos la mitad (19.85 %) dijo que su migración se debió a razones de trabajo, y los(as) restantes
por enfermedad y estudio, (ver tabla 9)

El 39.71 % de los(as) entrevistados(as) refirió tener familiares que emigraron a otros lugares; un
40.74 % dijo que los(as) familiares habían emigrado a Santo Domingo, el 33.33 % a otros
lugares del país y el 22.22 % a otra comunidad de la zona, (ver tabla6).

EDUCACION

Nivel de instrucción

De acuerdo con los datos arrojados por la tabla.l7, acerca del nivel de estudio de los(as)
miembros(as) de las sesenta y ocho (68) familias de las comunidades estudiadas, el 63.71 %-de
todos(as) los(as) enlrevistados(as) tienen el nivel prinuirio; el segundo grupo en importancia
alcanza un 6.18 %, correspondiente al nivel de intermedia.
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De esto se dedueéque el 59.89 To nocursó la«ccundariao no ha llegad© a ese ni^ y quesólo un
0.27 % ha cursado la universidad. Según los resultados obtenidos en la tabla 21, el 63.24 % de
los sesenta y ocho (68) entrevistados(as) han sido alfabetizados(as) '̂ y el 36.76 %no lo hasido.

ASPECTOS SOBRE SALUD^ - _

Lugares para atender urgencias médicas

Un 25.74 % de_los(as) entrevistados(as), tanto en el pasado como en el presente (1996), y
equivalente a un 50.72 % de los casos válidos", informó que los centros de salud se encontraban
a una distancia desde su casa menor de un (1) kilómetro; la segunda distancia con mayor
porcentaje, la representa la categoría seis (6) o más kilómetros; con un 18.38 % de los(as)
entrevistados(as), que es un 36.23 % de los casos válidos, (ver tabla 15)

Se pueden clasificar los centros de salud de las comunidades estudiadas en los siguientes tipos:
hospitales públicos, dispensarios" y clínicas. El 80.88 % de los(as) entrevistados(as), tanto en el
pasado como en el presente (1996), asisten a hospitales públicos y el 13.24 % de los(as)
entrevistados(as) informó que visitaba, o visita, un dispensario. Sólo un 5.88 % señaló que
asiste, o asistía, a clínicas.

Control de la natalidad

El 67.64 % de los(as) entrevistados(as) señaló que no usa ningún método para evitar los(as)
hijos(as) y entre las principales razones citaron las siguientes: 34.78 % de los casos válidos
expresó que querían tener familia, un 15.22 % que no les gustaba y un 10.87 % dijo que esas
cosas eran malas. El 32.35 % de los(as) entrevistados(as) usa algún tipo de método
anticonceptivo, los más comunes son: 'la pastilla' y la 'operación o preparación'; en menor
importancia el condón.

A excepción del 30.88 % de los(as) entrevistados(as) que consideran que no saben si es
importante o no tener una gran cantidad de hijos(as), el resto opinó lo siguiente: los(as) hijos(as)
ayudan a los padres (33.82 %), querían una fíimilia grande (14.71 %), los(as) hijos(as) son la
familia (7.35-%), es importante lo que Dios manda (4.41 %), entre otros.

Entiéndase por a[fabetizados(as) aquelios(as) que saben leer y escribir.
" Serefieren a aquellas personas que si sabían a que distancia quedaba elcentro desalud más cercano.
S3 Establecimiento destinadoa prestarasistenciamédica,sin que los enfermos puedan residiren o internarseen él.



50

ECONOMIA -- ' - -

Ocupación

De acuerdo con las informaciones dadas por los(as) entrevistados(as), las actividades que
realizaban en el Parque Nacional Los Haitises eran la agricultura, oficios domésticos y, en menor
proporción la ganadería. En los actuales momentos, 4os(as) desalojados(as) del parque
reubicados(as) en los nuevos asentamientos agrarios siguen dedicándose a la agricultura como
principal ocupación, como se ve en la tabla 7.

Una excepción sobre esto se observa con los(as) desalojados(as) que se establecieron en barrios
marginales tales como: El Cangrejo, en el municipio de Sánchez, y El Matadero en Sabana
Grande de Boyá, donde ellos(as) han tenido que cambiar sus patrones de producción
agropecuarios por actividades relacionadas con el marisque© y la pesca (El Cangrejo), y otros
vinculados con el comercio (El Matadero). Igualmente es importante señalar que el 42.76 % de
todos(as) los(as) entrevistados(as) se dedican a actividades no relacionadas con la agropecuaria y
oficios domésticos (ver tabla 7).

Si analizamos la ocupación de los(as) miembros(as) de las sesenta y ocho (68) familias podemos
decir que la actividad a que mayor número de personas se dedican es al estudio , con un 39.70 %
de casos válidos, seguida por la agricultura con un 25.37 % y los oficios domésticos con un
17.31 %. El 17.62 % restante realiza diversas actividades, como se ve en la tabla 7.

En lo que respecta a la ocupación femenina se encuentra que el 45.33 % de los miembros de la
familia son estudiantes, el 8 % que se encuentra en capacidad productiva se dedican a la
agricultura y el 38.67 % a los oficiosdomésticos, (ver tabla 7)

Encontramos que las mujeres realizan un sinnúmero de faenas que contribuyen con el ingreso
familiar como: lavanderas, vendedoras, freidureras, riferas, dulceras, domésticas, demasadoras de
cangrejo, entre otras. Junto a estas actividades se dedican a cuidar animales y a todas las labores
vinculadas con los oficios domésticos.

Fuentes de ingreso de los(as) entrevlstados(as)

El 19.12 % de los(as) entrevistados(as) percibe ingresos por-concepto de venta de la cosecha,
seguido de un 13 % echando días. Como muestra la tabla 8, el 20.59 % de los(as)
entrevistados(as) dijeron no percibir ningún tipo de ingresos.

Es interesante señalar que el 1_1.76 % de los(as) informantes recibe ingresos de actividades
vinculadas con la captura y venta del cangrejo. Los 35.29 % restantes reciben dinero porotras
actividades, (ver tabla 8) La totalidad de los(as) entrevistados(as) informó que sugasto principal
lodestinan a la alimentación y en menor proporción a ropas y medicina.
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Propiedad^ ~ - -

Los informantes dijeron poseer propiedades tanto fuera como dentro del Parque Nacional Los
Haitises. Las propiedades las dividieron en animales, casas, tierras, equipos agropecuarios y
otros. Con relación a los animales, los(as) entrevistados(as) señalaron que poseían gallinas y en
menor proporción cerdos y cabras. Sólo diez (10) de ellos(as) afirmaron tener de una (1) a tres
(3) vacas para el ordeño. Los(as) que se dedicaban a la ganadería fueron dos (2) y uno (1) de
ellos(as) a tiempo parcial, ambos(as) expresaron no tener más de diez (10) vacas para la
producción de leche.

En relación conjas viviendas, los(as) sesenta y ocho (68) entrevistados(as) informaron que
cuando vivían en el Parque Nacional Los Haitises, todos(as) tenían la suya propia. Después del
desalojo, cinco (5) de ellos(as), de los(as) que no fueron asentados(as) expresaron queno tienen,
específicamente aquellos(as) que residen en el barrio El Cangrejo y El Matadero.

En cuanto a la posesión de tierra todos(as) los(as) entrevistados(as) reubicados(as) en los
asentamientos agrarios expresaron poseer tierras, al igual que los(as) comumtarios(as) residentes
en Los Limones (comunidad de Los Haitises). En cambio los(as) no asentados(as) (El Cangrejo
y El Matadero), informaron no poseer tierras, con la excepción de un solo informante de El
Matadero, que dijo haberlas conseguido por sus propios medios.

En lo que respecta a preparación del terreno y labranza, los(as) sesenta y ocho (68)
entrevistados(as) informaron que tenían algunos de los siguientes implementos: barbas,
machetes, coas, yunta de bueyes, entre otros. Los(as) ganaderos(as) poseían potreros y
preparaban lagunas artificiales.

Historia de la obtención y delimItaGlón de las tierras del Parque Nacional Los
Haitises

El 36.76 % de los(as) entrevistados(as) se enteraron de las tierras del Parque Nacional Los
Haitises por un familiar, seguido de un 31.11 % que se informó por medio de un amigo, (ver
tabla 35)

En loqueconcieme a la delimitación del terreno las entrevistas arrojaron lo siguiente; el 19.12 %
sembraba postes vivos, un 20.59 % usó alambradas con postes vivos. El 10.29 % utilizaba
postes de madera muerta y marcaba los mismos, y un 8.82 % hacía marcas en los árboles y
lomas; un 14.70 % opinó que las tierras fueron delimitadas porTrujillo. (vertabla 36)

Existen diferencias en cuanto al número de parcelas en posesión de los(as) entrevistados(as)^^l
tamaño de estas. Encontramos que el 38.24 %opinó que tenían dos parcelas, el"23.53 % dijo que
sólo una y el 11.76 % cuatro (4) parcelas, (ver tabla 37)

En relación con el número de tareas que poseían los(as) entrevistados(as) en el Parque Nacional
Los Haitises las entrevistas arrojaron que el 13.24 % tenía seiscientas tma (601) o más tareas, el
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_J1.76 % cincuenta X50)-tareas"-a menos, siguiendo^^ 10.29 %_de doscientas una-^01)-^
trescientas (300) tareas. Er42.65 % expresó que no saben o recuerdan sobre el número de-tareas
que poseían, (ver tabla 38)

Según los datos arrojados por la tabla 39 (88.24 % de los(as) entrevistados(as) no poseían títulos,
aunque un 7.35 % expresó lo contrario. Cuando se les cuestionó sobre la procedencia de los

_predios, el 76.47 % dijeron que sus tierras eran del estado, el 4.41 % invadió tierra comunera y
un 10.29 % no conocía la procedencia, tver tabla 40)

Sobre la agricultura — —

La mayoría de los(as) entrevistados(as) expresaron que en sus antiguas comunidades sembraban
en los fondos" de las lomas y otros en las laderas, aunque en menor proporción. Según lo
arrojado por las entrevistas, el 48.53 % de los(as) entrevistados(as), señaló que debía sembrarse
en el mismo lugar donde tenían las parcelas (en los fondos de los mogotes), otros(as) indicaron
queen la parte llana, con un 13.24 % y un 10.29 % expresó que no debíasembrarse en un parque
nacional, (ver tabla 49).

En cuanto a los cultivos que consideran que pueden sembrar en el parque indicaron los
siguientes: el 17.54 % señaló layautía, el 8.77 % la yuca, el 12.28 %plátanos. El resto de los(as)
entrevistados(as) mencionó los cultivos siguientes: toronja, naranja, ñame, cacao, café, batata,,
cocotales, árboles frutales y maderables, entreotros, (ver tabla54)

Los(as) sesenta y ocho (68) entrevistados(as) indicaron que los productos agrícolas que se
producían en el Parque Nacional Los Haitises eran destinados al consumo y venta, (ver tabla
43)

El 44.74 % de los(as) sesenta y ocho (68) entrevistados(as) indicó que debían sembrarse en el
Parque Nacional Los Haitises árboles frutales, un 31.05 % consideró los árboles maderables y el
24.21 % señaló plantas mayores. Los árboles íhitales que mencionaron son los siguientes:
zapote, aguacate, limón, naranja y toronja; en cuanto a los árboles maderables señalaron: capa,
caoba, pino y roble; y de las plantasmayores sólo refirieron el café, el cacao y el coco, (vertabla
53)

Un 67.65 % nos expresó que se podría criar animales en el Parque Nacional Los Haitises, y un
32.35 % señaló que no. Los lugares señalados son los siguientes: 47.06 % en las zonas bajas o
fondos, 10.29 % en los llanos y un 29.41 % dijo que no sabía, (ver tabla 51)

^ Son formaciones que ocurren al unirse varios pies de mogote dando una apariencia en el terreno de parábola,
generalmente son de poca extensión.
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"Qrganíáaóny^r^lemas comunitarios— ~ —

Los principales problemas que afectan a las comunidades, según los(as) entrevistados(as) son: la
falta de agua, hospital, de trabajo, la veda porel marisqúeo y la falta de comida, entre otros, (ver
tabla 32) Según el 80.88 % de los(as) entrevistados(as), quien debe atender las necesidades de la
comunidad es el gobierno, otros señalaron a Dios y en menor proporción lo relacionado con la
organización comunitaria, (ver tabla 33) _

En relación a la organización comunitaria encontramos un conjunto de organizaciones
importantes que son reconocidas por los(as) pobladores(as). Los grupos religiosos católicos y las
asociaciones de agricultores reflejan la mayor presencia en las seis (6) comunidades estudiadas.
El 43.40 % de los casos válidos reconoció la"presencia de grupos religiosos católicos en las
comunidades y las asociaciones de agricultores con un 24.53 %. Otros tipos de organizaciones
como los clubes de madres, cooperativas, asociaciones y comités vinculados con los problemas
del desalojo se identifican en un segundo lugar de importancia, (ver tabla 26)

Las opiniones acerca de las razones más importantes que tienen los(as) entrevistados(as) para
estar organizados(as) son variadas en las diversas comunidades. En general se puede decir que
los(as) comunitarios(as) consideran que es más fácil conseguir las cosas, que se pueden ayudar
uiíos(as) a otros(as) y por si algún problema surge en lacomunidad, (ver tabla 30)

De acuerdo con los(as) entrevistados(as), el34.56 %dijo pertenecer a un grupo de lacomunidad,
siendo significativo que el 65.44 % de los(as) entrevistados(as) expresó lo contrario. Es
importante resaltar que la participación en organizaciones religiosas católicas fue la que alcanzó
mayor porcentaje; esto en relación con las no católicas y otras de carácter particular, no
religiosas, (ver tabla 20)

Según la tabla 24, el 54.41 %de los(as) entrevistados(as) opinó que la iglesia participaba en la
búsqueda de solución de los problemas de la comunidad; im 45.59 %consideró que esta no se
involucraba en lo antes dicho.

EXPERIENCIAS DE DESALOJO

Generalidades

El total de los(as) sesenta yocho (68) entrevistados(as) consideró que el desalojo fue el problema
más importante que afectó sus comunidades a partir del 1992. Opinaron que este desalojo afectó
sus vidas a tal punto que muchos tuvieron que cambiar sus antiguas residencias y tradiciones
agropecuarias. En general opin^on que sus experiencias tras el desalojo les acarrearon
problemas considerables, tales como: pérdida de las tierras, separación de la familia, mayor
empobrecimiento, disminución de los ingresos,entreotros.

Según la tabla 46, el 50% nos dijo que el desalojo les trajo más pobreza yíiambre, un 35 %dijo
que perdió sus propiedades y pertenencias. Es importante reseñar que los(as) entrevistados(as)
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hairtenidcrexperiencia de desalojo, una muestra"de es.l£res que el 13.'24 % de eHDs(as) afirmó
haber sido desalojados(as) por lo menos xma vez antes de llegar al Marque Nacional Los Haitises.
(ver tablas 29 y 31)

Sobre el Parque Nacional Los Haitises _

El 76.47 % de los(as) entrevistados(as) consideró importante el Parque Nacional Los Haitises, en
cambio un 23.53 % opinó lo contrario, (ver tabla 44) Entre los argumentos emitidos por los(as)
entrevistados(as) acerca de si es importante el Parque Nacional Los Haitises encontramos los
siguientes: el parque es importante para proteger animales y aves; sirve para conservar el agua;
preserva"los palos"; preserva la bellezade los montes; vienen los turistas y ayuda a la gentecon
trabajo de limpieza o de guardabosque.

Los(as) que consideraron que el Parque Nacional Los Haitises no es importante expusieron lo
siguiente; no nos interesa porque quita el trabajo de los hombres; quitan la tierra; sirve para que
la gente que tiene dinero críe peces y aves; afecta el sustento de la familia y los ñutos se pierden.

En lo que respecta a las perspectivas que los(as) entrevistados(as) tienen sobre el Parque
Nacional Los Haitises, encontramos variadas respuestas, entre ellas lo que más ñecuentemente
expusieron es que el parque es un lugar donde se quita el trabajo; tierras que usará el gobierno;
lugar donde se conservan los recursos naturales; lugares donde hay grandes ríos y palos bonitos;
zona donde los turistas van a pescar; lugar donde desalojaron la gente, para que crezcan "los
palos"; área donde se prohibe el corte de árboles y la agricultura; es una pileta o laguna donde
tiraron peces y llevaron aves, etc.

Del mismo modo, los(as) entrevistados(as) emitieron su opinión sobre los límites que debe tener
el Parque Nacional Los Haitises. Un 44.12 % de los casos válidos expresó que debían dejar los
límites establecidos en el primer decreto; los que dicen que no sabe con un 32.35%; para otros,
todos el área que no incluya "los fondos" y en menor porcentaje , lo que el gobiemo decida, (ver
tabla 52)

Más de la mitad de los(as) entrevistados(as) afirmaron que sus padres les enseñaron algunas
prácticas para proteger el monte o el río, entre las cuales se destacan con un 7.35 %, no
desmontar los árboles cerca de la cabeza de los ríos y un 10.29 % dice hacer "desabero"" cuando
se va a dar la quema, entre otros, (ver tablas 45 y 5J)

En cuanto a las actividades que pueden hacerse en el Parque Nacional Los Haitises, los(as)
entrevístados(as) respondieron que podían realizar trabajos agrícolas (17.65 %), limpieza del área
(11.76 %), trabajar sin cortar palosjyírgenes ni quemar (10.29 %), trabajar guardabosques_í8.82
%),trabajar sólo en ios fondos de las lomas (7.35 %), sembrar árboles maderables (7.35 %),
sembrarplantas ñútales (5.88 %), entre otras actividades, (ver tabla 50)

" Espacio que se limpia, al borde del lugar que se va a quemar para sembrar, de maleza conlos ñnes deevitar que
el fuego pasea una zona no deseada.
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^uiendo con este-puhto;c«estionamos-a Ips(as) scse^y ocho (68> entrevíst^sjas) sebre lo
que harían para evitar que no se dañe el área que se protégé: señalaron que debía amarrarse-a ios
animales o tenerlos con corral, que debían hacer "desabero", otros plantearon que no debían
quemar ni tumbar árboles.

En lo que respecta a las medidas más urgentes para proteger el Parque Nacional Los Haitises,
las(as) entrevistados(as) respondieron lo siguiente; no permitir la entrada de personas al área de
reserva, delimitar la zona, no quemar fíTlumbar los árboles , cuidarlo, dar asesoría técnicaT
mandar a foresta a protegerlo, entre otros.

El 39.71 % dice que la comunidad es la que debe controlar el parque y un 32.35 % señaló al
gobierno, los(as) restantes indican a foresta, a los(as) agricultores(as) y a los"~guardabosques
como los posibles actores(as) que podrían controlar el Parque Nacional Los Haitises. (ver tabla
56)

INTERPRETACIONES GENERALES

ASPECTOS FAMILIARES

Las relaciones de la casa definen nexos que trascienden la frontera del espacio privado y las
emociones, de ahí que las unidades familiares sean transmisoras de los conocimientos,
sentimientos y del mantenimiento de la continuidad cultural, además de ser unidades de
producción. Uno de los aspectos relevantes que arrojó la investigación fue el de la relación que
se da entre la familia y la tierra, en casi todas las comunidades estudiadas.

La relación familia-tierra era el núcleo donde giraba la vida en las antiguas comunidades, por las
relaciones que se articulan al interior de la propia estructura. Se defmen como formas de
interrelaciones sociales en tomo a la tierra, que personalizan el recurso no solo en im sentido
estrictamente económico, sino también afectivo. La tierra no se considera fuera de las relaciones
parentales; hay una vinculación de tipo patrimonial y afectiva que se adquiere en el instante en
que el predio dejade ser unamontería'* para convertirse en unaparcela o finca".

Montería se refiere a un terreoD^ondc la vegetación se encuentra en su estado silvestre, o sea que necesita ser
trabajado , moldeado, limpiado y adecuado para el trabajo agrícola . Este concepttrse extrajo de las opiniones de
Ios{as)entrevistados(as).
" . Parcela se refiere a un predio relativamente pequeño donde se cultivan productos que ellos consideran menores,
porejemplo plátano, yuca, yautla, entre otros. Una fmca es considerada una propiedad demayor extensión que por
lo general esta destinada a cultivos mayores o crianza de ganado; puede incluir varias parcelas. Son cultivos
mayores el café, el coco, cacao, aguacate y árboles fhitales y maderables.
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Cuando se trabaja-la tierra n0~se hace-de manera individual; es parte de una"estructaa que-se
relaciona directamente con la familia, áonque el campesino (a) todavía no la haya formado; la
tierra representa una fuente de sustento, crea la base económica para la formación de la familia.

El concepto de montería se pierde una vez iniciado el desmonte y pasa a concebirse una
propiedad de carácter parcelario; deja de ser un espacio de uso colectivo o estatal, como en el
caso4e Los Haitises. El mismo hecho del desmonte es un-acto que legitima el derecho a hacer
uso del predio. La tierra es atendida como~sr fiiere una mujer que se hace parir, adquiere el
significado social de algo que se construye con el tiempo y el esfuerzo de los(as) sujetos que la
cultivan. Las relaciones que surgen eneste proceso son decarácter afectivo y económico.

El esfuerzo y el tiempo que dedican a la tierra es importante para los(as) agricultores(as) porque
personifica su vinculación con ella. Una referencia general que encontramos en las comunidades
estudiadas, fue la concepción que tienen los(as) agricultores(as) sobre las tierras cultivadas; la
mayoría considera que una vez desmontada y plantada lasimiente, esta pasa a ser propiedad de
ellos y su familia, aunque no estén residiendo en el lugar.

Para el señor Carmona, de la comunidad El Matadero, las tierras que dejó plantadas de café, hace
cuarenta años, en El Ozama y Los Guineos, 'están ahí, con sus fhitos; quienes las ocupan hoy
día, saben que son de él y su familia', así pasa con las tierras que tuvo que dejar en el Parque
Nacional Los Haitises. Fue una concepción generalizada entre los(as) entrevistados(as) que las
tierras de Parque Nacional Los Haitises les pertenecen a ellos y sus familiares, aunque no las
puedan trabajar.

Economía familiar

A pesar de los cambios, esta relación se ha mantenido igual en las nuevas comunidades, aunque
más debilitada por la falta de tierra y la migración forzada porel proceso de desalojo del Parque
Nacional Los Haitises. Entre los elementos visiblesencontramos que la unidad doméstica es a la
vez una unidad de producción; por ello en el trabajo familiar prevalece la cooperación, la no
competencia y con menor frecuencia el uso de una mano de obra extra familiar.

La familia, lejos de constituirse enuna carga que mantener, se constituyó en el centro de la toma
de decisiones y del manejo de los recursos dentro y fuera de la finca. Enel mundo sociocultural
de estas comunidades (La Altagracia, Los Limones, El Catey, El Cangrejo y El Matadero), la
familia definió las estrategias de subsistencia, la permanencia en la comunidad y los valores que
les son propios como entidades socioculturales diferenciadas. Es importante señalar que las
familias preservaron prácticas socioculturales que hoy pueden ser observadas en las nuevas
comunidades, pesea los-desalojos de estas poblaciones. -

Estas prácticas se observan en la relaciones de trabajo, en las redes de solidaridad, en las
estrategias de subsistencia, en sus sistemas agrícolas, discursos cotidianos y en las múltiples
actividades laborales para lareproducción biológica y social.
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-ís ¡ntefesanti destacar cón^as redes de-solidaridad^recrean viejas ^eticas soc^ÍQSjUturales que-
han hecho posible la organización de estrategias de sobrevivencia en respuesta a la falta de
empleo, la pérdida de las tierras cultivables y sus espacios vitales. Por ejemplo, préstamos de
pequeños predios en los lugares donde cultivan; "dinero para la compra de alimentos y
medicinas; colecta de dinero para los enterramientos; cuidado de los(as) menores, aunque no
pertenezcan al grupo familiar, cuando los padres van a realizar algún trabajo; intercambios de
comidas, "cantinas vecinales^"; convite, etc., son ejemplos que poderes referir. —

Un aspecto importante en las relaciones familiares es la división sexual del trabajo y del espacio
de decisiones dentro de la unidad familiar. El mundo doméstico pertenece al dominio absoluto
de las mujeres, aunque su participación es activa en la esfera de la producción. El trabajo
productivo tiene un carácter masculino, fundamentalmente en los hogares donde hay jefatura
masculina, aunque se debe señalar que las actividades femeninas que generan ingresos en esos
hogares subvencionan los útiles escolares, alimentos, necesidades de la casa, ropas,entre otros.

Las mujeres no consideran su trabajo como el más importante de la casa, siempre y cuando esté
la presencia masculina en el hogar. Encontramos que realizan un sin número de actividades
productivas dentro del hogary no muy alejadas del espacio doméstico, tales como preparación de
mondongo, frituras, ventas de frutas del patio de la casa, dulces, lavado y planchado de ropas por
paga (Matadero, Hatillo, Catey, Cangrejo, Los Limones y La Altagracia). También las mujeres
se dedican a la crianza de cerdos y otras crías menores.

La economía familiar no descansaba sólo en el trabajo de los padres, sino también en el trabajo
infantil. Los varones de seis años en adelante laboraban con los(as) mayores en la finca, pero
desde que se produjeron los desalojos y presiones conel cultivo de yautía, con sus excepciones
por comunidad, como los casos que encontramos en La Altagracia, El Matadero y Los Limones,
los(as) pequeños(as) van a la escuela desde edades muy tempranas. Esto se verifica a partir del
traslado a las nuevas comunidades.

Antes los(as) hijos(as) no asistían a edades tan tempranas a la escuela. En algunas poblaciones
no habían centros educativos o tenían que cruzar la mar. Los padres regularmente preferían
entrenarlos(as) en las labores agrícolas. Cuentan las mujeres, y esto fue general para todas las
comunidades, que anteriormente lo único que pensaba la gente era producir la tierra, "trabajar y
trabajar". Unhombre mayor comentó que 'se trabajaba porvicio, solo por ver los ñutos perdió'.

Las niñas eran entrenadas en las labores agrícolas por las madres, pero en faenas de carácter
femenino: siembra de guandul, yuca, en la cosecha de café o cacao, y plátanos, en comunidades
como Los Naranjos. Otras se encargaban de echar las semillas de maíz, habichuelas o quitar los
matojos de los predios. También realizan actividades productivas friera del hogar, pero siempre
relacionadas con el mundo domésticos: lavado y planchado, ventas de frituras y dulces, labores
de limpieza, preparación de comida, entre otras. Esto último se verifrca- para las nuevas

" . Consiste en la preparación de alimentos para varias filias que por no tener la posibilidad de realizar una
comida ensus hogares , colectan dinero y productos de sus tierras. Seobservó en la Comunidad de la Altagracia y
en el Matadero.
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comunidades. Su asistencia a "ta .escuela se realiza""en ic^período- muy tempranor salvo
excepciones. ~ ~ "

Algunas mujeres se dedicaban a la siembra de yautía; casos especiales, mujeres solas, esposos
que no tenían la posibilidad de contratar peones o no tenían familiares que colaborasen en la
siembra. Estas mujeres eran llamadas por los hombres "mujeres del diablo", "mujeres hombres";
algunos hombres decían que estas mujeres "rendían más en el trabajo que muchos hombres".
Sus faenas no se circim^cribían a los predios, también laboraban en la casa. Erespacio de trabajo
en la finca, para aquellas mujeres que no sembraban yautía eran la zonas marginales del predio,
los extremos cercanos a la cerca, los terrenos de menor calidad, ya que consideraban que los
productes plantados por las mujeres no requerían de tierra "^ena", como necesitaban para la
siembra de yautía. Esto ílie general para todas las comunidades estudiadas. Conocimos una
mujer que trabajaba por jornal, en la comunidad de La Altagracia; no tenía esposo ni familiares;
vivía sola.

En las nuevas poblaciones (Matadero, La Altagracia, El Cangrejo, Los Hatillos), los(as) niños(as)
se dedican a la venta de dulces y frituras, faenan por jornal en desyerbe de patios, fincas,
construcciones de cercas, limpian zapatos, sirven de mandaderos y los más adultos trabajan en
motoconcho. Todo el dinero que entra por los(as) miembros de la familia es llevado al hogar y
es administrado por la madre, cuando proviene de los niños(as), no sucede igual con el dinero del
padre, pues él dispone a su antojo en qué se usará.

Regularmente es la madre quien se encarga de manejar la compra de alimentos, y todo lo-relativo
con el hogar. En las antiguas comunidades esto no variaba, pero los frutos del campo eran
llevados por el padre si la finca quedaba a gran distancia de la casa. Dicen las (os)
entrevistados(as) que en Los Haitises había peligro para las mujeres que se alejaban de sus
hogares. Comentaban que ocurrían violaciones, robos y hasta asesinatos. Acusaban a los
haitianos que pululaban por la zona.

Las mujeres decían que visitaban la finca siempre y cuando quedará cerca de la casa o cuando
vivían en ella; llevaban alimentos y bebida a los esposos, buscaban con los(as) críos(as) las
aguas y leña que necesitaban, además de lavar ropas en los ríos. Igualmente, expresaban las
mujeres entrevistadas, "recogíamos del monte hierbas, raíces, hojas, leñas, ñutas
silvestres(guayaba, hicaco, cundeamor, guayiga, etc.)"

Cuando iban al monte, nunca lo hacían solas, iban en grupos, con los(as) nÍños(as) o mujeres
jóvenes o viejas; llevaban machetes, hachas y cuchillos para cortar leña o las ramas, y en caso,
necesario para defenderse. Comentaban las mujeres de La Altagracia que en los montes pueden
apzirecer animales salvajes (puerco cimarrón) o fantasmas; igual piensan las mujeres de Los
Hatillos y Los Limones, aunque en las dos últimas comunidades señalaron que aparecían
Ciguapas"!^ - _

Guayiga {Zamia debilis L. f.), Hicaco{Chysobalanus ¡caco L.),Guayaba{Psidium guajaba L.), Cundeamor
{Momordica charantia L.).

Mujer mitológica que tiene una gran cabellera que lecubre todo elcuerpo, camina con los pies invertidos y muy
rápido; posee uñasmuy largas, vive en losbosque y roba sala loscampesinos, además de aparearse con los varones.



59

En generaljjjodemos decir qw los higares de-trabajo de las mujges se encontrabaircercanos al
hogar, no siempre así para los hombres. En los asentamientos nuevos esto cambia, pues muchas
veces las mujeres se marchan a trabajar a otros poblados. Y los hombres ahora tienen los
predios relativamente cerca, en comparación con épocas"anteriores, donde tenían que caminar por
horas o quedarse durante días en las fincas.

Generalidades sobre la familia

La familia es el centro de la vida, por ello no concebían que una persona pueda vivir sin hijos(eis)
y además sola, ni que mmca contrajera matrimonio. Para los(as) entrevistados(as) la subsistencia
en el campo sería imposible sin una familia que ayude, no sólo en las labores domésticas y
productivas, sino también afectivamente. El número promedio de personas por hogar que
encontramos en las seis (6) comunidades es de 5.94, el más alto de 7.17 y el más bajo de 5.00,
esto nos indica que la carga familiar es relativamente alta. Sí lo relacionamos con los datos
generales que se tienen del país, de acuerdo con Isis Duarte y Ramón Tejada Holguín , el número
promedio de miembros por familia es de 5.3; el cual, según ello, ha variado poco desde el 1920"'

Encontramos en las seis (6) comunidades un promedio de hijos(as) de 5.32 por familia
Igualmente lasentrevistas nos indicanque la población estudiadaes joven, ya que 65.32 % de los
372 miembros(as) de las familias tiene menos de treinta (30) años.

La estructura etaria de la población masculina y femenina residente en áreas rurales es de base
piramidal ancha. Corresponde a unapoblación joven, según la Encuesta Demográfica y de Salud
(ENDESA-91). Esa misma encuesta evidencia que las mujeres son más jóvenes que los
hombres y que ha seguido el mismopatrón que la poblacióna nivel nacional.

Matrimonio

De acuerdo con los datos arrojados por la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA-91) y el
Instituto de Estudios de Población y Desarrollo (lEPD), en la zona rural predomina la unión
consensual (41.7%). El estudio Etnográfico sobre Valores y Actitudes Locales de seis
Comunidades del Parque Nacional de Los Haitises nos dice que el 38.24% de los(as)
entrevistados(as) están unidos consensualmente. Esto se corresponde con las estadísticas
oficiales para la zona rural.

Es significativo resaltar que esos matrimonios se realizan a muy temprana edad, entre los doce
(12) y diez y seis (16) a^s para las mujeres, y los varones desde los quince aflpi. En lo que
respecta al número de veces que han contraído nupcias, encontramosTjue el 80% se han casado o
unido, o ambas cosas, menos de tres veces. Según Mujeres en Desarrollo Dominicana

Ver I. Duane y R. T. Holguín, Los Hogares Dominicanos: el mitode familia ideal y los tipos dejefaturasde
hogar, lEPD. 1995.
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-<MUDE)1996.iias dominicanas seiinenjrse casan a twfiprana edad, representando las ni&.baj^~_
en América Latina y el Caribe. Los emparejamientos (ENDESA-91) se realizan entre los 15-19
años, el porcentaje de hombres que se declaró como no casado fiie de 4.0 % paraeste intervalo y
de 41.0 % para las mujeres.

En lo que respecta al matrimonio cristiano, la generalidad de los(as) entrevistados(as) expresaron
que preferían este tipo de matrimonio. En cambio las uniones consensúales no las ven como un
Inátrimonio correcto. Esta opinión entraen contradiccióiTcon la realidad que encontramos en las
comunidades. Según las datos recogidos del total de miembros casados, hay un 14.71 % casados
por la iglesia, en relación con un 38.24 % quepráctica uniones libres. En cuanto al matrimonio
por lo civil, no encontramos ningxma pwsona que halla optado por él. El ideal del matrimonio^
cristiano o por la iglesia se verificó en todas las comunidades estudiadas.

Las uniones libres normalmente se realizan sin el consentimiento de los padres, quienes tienen la
creencia que los(as) jóvenes deben contraer nupcias por la iglesia, aunque los padres no lo estén
y este tipo de matrimonio no sea frecuente. Comentaba una señora de la Altagracia que los que
regularmente contraen matrimonio por la iglesia son los evangélicos; 'yo tengo unos años aquí y
nunca he visto que las muchachas se casen en esa iglesia'. Se referíaa la capillacatólica.

Los rituales matrimoniales varían de una comunidad a otra. Lo más común que encontramos es
que los(as) muchachas (os) huyeran a otros poblados o se quedaran en alguna casa solariega
alejados del pueblo, esperaban tres días como mínimo para regresar al hogar de los padres de la
novia, después de la coytmda. El recibimiento podía ser alegre o a disgusto: 'las madres siempre
lloran, nos decía una joven recién casada'. La visita a la familia de la joven, regularmente se
hace para confirmar el matrimonio y recibir la bendición de los padres de la novia. Si los padres
favorecen la unión se realiza una fiesta donde invitan a la familias vecinas y a los nueros para
presentar a los recién casados. En las fiestas se mataban cerdos, vacas y gallinas; la familia del
novio regalaba los víveres y otros frutos menores. Estas fiestas eran comunes en Trepada Alta,
Los Mapolos y Los Naranjos, etc.

Nos comentaban las mujeres de los nuevos asentamientos y pueblos que ya no celebran
matrimonios con tanta frecuencia como se hacía antes del desalojo del Parque Nacional. Dicen
que no hay para comer y que cada vez la situación económica es más difícil para ellos.

Las prácticas endogámicas no son frecuentes en la comunidades estudiadas. La mayoría de la
gente muestra rechazo. Entienden que la familias es sagrada. La iglesia prohibe los matrimonios
con familiares muy cercanos. Es general, las opiniones, que los hijos(as) procreados de la unión
con fíuniliares," salen locos(as)" o enfermos.

Tipos deTamília —

La familia extendida y. la nuclear son las tipologías familiares que en lo fundamental
encontramos en las seis comunidades, siendo la primera la más frecuente. De acuerdo con lo
observado, la familia extendida no sólo provee de suficiente mano de obra para satisfacer la
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- demairia de trabaje^ familiar. -Permite una división sexuaLdel trabajo que-favorece jTle-da más
valor al trabajo masculino que al de las mujeres, además de contribuir a abaratar los coste de
producción por lo antes dicho.

La familia extendida favorece las relaciones que son necesarias para la reproducción social y
biológica, contribuye con el ideal de que la familia debe ser grande, considera a los hijos(as)
como un bien, "que tarde o temprano" ayudará al sostenimiento de la familia, lo mismo que
cualquier miembro"!^ de esta y favorece por igual las prácticas de autarquía. Fomenta la
creencia de que en el pasado todo era mejor, se producía todo lo necesario en la finca para
satisfacer las necesidades de alimentos (referido al-período de gobiemo de Rafael L. Trujillo) de
los(^s) miembros de la familia y daba para repartir con los vecinos.

Con esta creencia tratan de explicar alos(as) miembros del grupo doméstico, que un hogar donde
no hay hijos(as) y la familia es pequeña no hay felicidad, ni oportunidad de crear riquezas,
porque no sirve de nada tener propiedades si estas no se crean para la familia. Fue una idea
genera! entre los(as) entrevistados(as) que lafamilia grande es una bendición de Dios.

Las mujeres crean redes de solidaridad entre ellas y esto se observó en todas las comunidades
visitadas. Cuidan de los críos(as) de las vecinas yde los(as) miembros(as) de la familia yes
común ver a las abuelas atender la cría de las hijas y sobrinas, entre otras, cuando estas se
marchan afaenar aotras comunidades ola ciudad de Santo Domingo. Se prestan dinero, ayudan
en las faenas del hogar, cuidan de los enfermos, realizan los rezos por la familia, participan en las
labores de siembra y cosecha, intercambian comida, preparan las medicinas y son las que
comúnmente cuentan las historias del pasado. Igualmente establecen relaciones de
compadrazgos con los(as) vecinos(as), yamplían las relaciones de parentesco.

La cohabitación varia por comunidad. La práctica más común de Ios(as) aldeanos(as) que vivían
en el Parque Nacional Los Haitises fiie la patrilocalidad. Regularmente los varones que
contraían nupcias se mudaban al lado de la casa paterna, los padres cedían a los recién casados
los terrenos para la construcción de la vivienda y la plantación. Rara vez se establecían al lado
de la casa de los padres de la novia. Son de la opinión de que 'las muchachas van donde la lleve
el marido'. Encontramos sus excepciones, cuando el novio no tenía propiedades, pero esto no
era común.

Patrón de residencia

Otra patrón de residencia común entre los(as) entrevistados(as) yel que más se práctica después
del desalojo del Parque Nacional Los Haitises en los asentamientos y barrios nuevos es la
neolocalidad Observamos que la mayoría de la gente ha tenido que cambiar su patrón de
residencia por el mencionado, ya que no tienen disponibilidad de tierras, ni de viviendas. Dicen
queel hrstituto Agraria no tomó en cuenta la costumbre de residencia.

. Patrón de residencia postmarital en ei que una pareja establece un nuevo lugar de residencia en vez de vivir con
ojunto a cualquiera de los dos grupos de padres.
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En la comunid^:=^~Gat^observamos lo" conj^o; hay-una famifra^e tiei^a todos sus
4iijos(as) residiendo unoal iado-del otro. Dicen que la decisión de^arlélas viviendas-arcana no
ftie del Instituto Agrario, sino de la comisión encargada de tramitar las viviendas. Parece ser que
la neolocalidad es la forma más común.

En Los Limones, todavía permanece la patrilocalidad, la pareja casada vive cerca o en la casa de
los parientes del esposo. Ahora bien, hay que señalar que los cónyuges muy pobres y sobre todo
jóvenes practic^ija patrilocalidad. ~

Los tipos de emparejamientos que más frecuente se practican son los matrimonios monógamos,
pero en comunidades como La Altagracia, El Cangrejo, Los Limones, conocimos casos de
monogamia en serie, en donde una mujer o hombre se han casado con varios cónyuges, pero no
al mismo tiempo. Paralelamente a estas prácticas se dan los matrimonios poligínicos63 en las
comunidades del Cangrejo, La Altagracia, Los Limones y el Catey. Este tipo de matrimonio es
frecuente en las comunidades mencionadas.

MIGRACION INTERNA

El flujo de campesinos(as) hacia la ciudades y otras zonas rurales ha sido una constante en la
República Dominicana. De hecho, entre los años de 1960-1970 y 1970-1981 se trasladaron del
campo a las zonas urbanas unas 389, 000 y 536, 000 personas, respectivamente(Ariza et al.
1991). De acuerdo con esto, parecería que los campos dominicanos se estuvieran quedando
vacíos y se diese un proceso de descampesinización, como sostienen algunos especialistas del
área. La verdad es que no existendatos estadísticos que avalental afirmación.

De acuerdo con el censo realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 1991), la
República Dominicana tiene 7,470,533 habitantes, de los cuales 2,990,425 viven en la zona rural,
lo que para Pedro Juan del Rosario significa que "la población rural sigue creciendo, a pesar de
las fuertes migraciones hacia las ciudades"^.

El mundo rural se mueve y esta dinámica está ligada a los matrimonios, búsqueda de trabajo,
violencia familiar, prácticas agrícolas, (agricultura migratoria), "los desalojos ambientalistas" y
el deterioro de la calidad de vida, entre otros factores. Las informaciones (Ramírez, 1993)
subrayan que 'el flujo migratorio interno ha mostrado cambios, pues la corriente rural-urbana ha
perdido importancia', destacándose la migración intemacional. La emigración se dirige hacia
Los Estados Unidos y Europa.

Tipo de matrimonio plural enlaque un hombre tiene más deuna esposa.

Del Rosario, Pedro Juan, Schorgmayer, H, yotros: Uso de tiena yproducción de alimentos en la República
Dominicana, Editora Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Pontificia Universidad Católica Madre yMaestra,
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 1996.
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_Les(as)_ cámpwinos(as)^-t}ue n^raron hacia la zOlia_de- los Haitises se'"^Ktcterizai^ por ser
agrictiltores(as)_que trabajan en tiená marginal, es decir zonas-hoscos^, laderas de montáTas y
tierras en proceso de regeneración. Este tipo de personas responde muy bien a los que practican
agricultura migratoria, sistema agrícola que no requiere de una tecnología sofisticada, ni insumos
químicos industrializados; en donde hay una división del trabajo que fundamentalmente
involucra a todos los(as) miembros de la familia. La producción se obtiene mediante la práctica
de la tala y quema del terreno.

Entre los años de 1961 a 1970 llegó a la zona de Los Haitises el mayor contingente de
agricultores(as) de zonas cercanas al Parque Nacional Los Haitises (Hato Mayor, Monte Plata,
María Trinidad Sánchez, Samaná, etc.) Otros Migraron desde provincias próximas a la ciudad de
Santo-Domingo (San Cristóbal, Monseñor Nouel, Peraviar etc.) y de provincias como San
Francisco de Macorís, Espaillat, Santiago y La Altagracia.

Es importante señalar que los(as) agricultores(as) marginales llegaron a las tierras del Parque
Nacional Los Haitises informados por los(as) familiares y amigos(as) que al igual que ellos(as)
buscaban tierras desocupadas o vírgenes; en su mayoría no poseían tierras o estas pertenecían a
sus padres. Un 13.24 % del total de entrevistados(as) fue desalojado antes de llegar a los
Haitises, por lo menos una vez.

Cuenta un viejo de lacomunidad de El Catey que en laépoca de Trujillo los(as) campesinos(as)
se trasladaban buscando tierras baldías y boscosas sin tener ningún tipo de represión; esa 'era la
manera de tener tierra'. Trujillo impuso una ley que controlaba a los vagos y obligaba a los
campesinos a trabajar diez (10) tareas detierra, de lo contrario eran sometidos a pagar una multa,
ir presos, o hacer labores de carácter público (construcción de caminos, carreteras, etc.). Para el
susodicho, la época de Trujillo favorecía el trabajo de los campesinos, ..."todo hombre que
buscará donde trabajar se quería", esdecir que seapreciaba su trabajo y al hombre que faenaba.

Dicen los agricultores de Los Hatillos que la vida de un campesino sin tierra, "pobre de la vida",
es buscar donde asentarse y 'eso hemos echo nosotros': "cuando vamos por los montes que nadie
se mete, donde hay culebras, pájaros malos, nadie dice nada, y cuando tenemos ya todo levantado
con plantas mayores, vienen y nos las quitan".

Para los(as) entrevistados(as) que fueron desalojados(as) de sus antiguas comunidades, el
despojo de sus tierras pudo ser provocado poruna política del Gobierno de Joaquín Balaguer, de
dar las parcelas a extranjeros o terratenientes que crían vacas, por la envidia de gente del
gobierno para hacerle pagar la tierras que ocuparon y con el fin de dar ejemplo a los campesinos
del desorden con la naturaleza, además de poner freno a las ocupaciones campesinas."

El desplazamiento de los(as) agricultores(as) a tierras boscosas ymarginales no ha parado, pues a
pesar del desalojo muchos campesinos que no fueron reasentados en los asentamiento del

_lnstituto Agrario Dominicano semarcharon buscando Jierra donde sembrar, porejemplo gente de
Los Limones, Naranjo Arriba y Abajo, Los Mapolos, Pilancon, El Matadero, La Altagracia,
Cangrejo y El Catey, Las nuevas tierras ocupadas se encuentran en las lomas del Deán, el
Ingenio Río Haina, área marginales de Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Limón del Yuna,
etc.
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En lo que respeta a_giHénes migraron"3é^íamilrarrópresaron los(ái) campesinados) que los^- '̂
pnineros que llegaron fueron- hombres que monteaban-feuscando puercos cimairon^ y tiOTas
para conucos. Conocieron el caso de una mujer que llegó sola a lazona, con una gran cantidad
de hijos que la ayudaban en la tala y quema del terreno. La búsqueda de la tierra es un asunto
masculino, sobre todo. Consideran que la faenas de la montería requiere de valentía, por los
peligros del monte.

La" migración nunca se daba con la familia^ompleta, regularmente iba primero el esposo o hijo
mayor y una mujer, aunque esta última no era llevada con frecuencia. Esperaban tener 'parado
un bohío y plantas comestibles' para llevarse la familia, si el individuo la tema. La migración
femenina hacia otra áreas, urbana o rural, se da cuando las mujeres van buscando trabajo que no
tiene que ver con la agricultura, sino con faenas vinculadas a lo femenino: oocina, lavado,
costura, entre otras.

En cuanto a la emigración de los(as) miembros de la familia, el 39.71% confirmó tener un
familiar que se había marchado y el 60,29 % respondió que no. Las razones que alegaron frieron
las siguientes; por falta de trabajo, enfermedad y estudio. Se dirigieron a Santo Domingo el
40.74% y los restantes a otra zona del país y a comunidades aledañas.

Las personasque hanemigrado recientemente sonen su mayoría mujeres y en menor proporción
hombres jóvenes. Losvarones se dedicaban a la agricultura y crianzade animales con sus padres
(cerdos, vacasy chivos); en cambio las mujeres trabajaban en la casa, criando puercos, gallinas y
chivos, además de faenas agrícolas : cosecha y siembra. La vinculación que se tiene con los
migrantes hombres no es frecuente. Esto fue general para todas las comunidades. En cambio, las
mujeres que dejaron sus hijos(as) visitan con más frecuencia la comunidad. Estas envían dinero
y ropas.

EDUCACION

El sistema de educación dominicano se rige por la ley No. 2909 ratificada el cinco de junio de
1951. De acuerdo con esta ley, el Estado Dominicano tiene la obligación de proveer educación
primaria a todo el territorio nacional, de manera gratuita, aunque esto no se cumple en su
totalidad, como veremos más adelante.

La escuela rural que conocimos en las comunidades estudiadas se caracteriza por carecer de
infraestructuras.adecuadas, falta de aulas, mobiliarios y equipamientos.básicos. En los nuevos
asentamientos, a pesar de que la infraestructura física de las escuelas supera a las antiguas, estas
no tienen aulas suficientes para suplir la demanda de estudiantes, carecen de recursos humanos
especializados, de material didáctico, y de bibliotecas, inadecuación del calendario escolar a los

--ciclos estacionales de producción y falta^ profesores,-etc.

Los comunitarios(as) de los asentamientos expresan que las condiciones de las nuevas escuelas
son excelentes, con relación a las que tenían en sus antiguas comunidades, en los casos donde
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había: No todas las^obl^ones de "Los- HaitísgS"-poseían^cuelas, como éñ tas_cpmumdaaes
siguientes: Los Naranjos Arriba y-Abajo,Lo^ Guaraguaos y Losidapolos. ^ -

En los poblados donde había escuelas no necesariamente los niños(as) y jóvenes podían asistir a
ellas. Recorrían grandes distancias de hasta "cinco (5) kilómetros y más"65 para poder llegar a
su destino, por ello los padres preferían no enviarlos a estudiar. Dicen las mujeres de La
Altagracia que 'una de las mejorías' logradas después del desalojo es la escuela.

Dicen los(as) entrevistados(as) que muchas veces tenían un profesor (a) para todos los cursos.
Cuando enfermaba el maestro (a) o participaba en una huelga profesoral en demanda de mejoras
salariales, 'los estudiantes pasaban muchísimo tiempo sin recibir docencia, lo qué provocaba el
descontento de los padres y una alta deserción escolar. Los padres dejaban de mandar su-prole a
la escuela porque no tenían para darle la alimentación adecuada, antes de hacerlo como en el
caso de La Altagracia.

El analfabetismo era alto en comunidades donde no tenían escuelas cercanas. Cuentan los(as)
entrevistados(as) del Matadero que 'los(as) muchachos(as) de Los Haltises trabajaban más de lo
que estudiaban'; en esas lomas habían pajaritos chiquititos trabajando la tierra con el papá; "no
sabían ni la o". Esta referencia la dieron los entrevistados de Los Hatillos.

La infraestructura de las escuelas era endeble; la mayoría estaban construidas de madera de
palma o aserrada, los techos podían estar cubierto de palma cana, cinc y yagim, a veces
combinado con sacos plásticos o cualquiera de los materiales mencionados. Regularmente tenían
una o dos aulas sin división intema, Los pisos podían serdetierra, cemento o madera de palma.
En cuanto al sistema sanitario, encontramos que todas las escuelas tenían una letrina. En el caso
de Los Limones, esta situación varió al construirse una nueva escuela durante el gobierno de
Antonio Guzmán. Se construyeron varios sanitarios.

El nivel a que llegaban las escuelas en las viejas comunidades de Los Haitises cubría
básicamente la primaria, que va desde el primero hasta el sexto curso. En los asentamientos y
pueblos nuevos, lasituación cambió. Las escuelas de las ciudades y poblaciones cercanas, como
Las de Sabana Grande de Boyá, Nagua y Sánchez, proveían Centros educativos con una
cobertura docente mayor. Una excepción la constituye Los Hatillos, que imparte docencia hasta
el nivel secundario.

Lógicamente la infraestructura de las escuelas municipales era mejor que las mencionadas, pues
poseían más aulas, sanitarios, salones de usos múltiples, algunas tenían pequeñas bibliotecas
(Sánchez y Nagua) y un cuerpo profesoral mejor especializado, -entre otras características.
Estaban construidas de bloques de cemento y techo de hormigón, en su mayoría poseían patios
cercados parael recreo, ademásde canchas deportivas.

En el pasado la deserción escolar era_más alta que-en los pueblos nuevos; así lo expresan _la
mayoría de los(as) entrevistados(as). La asistencia a la escuela está claramente marcada por una

". Como ocurría en la comunidad de Los Mapotos, Guaraguao, Las Yayas, Los Naranjos Arriba, Al Medio, Abajo,
Pilancon adentro, entre otras.
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^condición geróricaTTa^janía^de los centros escolares knpo^bilitfr \a asísleiraa de~lp niñas a
cla^s, esto no^e, dio tan frecuentñfiente con los niñoS. t^s padres entendían que las heSbras
corrían el peligro de ser atacadas por extraños. Ahora bien, las niñas confrontaban menos
obstáculos que los varones para asistir a la escuela, pues los padres se llevaban de ayudantes a los
varones en los periodos de siembra, desyerbe y cosecha. En la adolescencia, esto variaba para las
mujeres. Se casan más temprano que los varones.

Los varones que lo^an continuarnos estudios tienen más oportunidad que-las muchacHas de
seguir asistiendo a la escuela. Las jóvenes no atraviesan lo que los(as) psicólogos(as) llaman
adolescencia; contraen responsabilidades familiares muy temprano. Muchas jóvenes a los 14
años ya estaban esperando un crío, esto lo observé con frecuencia en las comunidades estudiadas.
Una-mujer con familia asume la responsabilidad; cuidado-y socialización de los crios, oficios
domésticos, cuidado del esposo y familiares, faenas agrícolas, pecuarias y mercantiles. Manejan
su tiempo libre con flexibilidad. El corto tiempo para el ocio lo dedican a actividades religiosas
y comunitarias. Fue una conducta generalizada en todas las comunidades.

Cuando las mujeres salen fuera de las casas, lo hacen para visitar el médico (a), ir a la iglesia, a
reuniones de carácter comunitario, visitar a familiares y amigos(as) cercanos a la familia, por
trabajo y estudio. El control de las actividades femeninas fuera del hogar corresponde a la
comunidad.

La comunidad sabe cuándo una mujer no cumple con lo que tiene asignado socialmente.
Regularmente avisan al marido o algún familiar de la situación, yaseapormedio de una persona
mayor, sacerdote, alcalde o por maestro.

Los maestros en la comunidad no sólo tienen el deber de cumplir con sus labores habituales,
sino también el de enseñar el respeto a las costumbres de la comunidad. Conocimos el caso de
un maestro en Los Yayales, a quien se le obligó a que asistiera y colaborara con un señor que
tenía una esposa adúltera, precisamente en el momento en que la susodicha se encontraba en la
coyunda. El maestro debía presentarse como autoridad pública a verificar el hecho y llevar la
mujer a la cárcel.

En relación conesto, las comunidades exigían buena conducta del maestro (a) que laborara en la
escuela; mucha veces había quejas de los padres de que los maestros no eran del lugar y por ello
los muchachos(as) llevaban "costumbre raras" a la comunidad, como en los casos de La
Altagracia, Los Limones.

Fue notorio que los padres se interesaran porque sus niños(as)-asistieran a la escuela y se
alfabeticen, entiéndase saber leer, escribir y conocer los números. Igualmente el ideal de que
los(as) hijos(as) vayan a la universidad. Pero la mayoría decía que no podían sostener los
estudios de sus proles. Algunos jóvenes se mostraron interesados en estudiar, pero expresaban
que les gustaba hacer negocios e ii-a la capital á" trabajar. Las jóvenes preferían estudiar y
trabajar a la vez, en casos particulares expresaron que no deseaban estudiar, pero si trabajar.

De acuerdo con los datos arrojados por las entrevistas, encontramos que el 64 % de los miembros
de la 68 familias encuestadas tienen el nivel primario, la diferencia con los(as) que llegaron a
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nh^eL intemredio^s sigftificativa; Sólo un 6.18 % de lá población Uegó,^ ñí^TíHíeniiiHio. Es
importfflite-señaiar que el 79.41 %dijD~que había asistido a laBScuela, pem sólo un 63.24 %'ñje
alfabetizado en relación conun 36.24 % que no lo fue.

En lo que respecta a si los entrevistados están asistiendo a la escuela; el 10.29 %expresó que sí,
en relación con un 89.71 %que declaró lo contrario. No encontramos ningún adulto que
estuviera asistiendo a la escuela, pese a que en la comunidad de Los Hatillos se imparten clases
para adultos en tanda nocturna. Hay más mujeres alfabetizadas que hombres y-se encontró ^e
había una mayor cantidad de analfabetas mayores que entre las mujeres jóvenes.

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA-91), el analfabetismo en las
zonas rurales, tanto de varones como de hembras, es tres veces-mayor que en la ciudades. Yno
se diferencia mucho el analfabetismo en cuanto al sexo en edades temprana.

Es importante destacar que en los asentamientos y pueblos nuevos hay una mayor asistencia a
clases de los(as) muchachos(as) de distintos sexos yedades ala escuela Nos expresaron los(as)
profesores(as) que los cursos que tienen mayor cantidad de estudiantes son el primero ysegundo
de la primaria; esto fue general para algunas de las comumdades estudiadas, con excepción de La
Altagracia, Los Limones, El Matadero y El Cangrejo.

EDUCACION NO FORMAL

El conocimiento del entorno ysu manejo no es más que un continuo que se adquiere en de la
unidad familiar por medio de la oralidad y en el cual las mujeres de la familia centralizan el
discurso al reproducir los cdnstructos culturales aprendidos.

El espacio hogareño ycircundante no es un dominio ajeno alas mujeres; son ellas ysólo ellas las
encargadas de reproducir en la práctica cotidiana esos conocimientos yvalores que permiten la
reproducción social y biológica del grupo. Estos discursos, en su mayoría sexistas, limitan su
acceso al espacio masculino apesar que durante las horas que pasan con los(as) críos(as) son las
encargadas de enseñar por medio de cuentos yanalogías los mitos yprácticas para el manejo de
los recursos y el control del habitat.

En las comunidades estudiadas las mujeres no tienen el control ni el manejo de los recursos del
hábitat, amenos que no sea filtrado por los padres, maridos oun representante masculino de la
familia._Muchos de los conocimientos orales que manejan así lo refieren, por ejemplo: el monte
es un lugar donde habitan Las Ciguapas, "Los Baca" «• Las Brujas yfantasmas. Hay peligro de
ser atacadas por un animales, insectos, culebras y hasta por los hombres (dominicanos y
haitianos); esto también se aplica a los menores (varones yhembras). Las mujeres son vista en

^. Ser de ascendencia maléfica que puede transformarse en cualquier animal doméstico, se distingue por la fuerza,
los ojos encendido como fuego ypor la capacidad de aparecer ydesaparecer delante de las personas que lo
observan.
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susiámunidades como menores queliay que profeger, coÍLéxcepción de las qüelienen doniinia.
de la mfg^ia: brujas y comadronas. - .

El bosque puede ser visitado y utilizado por mujeres'y niños(as) cuando estos van en grupos,
raramente las mujeres asisten sola al monte, por lo antes dicho. Qué pueden tomar las mujeres
del bosque y hasta dónde pueden llegar? Pueden recoger leña, frutas silvestre: guayaba, hicaco,
jiña"' etc., raíces, cortezas de plantas y hojas, que utilizan en la preparación de medicinas,
alimentos y brebajes. No recorren las zonas cercanas a cuevas, no suben a los mogotes, ni se
internan en áreas vírgenes que estén obscuras, donde hay frondas y arbustos espesos. Visitan los
ríos y arroyos.

El primer conocimiento que se tiene sobre el bosque es enseñado por las madres, cuando- los(as)
críos(as) son pequeños(as), por medio de cuentos que relatan las pericias de hombres y mujeres
en el monte, por las visitas que realizan con las mujeres adultas en las actividades mencionadas y
con los hombres. En el caso de los varones, el aprendizaje se extiende más allá, pues ellos
tendrán acceso al espacio masculino"' cuando estos puedan participar de las faenas del conuco.

Las historias que recogimos en las comunidades son diversas, pero todas tienen en común que
relatan las vivencias agradables y desagradables que acontecen en el monte, además de las
apariciones míticas de seres mitológicos y del santoral católico. Muchos de esa historias sirven
para controlar la movilidad de las mujeres, niños(as) y de otros hombres; a estos últimos, cuando
la tierra cultivable escasea para hacer conucos, como ocurría en Los Naranjos. Igualmente
servían para controlar la sexualidad de las mujeres.

Una de las historias más comunes que se contaba en el parque, es la de animales posesos
(adquirían cualquier forma)que habitaban los montes y atacaban a las personas duranteel día y la
noche para llevárselas a los avernos; otras es la de Las Ciguapas y la de los hombres sin cabeza
que montaban a caballo. Conocimos relatos de desapariciones en ríos y arroyos por violartabués
vinculados con la sexualidad o fiestas religiosas del Santoral católico (la del período de cuaresma
o de Semana Santa). Un relato conmovedor es el de la joven llamadaMaría que fue a bañarse al
río un Viernes Santo sin permiso de la madre y en castigo a su desobediencia, Dios la convirtió
en río. De acuerdo con la historia la joven volverá a ser humana cuando las mujeres no vuelvan a
parir.

SALUD

En la región de Los Haitises , los problemas consecuentes de la falta de servicios de Salud de sus
poblaciones limítrofes asumen graves proporciones por la problemática socioeconómica,

. Jiña o Gina (Inga fagifolia L.)
" . Este abarca el áreade la parcela, los mogotes vírgenes en el quese puede encontrar miel de abeja silvestre,
leña, madera de calidad, las cuevas para refugio cuando llueve o recoger las deyecciones de los muciélagos
(Ariibeus jamaicensis), el monte para ampliar las propiedades, preferiblemente las zonas de laderas de mogote.
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•^-"-ambienral y cultural delbs individuos^ de la Mna,jqtie-fav(5f^en la presencia, prolifisracióxij"
transmisiórfíe enfermedades. ^ ^ ^ -

Es bien sabido que los hábitos inadecuados de higiene, el mal funcionamiento o la ausencia de
saneamiento, las carencias económicas y las limitantes de cuestiones tan fimdamentales como la
calidad de vida de la gente, que implica no solo lo antes dicho, sino también el pleno desarrollo
de las capacidades psíquicas y emocionales, han limitado la salud de los(as) pobladores(as) de

__Eos Haitisés^ En el caso que nos ocupa podemos_decir que las poblaciones estudiadas se
encuentran atravesando graves problemas que amenazan con su salud.

En las nuevos asentamientos, como en las antiguas poblaciones de la región, no existen
condiciones para atender las enfermedades o accidentes comunes, por un sinnúmero de causas
tales como falta de Centros de Salud, falta de equipamientos y de recursos humanos, carencia de
farmacia o por estar situadas en zonas de difícil acceso para los(as) comunitarios(as), y de otros
aspectos que tienen que ver con la falta de camas para los intemamientos, deficiencias en los
servicios estatales en lo que respecta al saneamiento, y carencias de organismos e instituciones
que afronten la situación.

El modelo médico imperante en la República Dominicana se centra en los aspectos médico-
biológicos de los individuos y en menor medida en aspectos preventivos. Las bases jurídicas del
sistema de salud y asistencia social del país están contenida en la ley No. 1312 del 25 -11-55 del
código de Salud Pública y Asistencia Social.

Los organismos encargados de velar por la salud en la República Dominicana se clasifican en
cinco tipos de subsistemas de salud: los de Salud Pública, Seguro Social, Medicina Privada,
Sanidad Militar de la Policía Nacional y Organizaciones Privadas sin fines de lucro. En las
comunidades estudiadas no hay Centros de Salud; todos están situados a distancia considerable
(con excepción del Matadero). En las antiguas comunidades la situación era más difícil, pues
tenían querecorrer kilómetros o cruzar el mar para poder asistir a un Centro de Salud.

En la década del (70) se creó un programa de construcciones de clínicas rurales y se produjo un
aumento de los subcentros de salud en todo el país. Para esta época se construyeron los
principales Centros de salud que están situados en la zona limítrofe del Parque Nacional Los
Haitises, con excepción del hospital general de Sabana Grande de Boyá y del Alberto Gautreau,
en Sánchez.

En lo que respecta al perfil de salud y enfermedad. La República Dominicana presenta las
xaracterísticas que son propias de las sociedades en vías de desarrollo, donde las afecciones más
comunes, que hoy día pueden ser controladas, son causantes de mortalidad. Las más destacadas
son las infecto-contagiosas, parasitarias y de malnutrición por carencia de alimentos esenciales
parael buen funcionamiento del organismo.

Entre los factores que han provocados problemas de salud en las poblaciones estudiadas
encontramos la dificultad que tienen con el acceso al agua potable (La Altagracia, El Cangrejo y
Los Limones y la falta de saneamiento presente en estas comunidades, con excepción de los
nuevos asentamientos. Es importante señalar la falta de higiene relacionada con el manejo de
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_UtensiHos par^agü^^KTeducr^potabilidad denlas aguas quexonsxTOeir^"Büs as^tos que
rienro que vefcon ía pérdida de loTterrenos agrícolas, lamodificación délos ríos, arroyíiS"y la
degradación de las costas.

Centros de Salud

En las poblaciones cercanas a la comunidades estudiadas hay un total aproximado de 17 Centro
de Salud. Corresponden a:

• Sabana Grande De Boyá (Los Limones, La Altagracia y El Matadero), hay un: (1)
Dispensario médico, (1) Hospital General, (1) Maternidad y (3) Clínicas Privadas.

• Sánchez (El Cangrejo y El Catey), hay un: (1) Sub-centro, (1) Policlínica, (2) Clínicas
Privadas.

• Hato Mayor del Rey (Los Hatillos), (1) Hospital General, (6) Clínicas.

Los servicio que ofrecen estos Centros de Salud son los siguientes: medicina interna, laboratorio,
ginecología y obstetricia, pediatría, farmacia, botica popular, cardiología, cirugía y planificación
familiar. En cuanto a las enfermedades más comunes que encontramos la clasificamos por
zonas.

Enfermedades

En el Municipio de Sabana Grande de Boyá las afecciones más comunes de la zona son: diarreas,
fiebres, tifoidea, parásitos, enfermedades de la piel (dermatitis, pitiriasis versicolor, piodermitis,
tiña y forúnculos), varicela, sarampión, salmonelosís, tosferina y Sida. Las comunidades
estudiadas que pertenecen a este municipio son El Matadero, La Altagracia y Los Limones.

En la Provincia de Hato Mayor del Rey sólo trabajamos en la comunidad de Los Hatillos. Allí
encontramos las siguientes enfermedades: diarreas, pitiriasis versicolor, parásitos, anemia,
hipertensión, asma, vómito acompañado de diarreas sanguinolentas, artritis, furúnculos y
alergias. En el Municipio de Sánchez (El cangrejo y El Catey), se encontraron afecciones
comunes a las poblaciones anteriores, diarreas, salmonelas, parásitos, Sida (alta incidencia en El
Cangrejo según fuentes del Hospital Gautreau), paludismo(El Catey, por los humedales),
tifoidea, furúnculos, afecciones epidérmicas diversas, alta incidencia de problemas
cardiovaculares (según fuentes médicas del Hospital Gautreau) y asma.
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.Prá&tícas culturales y_5iStemas-de salud — ^ -1 _

La mayoría de la poblaciones estudiadas recurren primeroa su prácticas tradicionales antes de ir
a un Centro de Salud, no sólo porque la mayoría de ías veces no tienen para el transporte, o la
compra de medicinas, sino también porque poseen un sistema de curación al que respetan y
tienen confianza. Normalmente cuando no logran satisfacer sus necesidades curativas recurren al
modelo de medicina moderno y en algunas ocasiones utilizan ambos sistemas paralelamente,_
Para los(as) comunitarios sus sistemas terapéuticos son tan eficaces como *el científico'.

Sus sistemas terapéuticos están manejados pior hombres y mujeres, con sus excepciones por
comunidad. En Los Limones y El Matadero, observamos que eran sólo las mujeres las que
realizaban"éstas prácticas curativas, y en el caso de La Altagracia, estaban en manos de un
hombre haitiano que residía en el poblado. Al parecer, en las comunidades próximas a bateyes se
da este fenómeno con mucha frecuencia , según lo revelan algimos de los(as) entrevistados(as)
del lugar.

En las comunidades del Catey y El Cangrejo no tenemos claro quién maneja las artes de
curación, (no identificamos a ninguna persona). La mayoría de la gente de estos lugares señaló
que utilizaban plantas medicinales, pero asistían a Los Centros de Salud, siempre que
enfermaban. Usan 'medicamentos caseros y de farmacia', simultáneamente.

La medicina preventiva es usual en los sistemas tradicionales. Nos informaron en las
comunidades que toman tisanas de distintos tipos para evitar enfermedades tales como catarro,
anemia y problemas de la piel. Un ejemplo de ello es el uso del té de jobobán®®. Evita que
los(as) niñas nazcan sin afecciones de la piel (El matadero).

De acuerdo con lo observado en las comunidades, el sistema médico que manejan en el
tratamiento de enfermedades de carácter biológico y mágico son las plantas, minerales y
animales. Es conocido que sus artes están muy vinculadas con lo religioso y más aún con
"poderes extraterrenales que se adquieren con el nacimiento o por herencia familiar", según sus
informaciones-

Las plantas medicinales son utilizadas para tratamientos de enfermedades de carácter físico y
relacionadas con la magia. Igualmente usan imágenes de santos, aceites, amuletos, partes de
animales (plumas y grasas), entre otros. Observamos en la viviendas de los médicos(as)
tradicionales de las comunidades, lugares destinados para la sanación, que hay objetos de la
parafemalia religiosa católica y lo ya mencionado.

En lo que respecta a los tipos de afecciones de carácter mágico encontramos las siguientes: el
mal de ojo, "chupao" de bruja, la posesión de espíritu, dolores de cualquier parte del cuerpo sin
razón conocida, enfermedades que no pueden ser diagnosticadas por los médicos(as) de la
medicina científica. —

Jobobán, Trichilia birla L.
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"Én to4as comunidades-se" usan, remedios ^fe fesdl^ estas complicaciones-que_son
producidas por fuerzas sobrenatuialeí. Para impedir que las'^jas penetren a las cSsas^ y
succionen la sangre de sus víctimas, realizan prácticas preventivas tales como uso de tijeras
(específicamente con aquellas que cortan el cordón umbilical). Las. colocan sobre una mesa de la
habitación donde duermen los(as) niños(as); siembran alrededor de la vivienda plantas de
mostaza o vierten en el tejado las semillas de dichas plantas, para que las brujas se queden
entretenidas recogiendo los granitos; igualmente usan ajo y "espanta bruja".

Entre las plantas más comunes para sanar enfermedades de tipo sobrenatural encontramos:
pachulí'°- flor de jericó" (sirve para espantar los poderes malignos), el maguey morado, mostaza,
"espanta bruja", ajo y albahaca para echarse los sahumerios. En las casas cuelgan una planta de
sábila" o la siembran cercana a la"vivienda, a fm evitar que penetre el mal. Colocan raíces no
conocidas por nosotras, ni poralgunos de los ustiarios, en botes de vidrio, yaque son preparadas
por especialistas (curanderos). Los botes son colocados a la entrada de lapuerta principal.

Plantas medicinales y su uso

El uso de plantas medicinales se da por medio de ungüentos, infusiones, cataplasmas, jugos,
ensaladas, baños, entre otros. Entre las plantas más usadas en la mayoría de las comunidades y
que son consideradas con propiedades curativas, se encuentran";

Manzanilla, Matricaria chamomilla L., diarrea, catarro y preparación de botellas para la
parturienta.

Anís de Estrella, Illicium verum Hook. f., dolor de barriga y preparación de botella para la
parturienta.

Apazote ,Chenopodium ambrosioidesL. paraparásitos.

Anica, Eupatorium aromatisans D C., uso en infusión cuando se padece de dolor de barriga,
gases, heridas,dolores musculares y de cabeza.

Altamisa cimarrona. Artemisia domingensis Urb., infusiones para asuntos relacionados con
infecciones.

Gengibre, Zingiber cassumunar Roxb.,. , indigestión y agotamiento.

Cebollin ,AlUum fistulosum L. , sirve para sacar la flema delos pulmones enlos asmáticos.

Guayaba, Psidium guajaba L., para ladiarrea y problemas intestinales y de anemia.

™.Pachull, Veíiveria záanioides (L.) Nash & Small.
" Flordejericó, Yuca aloifolia L.
" . Sábila. Aloe vera (L.) Burm. F.
" . Ver anexo(listadosde plantas).
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_Liitóirágrio, dtrus aurantifolia (Cristm.)_Swng var7~mexicananiso para catarro, dimea-y
-reumatismo. ^ ~ ~

Alhucema, Lavandula ofifcinalis L., Sirve para curar heridas ,cataiTOS y dolor de cabeza.

Anamú, Peliveria alliacea L., sirve para inducir la menstruación, expectorante, vermífugo.

Mango, Mangiferaindica L. sirve para controlar los dolor^es un vermíftígo contra la Tenia.

Las enfermedades que padecen los(as) comunitarias son tratadas primero de manera tradicional.
Encontramos que las encargadas de resolver todo lo que tiene que ver con salud y enfermedad de
la familia, corresponde a las mujeres de la casa. Dicen las mujeres de las comunidades, y esto se _
recogió en todas las entrevistas, que los hombres no van a los médicos. Tienen que estar
atravesando por una enfermedad muy grave, para que tomen la decisión de visitar un médico (a).
Por lo regular van acompañado de tma mujer de su familia. Las mujeres tienen prácticas
distintas, regularmente cuando se embarazan asisten a los Centros de Salud o llevan a los(as)
niños(as) si están padeciendo alguna "enfermedad que no puede ser cortada" con sus sistema
tradicional.

Las plantas medicinales son sembradas cerca de la vivienda, pero otras que deben ser buscadas
en el bosque, como raíces, cortezas de árboles, enredaderas, plantas urticantes, frutales silvestre,
hierbas y las que no se encuentran en zonas accesibles.

Son las mujeres las encargadas del manejo de las plantas medicinales a nivel comunal, pero en
algunas ocasiones es un trabajo masculino. Sin embargo, las mujeres siempre manejan estas
faenas en el hogar.

Las enfermedades son vistas como castigos o males que son provocados por otras personas,
debilidad mental, falta de alimentos, por lo que las personas gordas son consideradas saludables,
hermosas y bien alimentadas. Para curar las enfermedades se recomienda alimentar a las
personas muy bien, higienizarlas y darles tomas o pócima que ayuden a eliminar la enfermedad,
o el mal que les ha caído. Recomiendan según las enfermedades: bebidas, ungüentos y
determinados tipos de oraciones que ayuden a la sanación junto al medicamento que estén
usando. Algunos(as) curanderos(as) hacen uso de oraciones mágicas (ensalmos) para curar
determinados tipos de afecciones: sangrado, mal de ojo, heridas, entre otros tipos. No dan
medicamentos, ya que estos problemas no los requieren.

En el pasado las mujeres utilizaban las comadronas en su proceso de alumbramiento. Algunas
podían ir a el poblado más cercano y utilizar los recursos que ofrecen Los Centros de Salud. La
mayoría de las mujeres que parían con comadronas dijeron que los hospitales quedaban lejos, a
veces no les daba tiempo para llegar o preferían las comadronas, ya que se sentían más seguras,
tenjaui confianza-en su saber, habían tenidos otros hijqs(as) con ellas, o porque no tenían
complicaciones en sus partos.

Las parturientas utilizaban un sinnúmero de prácticas como el uso de plantas para evitar el dolor
de parto (jobobán); su uso es común en Los Haitises. Preparan bebedizos o tomas, creen quecon
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ellos_pueden"producir fa_limpreS"de sus! órganos reproductivos,-ya que considerOT~qüé
embarazo deja residuosen fil útero. El contenido de la botella es prepafado^wr una comadrona o
lamadre con experiencia de partos. Contiene los siguientes ingredientes: lasalvia'̂ " manzanilla,
anís de estrella, anís comino", malagueta"' Maguey de bestia"' higuereta"' higuero79, flor de
maíz*°. Además se le agregancalcio, miel de abeja y extracto de malta.

Enel período de riesgo, las mujeres guardan cie^ reglas que hoy díaestán variando, tales como
no salir en días nublados, guardw-eama, usar medias, colocarse un paño en la cabeza, ne-lavarse
el pelo durante los 41 día de reposo, no comer alimentos fríos (frutas), ni ingerir carne de cerdo,
de vaca u otro animal parecido a estos, con excepción de aves de corral. Dicen que lo moderno
es guardar cama por quince días, lavarse el pelo pasados los días mencionados, y hacer los
oficios de la casáTcosa que jamás una mujer hacía en este período.

Comentan las mujeres mayores que estas prácticas no permitían que las mujeres enfermaran, ni
padecieran de quebrantos mayores (Cáncer, mal del útero, entre otras), como ocurre en las
mujeres jóvenes que no guardan lasr reglas. En lo que respecta a las prácticas de
amamantamiento, encontramos en las comunidades el uso de bebidas y comidas específicas con
fines de aumentar la leche materna. Fue general la práctica de preparación de té con las
siguientes plantas: hoja de batata®'' hoja de Ramón®^ lechosa® '̂ toronja", higuera, ajo®^
Igualmente ingieren sopa de bacalao, fideos y bebidas con chocolate. Para el destete utilizan los
ungüentos de sábila y la tisana de anís de estrella.

En relación con los alimentos prohibidos en el período del desarrollo, los mayores contestaron,
sin distinción de sexo, que no permitían la ingesta de frutas, o que la comieran en horas calientes,
como las doce del mediodía y en la mañana. Las frutas consideradas peligrosas son la
guanábana®'- toronja, caña,®' guineo*®, piña®' y los anones, Las horas firescas, al amanecer o
atardecer, son las apropiadas, según los(as) entrevistados(as) para comer las frutas, siempre y
cuando no estén en el desarrollo. Esto se aplica para varones y hembras.

Hay numerosa prohibiciones en relación con la ingesta de alimentos y bebidas; las más generales
son la ya señaladas. Encontramos de manera generalizada la concepción de que las mujeres que

" Salvia, Ptucheapurpurascens (Sw.) D C.
" Anís comino, Foeniculum vulgare Mili.
'* Malagueta, Myrciacilrifolia(Aubl.) Urb.
" Maguey de bestia, Agave spp.
™Higuereta, Ricinus communis L.
^H'igütro, CrescenliacuJeteL. -

Maíz, Zea mays L.
" Batata, Ypomea batata (L.)Lam.
" Ramón de vaca, Trophis racemosa (L.) Urb.
" Lechosa, Caricapapaya L.
" Toronja, Citrus grartdis (L.)Osbeck.
" Ajo,Allium sativum L.

Guanábana, Annona muricata L.
" Caña, Saccharum qffcinarum L.
" Guineo, Musasapieníun L.
" . Piña, Ananas comosus (L.)Merrill.
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menstrúan tienen el-poder'de secár~plantas,-poi^ los frutos.agrios-y dañar Ios"suelosJd^lbs
cultivos si pasan por ¿hcima de-estos. Las mujeres tienen la precaución de no ir a la^arcela, no
buscar leña en el bosque porque aseguran quepodrían dañar las plantas. No ejecutan faenas que
resulten pesadas. Entre las plantas más usadas para sanar los inconvenientes de la menstruación,
encontramos el uso del té de la yerba buena'"- canela" para detener un sangrado abundante, y la
tisana de verbena'̂ y cilantro ancho". Evitan en esos período tomar cosas frías (limón agrio,
piña, guanábana, etc.). —

El conocimiento del bosque y el manejo que puede darse a los recursos que se encuentran en él,
no es sólo una práctica masculina; las mujeres tienen dominio de determinas áreas, las cuales
aprovechan en su quehacer social. Como vimos, reproducen su existencia vital en tomo a ese
espacio que asumen masculino; por ello encontramos unas series de concepciones que limitan su
acceso y control a los recursos que ofrece el bosque.

La mayor parte de las plantas, animales y otros recursos que son manejados por mujeres y que
extraen del bosque sin necesidad de intervenir lo masculino tienen un coste insignificante si son
llevados al mercado. Los hombres extraen del bosque productos que rentan altos beneficios,
como en el caso del carbón. Por ejemplo, se apropian de la tierras que cultivan, sacan miel,
madera, cazan animales y aves. Hay diferencia en los ingresos que obtienen los hombres y las
mujeres con el mercadeo de los productos del bosque. Son los hombres los que controlan el
acceso al bosque, cuando cuentan sus relatos acercas de fantasmas y animales fantásticos. Esto
por supuesto va a ser reproducidopor las mujeres en sus hogares.

La venta de plantas medicinales en las poblaciones cercanas o en el entorno circundante no se
daba frecuentemente, ya que decían que los pueblerinos(as) no pagaban lo suficiente por la
mercancía. Las mujeres fundamentalmente la vendían a compradores masculinos de las plazas
de los mercados; otra en cambio pululaban por el pueblo vendiéndolas de casa en casa. Dicen las
mujeres que se dedicaban a estos menesteres; "nunca vendíamos hojas y raíces curativas", sin
llevar otros productos agrícolas, pues lo que recibían por el trabajo era tan poco que no valía la
pena dedicarse a esta faena.

Patrones reproductivos

Los patrones reproductivos de las mujeres dominicanas han cambiado según nos muestran los
estudios realizado porEl Consejo Nacional de Población y Familia (Con^fa) y el Instituto de
Estudio de Población y Desarrollo (Profamilia). Nos dicen que el promedio de hijos(as) tenidos
por lasmujeres rurales se redujo de 5.9a 4.4 en los período de 1980 a 1991 respectivamente.

" . Yerba buena, Menlha cilrata Ehrb.
" .Canela, Cinnamomum zeylanicum Blume.
" .Verbena, Stachytarpheta, spp.
" .Cilantro ancho,Coriandntm salivuin L.
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Entfe-loT^Tores que^ han incidido para q^e se ^duzcá_este ¿g^io, está ^uso de algún
método anticonceptivo, pese a que el 67.94% de las mujeres entrevistadas por nosotras dijo que
no usaban ningún método de control. La mayoría de estas mujeres expresaron que deseaban
tener más de tres hijos(as). Entre los anticonceptivos que normalmente prefieren las mujeres
entrevistadas está la esterilización femenina, y luego la pildoray el condón.

De acuerdo con (ENDESA;9l) el método que prefieren las mujeres con menor nivel educativo es
laesterilizaáón, lo que se ¡guala a lo encontrado en el estudio. Las-mujeres que alcanzaron los
grados más alto de educación nos informaron que preferían el uso de la pildora. Las que optan
por la esterilización son aquellas que no tienen recursos para comprar pastilla. Dicen que les
provoca daño usar otros métodos, y la esterilización definitiva no; otras no optan por ello porque
sus maridos se oponen al uso, prefieren tener los hijos(as) temprano y rápido 'para salir de eso' y
además son las que cursaron o cursan los cursos más bajos o no han asistido nunca ha una
escuela.

Algunas mujeres señalaron que no usan ningún método para evitar los(as) hijas (os) porque
prefieren tener sufamilia, y esos 'controles' les parecen "cosas malas" o simplemente porque no
les gusta.

Los métodos conocidos por los hombres y mujeres entrevistados son los siguientes; la pildora,
esterilización femenina, condón y el retiro. El método más común usado por las mujeres es la
pildora. En el caso de los hombre, el condón y el retiro es lo más frecuente. El 32.35 %de los
entrevistados(as) usaalgunos de estosmétodos mencionados.

La planificación se da en las mujeres que han tenido problemas con sus partos, tienen demasiado
hijos(as), o porque han contraído alguna enfermedad. Estas mujeres prefieren la esterilización
definitiva, como expresaron las que no han usado métodos antinconceptivos.

Es importante señalar que, en más de una ocasión, las mujeres mayores expresaron que en sus
comunidades había jóvenes y adultas que practicaban abortos, ya sea con pastillas (la que
desconocen mis informantes) o por medio de plantas abortivas. Dicen que beben remedios
caseros preparados por comadronas o por ellas mismas. Usan la hierba de chivo'*, el té de la
cascara de roble"' zumo de altamisa"^, té de cascara de alganobo",y de cascara de caoba". La
idea que prima en las mujeres entrevistadas es que mientras beban un zumo muy amargo tienen
la posibilidad de "botar el muchacho (a)".

** Hierbade chivo, (no identificada).
Roble, Calalpa ¡ongissima (Jacq) Dum.

* Altamisao artemisa, Artemisia absinthium L.
" Algarrobo, Gossypium barbadense L.
" Caoba, Swieíenia mahagoni (L.) Jacq.
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ORGANIZACIÓN - - - -

En las comunidades estudiadas encontramos un sinnúmero de organizaciones comunales de
distintos tipos y propósitos. Muchas de ellas se formaron a raíz de los desalojos del Parque
Nacional Los Haitises, otras son viejas organizaciones campesinas que se remontan a un período
de bienestar y opulencia que se logró con el auge de la venta de yautía. La participación social
de la mujer en estas organizaciones es de carácter marginal, pero hay otras en donde la presencia
femenina es mayoritaria.

Las organizaciones son reconocidas por lascomunidades. Entre ellas podemosseñalar los clubes
d^ madres, asociaciones de productores, cooperativas _agrícolas, clubes de jóvenes, grupos
religiosos de distintos congregaciones, asociaciones y comité que luchan por los problemas del
desalojo, hermandades o cofradías religiosas, asociación de padres y amigos de la Escuela,
cooperativas de pescadores, juntas de vecinos y de desarrollo.

Los clubes de Madre, grupos religiosos, las asociaciones de campesinos y los comité de lucha
son las organizaciones que tienen mayor presencia en las comunidades estudiadas. En segundo
lugar de importancia están las juntas de vecinos y las cooperativas agrícolas. Es significativo
señalar que las comunidades que se formaron en zonas marginales de poblaciones mayores (El
Matadero, El Cangrejo), no tienen organizaciones comunales en la que participen los(as)
comunitarios(as) que fueron desalojados del Parque Nacional Los Haitises.

Dicen estos entrevistados que muchos de ellos trataron de formar comités para luchar por las
demandas de parcelas y viviendas, pero"al no resultar con nada", 'la gente se fue desencantando'
y ya no quiso seguir formando parte de esos grupos. Las organizaciones que hay en esas
comunidades son las mismas que se encontraban antes de producirse el desalojo de Los Haitises
(una cooperativa de pescadores que no funciona, según los(as) informantes y los grupos
religiosos).

En lo que respecta a las nuevas y viejas comunidades encontramos que hay una participación
activa de los(as) asociados en las organizaciones señaladas. Las demandas están dirigida a las
autoridades estatales, ya que reivindican soluciones a los problemas que afrontan, dada las
prohibiciones de sembrar en el Parque Nacional Los Haitises.

Las opiniones acerca de las actividades desarrolladas por las organizaciones comunales son muy
variadas de una comunidad a otra. Las organizaciones femeninas (clubes de madre) se interesan
por realizar a^ctividades relacionadas con la capacitación de sus socias, asistencia a problemas
familiares de las mismas mujeres, en apoyo a otras organizaciones comunales, en la promoción
de jomadas de oración para la comunidad, demandas sociales vinculadas con el problema de la
falta de alimentos y servicios básicos, entre otras actividades.

La incursión de las mujeres en organizaciones que no son de índole religiosa se inició en~el
mundo rural a partir de los años de 1960, bajo los auspicios de la Oficina de Desarrollo de la
Comunidad (ODC) y de otras instituciones como La Fundación de Desarrollo Dominicana
(FDD), la Iglesia Católica, el Cuerpo de Paz, etc.; estas instituciones se orientaban siguiendo el
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enfoque de de_sarroUoTOraunitario,_pero_Tió'fue hasta la_década de los afios 70 y^íTcuando se;
Tbrtaiecen las instituciones qtie ponen en su agenda el desanollo de organizaciones de miyeres
campesinas.

La participación de los hombres en organizaciones comunitarias se inician también en la década
del 60, dado que anteriormente se dificultaban las prácticas asociativas, por la tiranía del
gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Las organizaciones masculinas, donde igualmente
participan mujeres, pero de manera marginal, por el número de estas, se caracterizan por dar-—
énfasis a los problemas relacionados: con la falta de tierra, el desalojo de los Haitises, demandas "
de servicios básicos, por asuntos vinculados con la falta de alimentos y problemas relacionados
con las titulaciones y compensaciones en dinero no pagadas por el gobierno.

Las diferencias entre ambas hay buscarlas en el tipo de actividad, los niveles de presencia en la
comunidad, la inestabilidad de los grupos femeninos y por la posibilidades que tienen las
asociaciones masculinas de conseguir financiamientos y de ser escuchado en las instancias del
Estado Dominicano. La mayoría de las mujeres asociadas dicen que no pueden conseguir lo
mismo que los varones, yaqueestos grupos son más reconocidos en las comunidades, consiguen
dinero y sus miembros pueden enfrentarse a las autoridades.

Según las informaciones recogidas, las razones más importantes que tienen los(as)
entrevistados(as) para estar organizados son que pueden conseguir las cosas más fácil, sepueden
ayudar unos a otros y les permite resolverproblemas si surge algunoen la comimidad.

La Iglesia Católica ha jugado un papel importante en las comunidades que estudiamos, pues ha
dado apoyo a los distintos grupos que se forman en la comunidad. Contribuyen con la
capacitación , dan asistencia social, y promiieven la integración de los grupos. Otras iglesias,
como la evangélica, también apoyan la formación y capacitación de los grupos. La primera
tienen mayor participación que la evangélica en los asuntos comunitarios.

SOBRE LAS COMUNIDADES

Las antiguas comunidades son un referente cotidiano en la vida de los(as) entrevistados(as), el
pasado se ve con nostalgia y arrobamiento. De ahí que el discurso dominante refiera a la
opulencia de la gente y a los encantos de un entomo paradisíaco. Los recuerdos memorables de
los mayores hablan sobre la abundancia de alimento, el verdor del entomo y la fertilidad de la
tierra. Decía un agricultor que, "estas lomas fueron bendecida por Dios", ' no faltaba nada; aire
limpio, mucha comida, no teníamos bulla (ruido) y sí muchos frutos', 'las matas (plantas) se
daban sin echarles nada',' los(as) muchachos(as) corrían sin problema, había buen trato, la gente
los cuidaba'.

El espacio comunal, dependiendo de la población, fue definido como im lugar conformado por
viviendas contiguas de patios amplios, que servían para la crianza de cerdos, cabras y aves de
corral; igualmente tenían cultivos. Las viviendas se construían a ambos lados de la carretera
principal, aunque algunas estaban dispersas. Los pobladores más viejos de la comunidad
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poseía^varías casas_que-reritaban- o dejaban aJós(as) hij©s(as}; raramentejiabía^árcelas en él_
mismo caserío, lo común era qué estuvieran en. zonas cercanas al poblado (Los Limones y -
Trepada Alta).

Características de la vivienda _

Las casas construidas dentro de las parcelas, eran lo típico en la zona de Los Haitises (Los
Yayales, Naranjo Arriba, Abajo, Los Mapolos, Guaraguao, etc.). Es importante destacar que
estos poblados estaban situados en zonas de difícil acceso; los caminos eran abruptos y llenos de
fango y piedras. Y las viviendas estaban alejadas una de otras, a tal punto que para visitar los
vecinos caminaban un largo trecho. Latendencia era formar caseríos" próximos a las carreteras,
siguiendo el patrón tradicional de laszonas rurales dominicanas. Las carreteras no tenían asfalto,
sólo en algunas poblaciones contiguas a bateyes, había carreteras con una pequeñacapa asfaltada
que dejabaaflorar las piedras.

La mayoría de las viviendas que construían en las parcelas estaban cercanas a los mogotes, en
zona llana, siempre que existiera; de lo contrario, las ubicaban, al igual que las parcelas, en
terrenos ondulados. Las (os) campesinos(as) cultivaban en las faldas de los mogotes. La
llamaban jaldas o hoyos, (ver Fig.3 y 4)

Las viviendas estaban hechas con materiales que ofi'ecía el entorno, eran raras las viviendas
construidas de bloques de cemento. El material que predominaba en la zona en cuanto a las
paredes era la tabla de palma y la yagua. Habían pocas casas con paredes combinadas de bloques
de cemento y tabla de palma, los techos eran por lo regular de cana, zinc, o combinaciones de
ambos. Usaban cartones y bolsa plásticas para los techos, en menor proporción.

Los pisos de tierra predominaban en Los Haitises. En los caseríos había diferencias; las
viviendas tenían los pisos de cemento y madera, aunque los pisos de tierra abundaban más. Las
divisiones más frecuentes que había en las casas eran: sala-comedor, cocina separada del resto de
la casa, dormitorios (uno o dos), en algunos casos una pequeña galería (no frecuente), y una
letrina.

Facilidades domésticas de la familia

Las letrinas abundaban más en los caseríos que en la zona interior, ya que la gente utilizaba el
bosque y las furnias"". Cuando tenían letrinas las ubicaban al fondo del patio.

De acuerdo con los(as) comunitarias(as) sus poblaciones no tenían los servicios de electricidad,
ni agua potable. En la comunidad de Trepada Alta, construían pozos para extraer el agua; en

^ .Se refiere a los núcleos poblacionales que se establecían cercanoa una carretera.
Fosas o hoyos que se encontraban demanera natural en los topes de mogotes o en las laderas de estos.
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oteas polilacionés^cómo Los^aranjos se hicieran aljibes para csa^fvar"eLlíquido que
conseguían-por medio de la lluvia y pozos naturales. La falta de agua fue un grave problema en
todas las comunidades, las buscaban en ríos y arroyos; muchas veces estos se encontraban
distantes de las viviendas o el caserío y en período de sequía se agotaba el liquido.

El problema del agua era tal, que cuando los hombres practicaban el desmonte en zonas muy
alejadas del hogar, llevaban agua en botes plásticos para varios días. Regularmentetardaban
mucho tiempo y^líquido no le alcanzaba; en estos casos, solían beberel-agua que encontraban
en lagunas o la que se acumulaba en las pisadas de los mulos y caballos. Algunos comentaban
que llevaban botellas con raíces para evitar enfermedades al ingeriraguacontaminada.

Para los(as) informantes las dificultades más comunes-que encontraron durante su estancia en
Los Haitises eran las siguientes; falta de agua y de Centros de Salud; enjambres de mosquitos y
dejejenes"""

Los hogares que estaban ubicados en las parcelas no poseían neveras ni televisión, salvo en los
caseríos; algunas familias tenían refrigeradores que se cargaban con gas licuado y la televisión
con baterías. La facilidad doméstica más común en toda la zona era el radio de baterías. Los

combustibles usados por la mayoría de la gente eran la leña y el carbón; este último se usaba con
menor frecuencia. Para alumbrarse utilizaban gas, velas y trementina.

La mayoría de los(as) informantes señalaron que para ellos no es una necesidad tener una casa de
cemento, vivir en un barrio de asfalto, cuando no tienen comida, ni tierra buena para producir
alimento y 'dejarlea sus hijos(as) con que valerse en el futuro'.

Lugares de ocio

Los espacios de ocio estaban por lo regular en las zonas más pobladas. En las comunidades
había lugares destinados para la juerga; por ejemplo, las enramadas y los centro donde
almacenaban los productos (aquí se reunían los hombres después de la faena a jugar dominó y
tomarse unos tragos). Los lugares de expendio (colmados y carnicería) eran espacios para
charlar y tomar tragos.

Había en los poblados más grandes, salones de billares, galleras y bares, a los cuales asistían
fundamentalmente hombres, ya que consideraban estos lugares como no apropiados para las
mujeres decentes. Se jugaba mucho a los dados, juego que está prohibido por las autoridades
locales; por ello se jugaba en lugares alejados de la población (bosque, conucos y casas
solariegas).

Los espacios de ocio de las mujeres estaban ubicados cerca de las viviendas, patios, enroñadas y
centros destinados a la oración (capillas y casas comunales), Raramente las mujeres asistían a los
lugares donde pululaban los hombres. Las jaranas eran más frecuentes entre hombres; estos se

101 . Jejenes (no identiñcado).
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—marc^haban af pueblo- más cercano,_^ta acabar todo cHTin^e-en bebidas, juegos y mujeril,. En
los caseríos no eran frecuentes las fiestas; las más comunes estaban relacionadas con festividades
religiosas y cumpleaños, estos últimos no erantan fi-ecuentes. El período de mayor jaleopara los
agricultores se iniciaba con el momento del último desyerbe. Se ibande juergapor semanas.

Redes culturales ^

En lo que respecta a los aspectos socioculturales de las antiguas comunidades conocimos relatos
de experiencias y prácticas culturales importantes. En estos relatos hay referencias sobre redes
socioculturales que "hicieron posible la reproducción de la" vida social, por ejemplo: las que
estaban asociadas al ciclo vital, a la producción, el desmonte, la subsistencia, trabajo doméstico,
momentos de ocio y prácticas religiosas.

Tipos de redes

Entre las redes de subsistencias encontramos : la provisión de alimentos a las familias que recién
llegaban a la zona, 'hasta que lograran levantar sus cultivos'; intercambio de comidas entre los
vecinos más cercanos; préstamos de animales de carga, comida y dinero.

Redes asociadas al ciclo vital: acompañamiento en los momentos de parto y muerte, cuidado de
los enfermos, asistencia a la parturienta durante cuarenta días después del parto, grupos de
colecta (dinero y comida) para el funeral y los enterramientos.

Redes asociadas con el trabajo doméstico: cuidado de los crios, ayuda en las faenas del hogar
(lavado, planchado, cocina, etc.), acompañamiento y ayuda en la búsqueda de leña, agua y
plantas medicinales (visitaban en grupos el bosque), preparación de medicinas y sahumerios.

Redes asociada con la producción: formación de jtmtas o convites para la siembra, desyerbe y
cosecha.

Redes asociadas con el desmonte: jxmta para la tala, quema y abalsamiento de los matojos.

Redes asociadas con el ocio: asociaciones de dominó, de billar, clubes de gallos y de pelota. Y
enú^ las redes vinculadas con las prácticas religiosas están los grupos de catcquesis, oración y
celebración de las festividades del santoral católico y evangélicos.

En las nuevas comunidades algunas de las prácticas mencionadas han desaparecido, con
excepción de las redes que fienen que vercon la subsistencia, y imas que otras asociadas con el
ciclo vital. Los(as) entrevistadas (os) señalaron que ya no se colabora con las parturientas, no se
hacen colectas de dinero para los enterramientos y funerales, no se colabora en los trabajos del
campo, hayque pagarlo, cualquier ayuda en el hogar la hacen personas muy allegada a la familia
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en épocas anteriores coalquier-persona-de lalcomunidad-es^a presta para ello-; ya nadie ayuda
con préstamos de dinero, ni mucTio menos lo regala. -

Cambios socioculturales

Dicen mis informantes que se perdió la colaboración de la gente porque: "no tenemos en qué
caemos muertos", (no tienen dinero), "la gente se desapartó" (se separó por el desalojo), "las
familias que viven al lado de mi casa, ní las conozco", "la gente cambió, cuando le quitaron too"
(cuando perdió los bienes).

En este sentido reconocen que perdieron muchas prácticas que favorecían la vida en comunidad.
Entre las quejas que emitieron los(as) informantes tenemos las relacionadas con la producción, la
vivienda, la falta de agua, trabajo, tierra, alimentos, y el mal servicio dado en los hospitales.

Las quejas relacionadas con la producción son las siguientes: "no producimos nada", "las tierras
que nos dieron son las más mala de La República", "lo que se da aquí no da para comer", "no
hay agua para sembrar, son tierras malas", " aquí no se dan ni las batatas". En lo que respecta a
la tierra, a parte de lo ya señalado, dicen que 'la cantidad que tienen no le da para sacar una
buena venta', " hay que echarle mucho alimento para que pueda dar para comer".

En relación con la vivienda, la mayoría expresó que se sentía contenta, pero que tenía problemas
con la cocina y el baño. Con la cocina, ellos utilizan leña y carbón en la preparación de los
alimentos y a los pocos que el gobierno les dio una estufa, "muchos la tiene arrumba, no tienen
para comprar gas"; no pueden cocinar, lo hacen en el patio. En relación con el baño, la mayoría
no entiende cómo pueden cocinar y comer cerca de este; también dicen que la falta de agua no
deja a las mujeres tranquilas; regularmente lo cierran por la higiene que requiere.

Dicen las mujeres que les agrada el espacio que poseen, aunque 'con una casa no comen'. La
mayoría expresan que le agrada la vivienda y la buena higiene que hay en los asentamientos, pero
que ellos prefieren sus viejas casas y comunidades con los problemas de agua, transporte y falta
de hospitales. Expresaron los(as) informantes que nunca les faltaba comida, ni dinero, sus tierras
producían muchos frutos, no tenían ruido y hacía fresco.

Expresiones como esta eran frecuente en los nuevos asentamientos: "con una casa de piedra, no
como yo", 'la casa no da dinero', "con baño y cocina no hago nada". Es interesante señalar que
los pobladores han realizado construcciones alrededor de la vivienda; por ejemplo construyen
cocina, letrina, enramadas para el comercio y nuevas habitaciones que utilizan para almacenar la
cosecha o para la renta. En cuanto a la limpieza de la vivienda, varía con la comunidad; por
ejemplo en El Catey la mayoría de las mujeres asean sus viviendas y acicalan sus j^ines
frecuentemente. EnHtos Hatillos, observamos hogares donde las paredes tenían mugres y pintura
raída. Algunas de estas casas tienen en sus paredes variados dibujos que representan plantas y
flores. Esto fue observado también en viviendas del Matadero (ver Fig. 5)
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Creemos _gue los(as) pobladores residían en-lzoña de dilíc^acceso a ios pobkdbs^que
tenían condiciones económicas precarias son los que utilizan estos tipos de trazos ensus paredes,
ya que no tienen muchos medios para adornar las viviendas. Preguntamos por los dibujos y las
respuestas de las mujeres fue que los usaban paraadornar sus hogares porque eranbonitos. Otras
viviendas tenían trazos de pinturas formandos cuadrados o figuras geométricas diversas que
probablemente estén relacionadas conactividades religiosas.

No sabemos si en el pasado esto era la forma usuallle adornar las casas. Parece referir una forma
plástica de arte primitivista que resalta la naturaleza, en especial las plantas con sus flores y
frutes.

Observamos que algunos(as) utilizan losjardines y patios para la siembra de hortalizas, crianzas
de cerdos y aves. En algunas de las viviendas hay letreros que anuncian la venta de helados,
refrescos, hielo, jugos y otros tipos de mercancías.

De acuerdo con lo relatado entendemos que las poblaciones que fueron trasladadas a los
asentamientos agrarios y aquellas que se marcharon a los pueblos nuevos se encuentran en una
difícil situación. El desalojo ios ha afectado emocional y socioculturalmente hablando, no sólo
por lo falta de alimentos, tierras buenas y pagos de compensaciones y viviendas; la mayoría
siente que ha perdido sus amigos, el esfuerzo de años labrando la tierra, la posibilidad de dejar
una buenaherencia para sus hijos(as), la frescura del aire, el silencio de su hábitat, el ruido de los
pájaros, la cantidad de tierraque tenían y las prácticas socioculturales que los hacen ser partede
sus comunidades.

Los(as) informantes, sin importar sexo ni edad, se refirieron a aspectos culturales, ecológicos y
- económicos para expresar su descontento por el desalojo al que fueron sometidos. Los nuevos
asentamientos agrarios no responden a las necesidades de los(as) informantes ni se adecúan a sus
prácticas culturales; por ejemplo el espacio de la casa se diseñó sin tomar en cuenta que ellosno
acostumbran a tener sus cocinas y baños junto a las habitaciones donde descansan, comen y
comparten el ocio, además no tienen la posibilidades económicas de comprar estufas y
abastecerse de gas.

En los lugares donde los asentaron no hay suficiente combustible (leña), tienen que comprar
carbón y esto aumenta sus gastos; tomando en cuenta que su trabajo principal es la agricultura,
hasta que no logran una buena producción que les de para alimentarse y vender no tienen
recursos monetarios para comprar el combustible ni lo necesario para reproducirse como fuerza
de trabajo.

En las poblaciones nuevas, la situaciónes más difícil; no tienen viviendas, por tanto deben pagar
renta o asentarse en zonas marginales, donde no tienen ni tierra, ni posibilidades de conseguir
trabajos estables. En lo querespecta a las tierras, estas no sonde buena calidad, en algunas falta
agua o deben serfertilizadas. ^

Igualmente a muchos de ellos los separaron, trasladándolos a zonas alejadas desus poblaciones y
de sus espacios; por ejemplo mezclaron poblaciones distintas, los llevaron a zonas
ecológicamente diferentes a las que estaban acostumbrados. Muchos de ellos no conocen las
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"platas de -la zoña, To que-tr^ como consecueñeiá que- sus 'prácticás de salud ^edicina
U-adicíonal) se pierdan y no puedanmanejar sus enfermedades. -

Los informantes se quejan de que carecen de dinero para el sustento de la familia, no tienen
trabajo, no sacan producción o esta no Ies da lo suficiente para la subsistencia.

El cambio ha sido doloroso, pero ellos(as) no pierden la esperanza de volver a sus tierras, ya que
de acuerdo a sus sistemas de valores donde habitan y siembran les da el d^cho de propiedad a
los(as) susodichos y sus familias.

En lo que respecta a los aspectos emocionales, el desalojo ha provocado fuertes depresiones y
desaliento entre los(as) entrevistados(as). Conocimos personas que lloraron contándonos sus
experiencias al producirse el desalojo y las necesidades que padecen en el presente. Añoran
volver a sus tierras y expresan que prefieren conseguir lo que tienen (corriente eléctrica ,agia,
escuelas, hospitales y servicios de saneamiento) en Los Haitises; sin embargo hay informantes
que no les interesa lo ya mencionado, sólo exigen sus tierras.

Las mujeres expresaron que ya que no tienen que trasladarse a buscar agua, lavar en los ríos,
atender animales, ni caminar largas distancias, y están más cerca de Los Centros de Salud.
También señalaron que hay más trabajos, en los que pueden emplearse. Reconocen las mujeres
que al perderse las propiedades de sus maridos o familiares, la situación económica cambió para
todos(as), ellas consiguen trabajo en labores asociadas con los domésticos, mientras los maridos
y familiares masculinosse quedan en paro.

Esto punto es importante, ya que se han producidos cambios en las faenas de las mujeres; esto no
quiere decir que ellas no continúan haciéndose cargo de la casa; cambiaron los tipos de trabajos
remunerativos y la manera de realizarlos (ya no siembran, ni cosechan); igualmente no recorren
largas distancias buscando leña y agua, en lo que respecta a lo doméstico.

Las mujeres señalan que la falta de buenas tierras ha provocado que sus familias padezcan
hambre y enfermedades, desean volver a Los Haitises, pero les gustaría tener las comodidades
que han conseguido. Parece ser que el traslado a los nuevos asentamientos ha favorecido en
algunos aspectos a las mujeres, por la reducción de esfuerzos en relación conel traslado a grande
distancias(faenas doméstica) y por la posibilidad de conseguir otros trabajos remunerados, a
pesar de que estas faenas se asocian con lo doméstico. No puedo establecer parámetros de
comparación en cuanto a ingresos, pero si conseguí la información de que tienen mayor
movilidad.

En lo que respecta a si las mujeres se siente a gusto en los asentamientos, la mayoría comentó
que por la vivienda, "el venir a lo claro", es decir salir de lugares inhóspitos y lejanos, además de
tener escuelas y Cen^s de Salud más cercanos a sus poblaciones y por la posibilidad de
conseguir-medios de transporteque para ellas facilitan la vida cotidiana, son de las cosas que han
aprovechado y que más les agradan.

Los aspectos que tienenque vercon la salud, esparcimiento, mejores condiciones ecraómicas no
han sido favorables con el cambio. A pesar de que están más cerca de los hospitales y se
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fecifitan-les paites, n¿ tienen para conseguir las medicinas y satisfacec-las miévas necesid^es
que se crean en los nuevos poblados (muebles, neveras, estufas, televisión, lavadoras, mejores
ropas y zapatos, entre otras.).

ACTIVIDADES ECONOMICAS

La producción agropecuaria en los últimos quince años sufrió una fuerte crisis, dada la
reestructuración mundial de la economía. Esto trajo cambiosen el modelo de desarrollo del país,
el cual se sostenía en la industrialización para la sustitución de exportaciones.

Dichos cambios provocaron en la República Dominicana una fuerte inestabilidad de los
mercados y precios de los productos tradicionales de exportación (azúcar, cacao, tabaco y café) y
de otros productos de consumo intemo como son el arroz, maíz, ajo entre otros, repercutiendo
gravemente en la economía. A raíz de esto surgió un nuevo modelo de desarrollo de exportación
que priorizó al sector turístico y las zonas francas.

La agropecuaria quedó atrapada dramáticamente al reducir su crecimiento como sector, pero en
los años noventa ha tenido una relativa recuperación debido, al parecer de C^los Dore Cabral
(especialista en estudios rurales), a un incremento de los precios internacionales, la
rehabilitación de plantaciones abandonadas, el incremento de las áreas para siembra y el
mejoramiento de la productividad.

A pesar de estos cambios relativos que acontecen en los actuales momentos en la agropecuaria
(agricultura, silvicultura y ganadería), ha perdido atractivo en relación con otros sectores de la
economía, por lo antes dicho y por la falta de políticas adecuadas para el sector. Pero no hay
muchas alternativas para los(as) campesinos(as) pobres que enfi-entan un proceso acelerado de
transformación de sus viejas prácticas de producción. Esto así por las presiones del mercado
capitalista, "los desalojos ecologistas", y la poca rentabilidad de sus cultivos.

De acuerdo con (Del Rosario et al. 1996), la caída de la producción agrícola nacional está
relacionada con el deterioro creciente de las condiciones de vida de los pequeños y medianos
productores, cuyo aporte de producción es significativo. La penuria de estos pequeños
campesinos(as) es tal, que según los mismos autores, los estándares de ingresos que la Comisión
Económica para América Latina (CE?AL) considera adecuados para una familia rural están por
debajo del coste de la canasta familiar. La pobreza se hace evidente con su imposibilidad de
acceder a la compra de los alimentos necesarios para su nutrición. Para las familias rurales "el
múltiplo es de 1.75, en lugar de 2" (Del Rosario el al. 1996).

Según la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA-1991), el 5^4% de la población rural
ocupada recibe un salario mensual inferior a 1,200 pesos-y el 21% no recibe remuneración. Para
el 1994 el costo promedio de la canasta familiar agropecuaria era de $1.858 pesos, según las
estimaciones de la Secretaria de Estado de Agricultura (SEA, 1995); en el caso rural los ingresos
seguían muy por debajo del costo promedio de la canasta familiar.
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ComcLConsecuencia^el desárroUcr^alqaeda estancado, proya::ando fuerte-oleadas dejiigración-
¡ntema e internacional, además de las migraciones a zonas ecológicamente importantes (cuenca '
de ríos, montañas, reserva científicas y parque nacionales).

Economía campesina _

La economía en los asentamientos se basa principalmente en la agricultura y la ganadería, aunque
en los momentos actuales la deficiencia en la producción agropecuaria ha favorecido otras
actividades paralelas que generan ingresos. En los pueblos nuevos la situación cambia
drásticamente; la gente se concentra en área marginales donde el recurso tierra es un bien escaso.
No se produce agricultura y la crianza de animales es una cuestión menor. Las actividades
productivas más importantes son las que favorecen el comercio y los trabajos relacionados con lo
doméstico.

Estas actividades económicas se caracterizan por generar ingresos bajos y puestos inestables. La
mayoría de las poblaciones que se ubican en zonas marginales de comunidades mayores
reconocen que el traslado del ParqueNacional Los Haitises afectó sus vidas de tal forma que los
dejó en condicionesde extrema pobreza.

La agricultura y la ganadería han mermado en las comunidades relacionadas con el Parque
Nacional de Los Haitises a causa de la crisis agropecuaria y la baja productividad de las nuevas
tierras que cedió el gobierno a los(as) desalojados(as). Igualmente no se aplica una eficiente
tecnología y el gobiemo no da incentivos, ni ayuda técnica adecuada para mejorar la
productividad.

Las familias que producían para tm amplio mercado interno e incluso internacional (caso de
Miami) con la venta de yautía, vieron caer sus economías estrepitosamente a raíz del desalojo del
Parque Nacional de los Haitises por el gobiemo de Balaguer.

La yautía, símbolo de bonanzas y de viejas prácticas agrícolas, es hoy un grato recuerdo; ya "no
será igual, quitaron lo único que deja cuarto". La agricultura que realizan es de carácter marginal
y de subsistencia.

La producción agrícola de los asentamientos es ínfima. Las actividades están dirigidas para los
cultivos de subsistencia (yuca, batata, plátano, etc.). Utilizan técnicas mdimentarias de
producción y la ayuda técnica que reciben no Ies permite mejorarsus viejas prácticas,ya que más
bien orientan a los(as) campesinos(as) a producir para la subsistencia. Los técnicos no tienen los
ínsumos necesarios para realizar su labor con eficacia.

En cuanto a los canales de comercialización deríos cultivos señalados en el párrafo anterior,
encontramos que los productos están sujetos de forma imperfecta a la oferta y demanda del
mercado. Se produce más para el consumo que la venta, esto no quiere decir que no tienen
interés en el mercadeo de sus productos, pero en las condiciones actuales (baja productividad,
falta de transporte, y precios inestables) se produce una reducción de la comercialización, que
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-implica ba}6 ingresos y por_ende-empobFecimiénío. El ^^empleo e^una de las caractenstic^-
visibles en la zona.

El estudio arrojó que la actividad a la que mayor número de personas se dedica es al estudio. La
posibilidad de que las familias se dediquen a otras actividades fuera del trabajo agrario es
evidente en el estudio, casi todos los(as) entrevistados(as) que se dedican a la agricultura y
ganadería reali^ otras actividades(comercio, servicios, manufactura simple, entre otras).

En cuanto al uso de la mano de obra, encontramos que lo más común es el uso de la mano de
obra familiar (ver acápite sobre familia). La mayoría de la gente no tiene la posibilidad de
contratar fuerza de trabajo, como lo hacían especialmente los ganaderos en la comunidades del
Parque Nacional Los Haitises. ~

Regularmente la fincas ganaderas utilizaban mano de obra haitiana y en menor proporción
dominicana. Los haitianos eran contratados a más bajos precios que los dominicanos. Estos se
dedicaban a laborar en los potreros, limpieza de la finca y siembra de pastos. Los(as)
agricultores(as) utilizaban la mano de obra haitiana en los períodos de siembra y en mayor
medida en los períodosde cosecha.

Los contractos se hacían a medias'", por ajuste'" y por día, aunque lo último no era lo más
frecuente, algunas agricultores no les gustaba contratar mano de obra haitiana , lo consideraban
"tramposos y peligrosos" (violadores de mujeres, ladrones y matarifes). Se les contrataba por
jomal más que a medias, ya que entendían que los haitianos faenaban lentamente para realizar
menos trabajos que lo acordado, por el pago convenido.

El pago de un jomal oscilaba entre 100 y 150 pesos por día(cultivo de yautía); a los haitianos les
pagaban menos de 100 pesos y en ocasiones no más de 60 pesos por día. La diferencia entre el
pago de un dominicano y un haitiano era evidente; muchas veces se acordaba con los haitianos
un pago y luego se les pagabamenos o nada.

Hay muchos relatos de los abusos de los contratistas dominicanos con los haitianos en las
comunidades de Los Haitises. Cuentan que se dieron riñas y muertes por los abusos cometidos
contra la mano de obra haitiana.

La mayoría de las fincas de Los Haitises quedaban en zonas de difícil acceso, carecían de
caminos transitables para vehículos y por ello usaban animales para llevar la carga a la zona
donde la comercializaban (carreteras y poblados más cercanos). Larecua'" era pagada entre 150
y 200 pesos por carga de yautía. Una carga llevaba dos sacos de 100 libras, equivalentes a dos
quintales. Utilizaban mulos y asnos.

. A medias; es un contrato en el cual los contratantes dividen los bienes a la mitad, como pago por el trabajo que
se realiza en la finca.

Por ajuste; esotro tipo de contracto enel cual nose toma el tiempo como condición , sino pagan porla labor
realizadas.

. Recua; unidad depeso equivalente a dos quintales, se pagaba a 200 pesos por carga.
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-Un "Tecuero '̂-(el que- llevaba la recua) podía cargar en un-díá de-tres a'cuatroJcjf^, lo-que_
significa que ganabaentre 60.0 y 800 pesos por la faena diaria. Las recuas eran pagada a 150 y
200 pesos por carga. Esta faena era una de las mejor pagadas en Los Haitises, pero implicaba
peligro por lo accidentado del terreno.

En relación con las mujeres, ya hemos referido sobre sus labores a lo largo del texto, pero es
importante destacar que son ellas las que están generando mayor ingresos por ñimilia en los_
pueblos y asentamientos nOevos.

En las antiguas comunidades las mujeres combinaban el trabajo doméstico con el agropecuario,
sus ingresos eran exiguos en comparación con los ingresos masculino. Al parecer la situación ha
cambiado, "ya que realizan un sinnúmero de labores en los pueblos y asentamientos que les
generan más ingresos, pero con el agravante de que sus esposos o familiares ingresan menos
dinero que en épocas anteriores.

De acuerdo con los(as) informantes las faenas agropecuarias son las que generanmenos ingresos
en la zona estudiada, pero a pesar de esto siguen apegados a estas prácticas productivas.

La gente entrevistada informó que sus ingresos son destinados a la alimentación. Y cuando
lograba realizar algún trabajo extra compraba ropas y zapatos, de lo contrario, solo les daba para
lo antes dicho. En el pasado la mayor parte de la producción agropecuaria se destinaba al
mercado y consumo (lo de la casa regularmente se sacaba de lo que se producía o era sembrado
en un conuco aparte). Lo que se produce es para el autoconsumo y en menor medida para la
venta.

La situación de los(as) inforrnantes es bastante difícil; los(as) que reciben bolsas de alimentos
semanal dicen que su situación económica es bastante penosa. Las bolsas de alimentos apenas
tienen una libra de leche, de azúcar, un bote pequeño de aceite, no más de cinco libras de arroz,
una bolsa de pasta, una libra de habichuela, tma libra de sal (a veces), una bolsa de harina de
maíz y dos latas de sardinas. La reciben tres o dos veces por semana, siempre que la envíen, de
lo contrario se quedan sin posibilidad de alimentarse. Muchos venden las bolsas, o alquilan las
boletas con que la reciben para obtener dinero y comprar detergentes, jabón de baño y
condimentos para los alimentos.

USO DE LA TIERRA

Las actividades de los hombres y las mujeres en Los Haitises se circimscriben a la agricultura,
ganadería, marisquen, pesca artesanal y la crianza de abeja como una actividad menor. Los
diferentes formas de ocupación del suelo agrícola, de acuerdo con el estudio Plan de uso y
gestión del Parque Nacional Los Haitises-y áreas periféricas, son las siguientes: áreas agrícolas—
en proceso de colonización, áreas ocupadas para uso agropecuario y áreas de cultivos
estabilizados.
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Sistemas agrarios' — - - ~ - ~

Según nuestra apreciación existen en Los Haitises dos tipos de sistemas agrarios: el sistema no
campesino y el sistema campesino. El primero corresponde a los latifundios ganaderos y
plantaciones, el segundo lo constituyen unidades productivas donde laprincipal mano de obra la
provee la familia (uso escaso de contracto de mano de obra asalariada), ocupan tierra marginales,
laproducción está destinada a venta yconsumo (relación no completa con el mercado), las áreas
de explotación son relativanñeñte pequeña, viven cerca o en la tierra que cultivan, íasibrmas de
cultivo es por asociación, área de siembra relativamente pequeña y su forma primaria de uso de
suelo es mediante el sistema de agricultura migratoria (Del Rosario, et al 1996).

De acuerdo con Geilfus (1987) los sistema agrarios campesinos se clasifican según el grado de
intensidad de uso del suelo. En el caso de Los Haitises el sistema más extensivo es la agricultura
migratoria con barbecho forestal. Esta práctica no requiere de arado, mantiene minimizada la
erosión del suelo y se concentra en la tumbay quema del predio que seleccionan para el cultivo.

Las informaciones recogidas refieren que en la región de Los Haitises los campesinos usaron
intensivamente la práctica de tumba y quema paraaprovechar la fertilidad del suelo y la biomasa
vegetal. Esta práctica no requiere insumo agrícola, más bien la aplicación de fuerza de trabajo.
Los instrumentos utilizados en la labor del desmonte son el machete o colín, hacha y cuerdas (en
contadas ocasiones), para la faena de siembra y desyerbe usan coas, o machetes, igual para la
cosecha.

Aspectos socloculturales de la tala y quema

Para realizar la tumba y quema se requiere de una serie de conocimientos y prácticas que hacen
de la labor una actividad especializada. Dicen los campesinos que no todos las personas que
trabajan en la región conocían dicha práctica. Esta es enseñada de padre a hijo o por alguna
personaque tenga bastante experiencia.

La práctica de tumba y quema varía de región a región según los agricultores, para ello se
requiere tener conocimiento sobre el suelo, la vegetación, clima de la zona y precisión en cuanto
al corte de árboles, no sólo porque muchas veces resultaba una actividad peligrosa (manejo del
hacha en el corte de "árboles mayores"), sino también porque hay que tomar en cuenta los
nivele_s de luz que debe recibir el cultivo. Hay referencias de que en Los Haitises llegaron
personas que no sabían sobre este tipo de técnica, muchas veces cortaban árboles sin necesidad,
otros sembraban demasiadas plantas mayores que no permitíanel paso de la luz.

Cuentan los informantes que nadie se iba aLmonte y escogía una fronda sin verificar si el lugar
era o no apropiado para la "siembra. Necesitaban conocer la zona , para ello -hay redes
específicas: amigos o familiares que han explorado y quemado en la zona, mostrando los
resultados o referencias de gentes que tiene conucos cercanos a la zona. Igualmente obtenían
información pormedio del reconocimiento delárea durante la cacería delcerdo cimarrón.
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tos Los'Haitises clasificábanlos suelosj(arenosos, patosos,"secos,
húmedos, barrosos y combinaciones de ló anterior), conocían endetalle lavegetación del lu^ y
la diferenciaban estableciendo parámetros dualistas (buena o mala). También clasificaban los
espacios boscosos en lugares de tierra adentro, oscuros y claros. El clima lo clasificaban en
húmedo, frío y caliente.

Bosques

Los tipos de bosques se distingtiian por la vegetación y la altura de esta: broques, lugar donde
hay vegetación de poca altura (matezas, guyabales, jicacos, etc.), puede ser un espacio~en
abandono y el matojo un lugar donde hay muchas plantas de gran altura y que se hace difícil su
penetración (hay que usar el machete para poder penetrar), en alguna ocasiones utilizaban
indistintamente el nombre de matorral.

Cuando se refieren al manejo del bosque utilizan la clasificación siguiente:

• Lo perdió, lugar que anteriormente fue sembrado, pero donde ha crecido la vegetación
secundaria por abandono;

• Montes vírgenes, bosque que no ha sido talado, ni quemado o que ha regenerado la
vegetación secundaria en un período de barbecho bastante largo (de ocho a diez años), hay
abundancia- de heléchos en especial el Nephrolephis spp y bromelias de suelo (no
identificadas).

Suelos

Lo primero que hacen los agricultores cuando quieren iniciar la tumbay quema de im terreno es
examinar el suelo por medio de la vista y el tacto. Distinguen el color, textura, inclinación,
humedad, si hay suficiente luz solar y si los suelos son profundos o superficiales. Por ejemplo
toman en sus manos un poco de tierra, ven el color y lo clasifican de acuerdo a los siguientes
colores: marrón, amarillo, rojizo, pardo, negro o combinaciones de éstos; luego verifican si tiene
piedras o es húmedo. Una vez realizado esto tratan de localizar un lugar apropiado, por ejemplo
identifican el suelo de acuerdo a si es llano, está situado en pendiente (llamada jaldas), hoyos
(joyas) y firmes (topes de mogotes), (ver Fig. 3 y 4)

Cuando obtienen esta información tratan de verificar la humedad, el clima y la entrada de luz al
terreno; así seleccionaran las plantas que serán taladas para tener espacio de siembra y
posibilidad de luz solar. Lasqalantas que se quedan en el sembradíos son clasificadas_en mayores
(si producen buena madera o ñutos) y de sombra (protegen la entrada de luzy refrescan la zona).
Cuando no tiene plantas que favorezcan lascondiciones antes señaladas siembras plantas fhitales
(aguacate, tamarindo, naranjas, limoneros, entre otras). Igualmente toman en cuenta el período
lunar y las estaciones.
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HPrefiwen los suclosj>rofiindos de tierra "negm o pardusca; la de color jmarillento hay que "
alimentarla, es decir usar abonos o fertilizantes. Lossuelos quepresenta el color del barro rojizo
con amarillento no producen, y si lo hacen, el fruto sale pequeño y enfermo (cultivo de yautía).

La textura del suelo debe ser pastosa o floja; por ello ubican los sembradíos en jaldaso joyas. El
lugar debe de ser fresco, pero que entre luz solar. Para los(as) informantes todo lo mencionado
es importante, pues permite que se inicie la siembra en condiciones óptimas,^ que los cultivos no
enferrnwi y se obtenga buena producción. En cuanto Sfrconocimiento de la vegetación
informaron que preferían aquella que daba buenas cenizas, como lamanada'"', yaya"" y yerbajos
(no identificados).

Hay que aclarar que no todos los campesinos que buscaban tierras y se establecieron en Los
Haitises erandiestros en la prácticade tumba y quemay en los conocimientos señalados, algunos
eran pescadores, artesanos, cultivadores de tierra en secano y ganaderos. Por ello refieren los
agricultores adiestrados tradicionalmente en la técnica señalas que estos hicieron desastre,
cuando tumbaban y quemaban los bosques. Dicen que muchas veces no sabían aprovechar la
zona buena para la siembra y hasta talaban plantas mayores.

Es importante señalar que las tierras de Los Haitises ofrecían las condiciones requeridas, lo que
no estaban adiestrados podían tener baja producción por enfermedad o por falta de nutrientes de
los suelos. Pero la bondad de los suelos no ocasionaba grandes problemas con los sembradíos.
Para realizar la tala hay que pasar por varias etapas:

1. Se realiza el corte de malezao yerbajoscon un machete;

2. Se quitan la ramas más débiles;

3. Seleccionan los árboles que vana cortar con tma hacha;

4. Hachan los árboles y amontonan los troncos;

5. Abalsan la basura y seleccionan lamadera que sevaa usar para leña o construcciones de casa;

6. Esperan el momento adecuado pararealizar la quema.

En lo que respecta a quema se siguen los pasos siguientes:

1. Debe realizarse en período de secay en horas muytemprana de la mañana (en la madrugada),
con el fm de evitar que los vientos esparzan el fuego;

2. Limpian lazona, es decir abren caminos de immetro aproximadamente entre la zona que seva
quemar y la que no; a esto le llaman "desabero".

"" Manada, Prcstoea montana (Grah) Nicols.
Yaya,Oxandra lanceola (Sw) Baill.
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3- Eliminan las-yerbás-secas y cavan «i elj'ciesabero" paraextraer-algunas xaíces:qué podHah
expandir el fuego; - - ~ -

Cuando se extingue el fuego esperan el enfriamiento del terreno para iniciar la siembra.

Cultivos —

Uno de los cultivos más importantes que sembraban en Los Haitises era la yautía, la cual
cultivaban en las joyas (hoyos). Actualmente es considerado el cultivo más rentable de la
agropecuaria-nacional. En el 1994 los productores de yautía obtuvieron 116% por cada peso
invertido (Secretaria de Estado de Agricultura, 1996). Es un rublo importante para el consumo
humano y la exportación; en el 1996 se exportaba a los Estados Unidos, Puerto Rico, Islas
Vírgenes y Ganada. De acuerdo con la Secretaria de Agricultura este rublo se ha visto afectado
por las movilización de las poblaciones que ocupaban Los Haitises y por la ausencia de
programas de producción.

La siembra de los cultivos la realizaban de manera intercalada; por ejemplo la yautía se siembra
intercalada con maíz, ñame, yuca y auyama y en la zona "más fría" sembraban yautía amarilla,
plátano, guineo, rulo y ñame. El cultivo de yautía dura un período de 11 ó 12 meses; es
importante destacar que im agricultor tiene varios conucos y "frutos" que pueden ser cosechados
antes de que se inicie la cosecha del principal cultivo (yautía). Con esto disminuyen los riesgos
de perder la cosecha y les permite el sustento de la familia.

Con la siembra hay una series de prácticas, tales como la prohibición de sembrar durante la luna
nueva, no dejar que las mujeres crucen por el conuco en período menstrual, no cultivar en
semana santa (fiesta católica) y sembrar la yautía en el tiempo lunar (cuarto menguante). No
utilizaban fungicidas y raramente pesticidas. En algunos lugares hacían uso de fertilizantes
(Pilancón), ya que sembraban en un terreno al que no se le daba descanso. El conuco establecido
no duraba más de 15 meses, pues era el tiempo que requería la yautía para ser cosechada.

El tamaño de la parcela variaba de una comunidad a otra, si era de ganado podía tener una
extensión hasta de 500 tareas, equivalente a 31 Hectáreas y más. Las parcelas agrícolas podían
tener 200 y hasta 400 tareas (13 y 25 ha). De acuerdo con las informaciones levantadas, el
número de tareas que poseía el 13.24 % de los entrevistados era de 601 o más (37.56 ha) y el 42.
65% decía no saber sobre el número de tareas o no recordaba la cantidad.

Cuando las plantas enfermaban las arrancaban y quemaban fuera de los sembradíos y no
utilizaban ningún producto paracontrolar plagas u otraenfermedad. Decían los informantes que
rara vez se dañaban los cultivos, salvo cuando eran sembrados en luna nueva o en tierra de color
amarillento con piedras. —
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El comercio de^a yautía variaba segunla deman^intemacional (época ^ta). La'Ygnta no~se
realizaba en plazas,lo "común-era que fueran colocadas en "los casilleros"*" hasta que los
compradores del lugar o de la capital se llevaran el producto. Los productos eran trasladados a
ios embarcaderos rumbo a los EstadoUnidos o Canadá y a la ciudad de Santo Domingo.

Parasacar el cultivo hasta la carreteras utilizaban los recueros, los cuales cobraban por carga. La
yautía se vendía por bultos, y cada bulto contenía dos sacos de 100 libras cada uno (equivalente
a dos quintales). Las recuas eran págadas a 50 pesos, pero cuando se elevó el coste de layautía
pagaban 200 pesos por carga.

En período alto, la yautía podía venderse por una suma de 1,000 ó 1,500 pesos, en cambio, en
temporada baja un saco de 100 libras costaba entre 500 y 600 pesos. Cuenta-un agricultor de Los
Limones que en la época de Trujillo se pagaba la suma de cinco o diez pesos por un bulto de
yautía.

En cuanto al barbecho, la mayoría de los informantes expresaron que sus tierras descansaban por
espacio de tres a cinco años (los que tenían suficiente tierra). Dicen los(as) agricultores(as) que
después de ese tiempo latierra quedaba como si fuera un monte virgen.

La ganadería

La mayoría de ¡os agricultores(as) se dedicaba a la crianza menor de chivos, cerdos y aves de
corral. Los que se dedicaban a la ganadería extensiva eran los menos. Muchas veces no residían
en el lugar y por supuesto utilizaban la mano de obra local, además de las tierras para lacrianm
ganadera.

Los principales animales son de tipo cebú, holstein y pardo suizo, entre otros. Los alimentaban
con yerba guinea'"' y pajón haitiano'". Se comercializaba la carne y la leche, existían también
queserías que preparaban el queso en las comunidades. Según algunas mujeres adultas, las
fábricas dequesos empleaban a muchas mujeres de las comunidades, otras en cambio compraban
los quesos pararevenderlos en poblaciones contiguas.

El uso de veterinario sólo era común en los grandes propietarios, lo que tenían poco ganado, es
decir de diez o treinta vacas compraban los desparasitantes y vitaminas para aplicarlos ellos
mismos a su ganado. Comercializaban por asociaciones de ganaderos o por medio de
intermediarios particulares. Sucoste dependía"del tamaño, peso y raza del animal.

Es importante destacar los conflictos que se daban entre los agricultores y ganaderos. Los
primeros acusaban alos ganaderos de ser los culpables del deterioro ambiental de la zona, por los

'®'. Casilleros, lugar que servía para almacenar la yautía yotros productos agrícolas, estaba ubicado en lacarretera o
caminó principal.
"* .Yerba guinea, Panicvm maximvn Jacq.

. Pajónhaitiano, Andropogon perlusvs (L.) Willd.
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'desmoffite^ y la~síembra de pastos,hásta-en Io&_íinnes.de Iqs^lñogotesly por el problema deL
desalojo. Igualmenté'decían que estos habían especulado con el precio deTa tierra, para poder
extender sus plantaciones. Daban mucho dinero por tareas, por ello la gente vendía parte de sus
tierras cuando necesitaba dinero.

La pesca

La pesca es una de las actividades que se realizan en las zonas costeras de Los Haitises,
específicamente los que residen en la comunidad del Cangrejo o en otra zona de la Bahía de
Samaná. Es un tipo de pesca artesanal, donde-utilizan cayucos o yolas a remos y a motor. Para
realizar la pesca utilizan las siguientes artes: nasas, chinchorros (de arrastre y de ahorque),
tramayos, cordel, buceo y atarraya.

El cayuco es una embarcación construida de una sola pieza. Utilizan el tronco de Jabilla"" para
su elaboración. La mayoría utilizan remos y en caso del marisqueo en zona de alta mar llevan
motor fuera de borda. Las embarcaciones no son siempre propiedad de los pescadores o
marisqueadores, esto provoca que se den relaciones particulares entre los dueños del cayuco y los
susodichos. Deben pagar por el uso de la embarcación o por el motor (una cantidad que
establecen previamente), lo regular es que dividan la ganancias por la mitad o paguen un por
ciento establecido. Siempre se favorece el dueño de la embarcación o del motor.

La pesca se realiza siempre en grupos de dos o más; los marisqueadores acostumbran a llevar
hasta cinco personas, cuando son cayucos grandes, de lo contrario llevan tres. Van en grupo
porque dicen que la mar es peligrosa, la actividad se facilita, no tienen recursos para pagar
individualmente la embarcación y hay tipos de pesca que requieren más de una mano para
realizar la labor.

Las artes de pesca y todo lo que necesitan para realizar la faena, con excepción de los motores,
son realizados por ellos mismos o por artesanos locales. Su costo es relativamente bajo; algunos
los arriendan.

Los puertos pesqueros más importantes son los de Sánchez y las Garitas; allí desembarcan los
cayucos en horas de la tarde o se marchan a la faena de pesca por varios días o para regresar al
amanecer.

Productos obtenidos de la pesca

Los prmcipales productos que se obtienen en la zona son: s^dina (Haréñgula shupeola, pez
dorado {Coryphaena hippurus), bonito {Eutthynmus alletteratus), mero fino {Cephalopholis
fulva), casabito (Urolophus jamaicensis), lisa {Aíugil curemá), jaiba (Gecarcinus rupicolu).

'.Jabilia criolla. Hura crepitans L.
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Cangrejo piorna azahiCardisoma guanhumí), zumbao iUcides Cordapis) y-camafones {Penaeu_
spp), ostiones, bulgao,"etc. ~

Comercio pesquero

El producto puede ser veüdrdo en la playa, a intermediarios, en las casas de~-particulares,
asociaciones, pescaderías y restaurantes. Regularmente no tienen refrigeradores para conservar
el pescado por lo que deben venderlo de inmediato o pagar por ellos, a los dueños de pescaderías,
restaurantes, u otros particulares.

En el caso de los cangrejos, pueden dejarlos vivos por varios días, ya que les riegan agua, o les
dan comida; igual pasa con la jaiba. El problema con la gananciavaría con el tipo y la época de
captura. Cuando hay veda o baja la población de peces y cangrejos, entre otros factores, los
precios se elevan y el pescador o marisqueador puede obtener buena ganancias; de lo contrario,
los precios oscilarán de acuerdo con la demanda del mercado. Lo mayores beneficiados son los
intermediarios y dueños de restaurantes y pescaderías.

Organización

Las asociaciones de los pescadores y marisqueadores son muy pocas. Dicen los susodichos que
esto se debe a riñas personales, robos por parte de los miembros de la directiva y problemas
políticos. La gente de las comunidades opina que los pescadores y marisqueadores son personas
desorganizadas en su vida privada (beodos, mujeriegos y altamente agresivos). A nuestro
parecer existen aspectos socioculturales que impiden la formación de asociaciones permanentes
entre ellos, como son la falta de experiencia en cuestiones comerciales y organizativas (que
trasciende el marco de los precios en relación con lo comercial), ima división del trabajo, en la
cual hay una especialización en actividades que requiere un mínimo de organización, el
desinterés por actividades de grupos, los intereses políticos que intervienen en los grupos, falta
de apoyo económico, inadecuado uso de los recursos del grupo y el carácter individual que se da
en estos tipos de faenas.

SOBRE LA PROPIEDAD

La población entrevistada expresó que en Los Haitises tenía la disponibilidad de las sigtiientes
propiedades: viviendas, tierras, animales y ajuares de la casa. Sus explotaciones ganaderas y
agrícolas estaban provistas de lo necesario para la manutención de sus familias. Una vez
ocurrido el desalojo perdieron todo lo que poseían. Para aquellas familias que no consiguieron
viviendas y tierras, la situación empeoró de tal forma que tuvieron que migrar a zonas marginales
o cambiar sus viejas prácticas agrícolas por actividades como la del marisqueo, pesca y
servicios. Los(as) informantes se quejan por la pérdida de sus propiedades y por la imposibilidad
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reeuperarlas, éad^Ia prohibición de-trásl^wse a la-zona^que ocupa-el^^que Nacional tos'
Haitises.

Aquellos que recibieron viviendas y pequeños predio's tampoco sienten conformidad con lo
adquirido; alegan que "las pérdidas fueron tan grandes", que el coste de la casa y las tareas de
tierras asignadas por el gobierno no les permiten compensar lo perdido. Sus tierras tenían plantas
mayores que durante, años les proporcionaban sustento, 'ñutos que no.necesitaban tocar',
'culti^ a los que no tenían que echarle fertilizantes'. Lo qtigTlenen ahora "no les da para sacar
la comida".

Formas de tenencia

El acceso a la tierra ha sido uno de los principales problemas que ha tenido que enñentar la
población campesina desde los tiempos de la colonia. Tener unos acres de tierra sigue siendo un
privilegio que está dado a unos pocos. Según el Censo agropecuario de 1981, el 1.83 % de los
propietarios tenía en su poder el 55,2% de las tierras cultivables; en cambio el 81.7% de los
propietarios sólo poseía el 12.1% de la tierras (Censo agropecuario, 1981; citado por Del Rosario
etal 1996).

Esta situación ha generado pobreza y poca posibilidad de que los(as) campesinos(as) avancen
socioeconómicamente. En el país hay 409, 959 campesinos sin tierras y 194 propietarios que
poseen 5.4 millones de tareas (Del Rosario Ob. Cit.).

El patrón de ocupación de tierra delpaís se caracteriza por las limitadas áreas para el cultivo y las
extensas zonas para uso exclusivo de la ganadería y productos de carácter latifundista (café,
cacao y azúcar). Entrelos(as) grandes propietarios(as) de tierras predomina la tenencia propia de
la tierracon título y, en los medianos productores, la propiedad puede ser con título o sin título.
En el mundo de los pequeños campesinos la tierras que explotan pertenecen al Estado, raramente
los minifundios poseen títulos. Existen otras formas de tenencia para este sector como el
arrendamiento, a media y en usufructo.

En la región de Los Haitises predominó el patrón de tenencia de la tierrasin título y en usufructo,
ya que las tierras ocupadas pertenecen al Estado, como expresó 76.47% de mis entrevistados.
Según los informantes eran raros los casos de personas que poseían títulos, con excepción de
aquellos que adquirieron tierras en el gobiemo de Trujillo, específicamente en el período en que
se producían grandes desalojos de campesinos por la creación de plantaciones cañeras. A la
mayoría de estos particulares, Trujillo los reubicó en la zona de Los Haitises.

Lo que frecuentemente hacían, cuando realizaban una venta, era buscar la ayuda del alcalde
pedáneo, para que certificara públicamente el acto de ventar Cada acto de venta se legalizabapor
medio de una acta notarial en el poblado m^ cercano. El 88.24% de los(as) informantes dijeron
que no poseían títulos en Los Haitises.



97

"De ^uerdo^ñ la-^imoB"^lbs(as5ientrev¡stadós(^,-esas tierra^s^peFtenéeeirg^iierei^ de
mejora,T5ür haberlas limpiado y puesto abalar, por el tiempo de ocupación, porque la tierra es de"
quien la siembra, no tenían dueños, porque el fenecido Trujillo se las entregó con título, las
compraron y porque el Estado no hacía uso de ellas.

La manera tradicional de obtenerla se dio por las continua migraciones a áreas boscosas o
"baldías", según el sistema de agricultura migratoria, común en zonas tropicales. Las
expresiones mSs frecuentes relacionadas~con este proceso son las silentes: "la.tomé, la invadir
me la dieron, la ocupé y la compré". Notamos, sin embargo, que había dificultad al referirse a
este punto, en especial cuando utilizaban el concepto de invasión. Hablaban más bien de
ocupación; pareciera como si esta conceptualización les resultara cómoda. Jurídicamente la
noción de invasión los sitúa como individuos que toman lo que no les pertenece. Para ellos, la
tierras sin producir, "perdidas", o "bota", a pesar de que saben que son propiedad del Estado, son
un bien al que se puede acceder, usar y tomar para sí.

Hay múltiples referencias de los(as) informantes acerca de los derechos reales que tienensobre la
tierra usufructuada. Para ellos, estas tierras les pertenecen y por tanto tienen el derecho de
ocuparla, aunque no disponen de ninguna acción para hacer respetar legalmente su derecho de
usufructo. Por ley saben los(as) informantes que no pueden darlas en garantía, ni hipotecarlas,
pedir créditos'" ni cederlas, además de que no pueden ser embargadas. Sin embargo, en Los
Haitises se hacían actos de ventas en el que participaba el alcalde, pedían créditos, la ponían en
garantía entre ellos y las cedían.

Son muchas las informaciones que tenemos acerca de los préstamos que se daban entre
particulares; estos eran avalados por las posesiones (tierras, casas, cultivos, y ganado); "en el
campo la gente presta a los hombres de trabajo", "a lo que tienen tierras con frutos, no Ies piden
papeles, la honradez la da el trabajo y lo que tú posees".

Si bienjurídicamente no poseían un derecho real sobre la tierras que ocupaban, la mayoría sigue
asumiendo que esas tierras les pertenecen; aunque exista el Parque Nacional Los Haitises creen
que solo basta el derecho al uso y usuíhicto, por ello el Estado debe pagarles el coste real de sus
tierras y frutos. No es necesario tener título, el derecho a disponer y gozar de la tierra se lo da su
trabajos de años.

Dicen que tienen la esperanza que la moda de los Parques se acabe, que cambie el gobierno o que
surja otro que tome en cuenta el trabajo de los hombres. Refieren que cuando Trujillo cada
campesino debía laborar diez tareas para evitar la vagancia; 'en esos tiempo el trabajo del
hombre honrado y serio, valía'. "No importa que hagan Parque Nacionales, todo el mimdo de
aquí sabe que esas tierras son mías y lo sabrán mis hijos(as)".

Pese a lo expresado, los(as) campesinos(as) conocen que no pueden utilizar los mecanismos
jurídicos que ha establecido el Estado para dirimir los conflictos que surgen con la tierras; por
ello cuando tenían problemas con sus tierras, buscaban el alcalde, los vecinos, o hacíanuso de la

Estasituación sólo se daba para aquellos productores pequeños, porquetenemosreferenciasde informantes que
teníancréditos por el hecho de poseer tincas inmensas de ganado y de plantas mayores.
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-fiiepa pocjnedio_de riñás, jago armUitare&para que tes jxpdaran^ o tenn¡naba^^«d®idolas y
cediéndolas. Eí"muchos casos, las arrendaban:^ ~ ~ _ -

Delimitación de la propiedad

Delimitaban la propiedad de distinta mancráT algunos utilizaban alambradas con postes vivos
(ganaderos), otros sembraban postes vivos o marcaban los postes de madera muerta. Esto lo
hacían también con los árboles y lomas. Igualmente refirieron que limpiaban caminos y los
sembraban de plantas mayores, que podían ser identificadas con señales. En las comunidades
donde la gente no establecía clara delimitación de la parcela, es decir que no Ttóbía marcas,
postes, alambrada, y caminos visibles,utilizabandeterminadas redes sociales que controlaban los
espacios privados.

Decían los(as) informantes que cuando llegaron a Los Haitises cedieron o facilitaron predios a
personas conocidas, amigos y familiares, para evitar conflictos con la delimitación.
Normalmente ocurría que cuando una persona llegaba y se establecía cercana a otra, le
facilitaban comida y animales hasta que sus predios producían lo necesario para el sustento de la
familia. Se fortalecían lazos amistosos, de compadrazgo y parentales (matrimonio); por tanto se
daban redes que facilitaban el control de las tierras disponibles en la zona. Un parcelero comentó
que su propiedad estaba protegida por otras, es decir que, a su alrededor, los que residían eran
amigos y familiares.

Controlaban los espacios boscosos, no sólo por el tipo de agricultura que practicaban, sino
además para proteger sus predios. No se llegaba a la región al azar, la información la facilitaba
un amigo o familiar. Utilizaban al alcalde u otra autoridad local (dirigente político), o al que
primero llegó al lugar, entre otros.

El primero que llegaba a un lugar tenía cierto prestigio en la zona. Se encargaba de facilitar la
información sobre la calidad de la tierra, cedía tierras trabajadas, pues muchas veces decía que
las que estaban a su alrededor les pertenecían, aun fueran terrenos vírgenes (esto se asumía
porque fue el primero que descubrió el lugar).

La gente normalmente hablaba con este personaje antes de establecerse en el área. Regularmente
no se oponía, cedía la tierra. Para ganarse a los nuevos residentes solía contratarlos y ayudarlos
en el proceso del desmonte y quema con las redes sociales establecidas en el lugar, convite o
junta. Así establecían lazos amistosos permanentes.

Los informantes tienen la creencia de que si alguien te hace un favor, este debe ser
correspondido con otro igual o guardar respecto y amistad hacía la persona que te ayudó. 'Para
quedar mal con una persona que te ofreció ayuda es mejor no aceptarla desde un principio'.
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- HereiTC¡a_-y.famU4ír^^ ^

La transmisión de la herencia normalmente se hacíacuando el padre moría, pues de lo contrario
nose hablaba de eso. Algunos particulares podían repartir los bienes antes de morir, pero lo más
frecuente era lo primero. Ahora bien, cuando un hijo (a) se casaba se le dabaun pequeño predio
al lado de la casa y hasta tierra para que la trabajara, en caso de que hubiese suficiente; de lo

_eontrario seconvidaba alhijo para que faenara enla^^iedad deLpadre.

Nadie protestaba por esta porción de terreno, se entendía como dado. Si había un menor que no
tenía vivienda, cuando distribuían la herencia le cedían una parte para su futura casa o la porción
que le tocaba de terreno. _ __

Utilizaban al alcalde o uno de los mayores de la familia cuando repartían la propiedad. La
situación era conflictiva cuando el padre tenía dos familias. A los(as) hijos(as) que no eran
reconocidos legalmente o socialmente por la familia, no les daban nada. Tenían que criarse con
"la mujer oficial", es decir la que era reconocida por lacomunidad como la esposa del fenecido;
no tenían que mediar astmtos legales, lo común era la unión consensual, pero si él se había
casado jurídicamente con una de ellas, la propiedad pasaba a la mujer legalmente casada; esto,
por supuesto, traía enfrentamientos entre las dos familias. No conocimos casos de familias
donde el padrefenecido se había casado conuna mujer y dejado a la otrasin nada.

Lo frecuente era que el padre dejara a los mayores de la familia la disposición de sus bienes.
Conocimos el caso de un hombre que se casó dos veces, pero esto había ocurrido cuando residían
en el Cangrejo y no hubo problema con la división de bienes, ya que durante el desalojo, los que
censaron lo había suscrito con una sola familia y a la mujer más joven la declararon soltera con
hijos(as). A su muerte, a cada una de las mujeres le dieron casas y parcelas, independiente. El
susodicho seguía conviviendo con ambas y por tanto controlando las propiedades.

Si ocurrían separaciones entre lasparejas, la herencia podía pasar a los(as) hijos del fenecido, de
lo contrario su familia nueva o los familiares de este disponen de la propiedad. Las separaciones
eran frecuente por diversas razones: infertilidad de la mujer, adulterio, abandono de hogar o por
prácticas relacionadas con la poliginia. Las mujeres se veían muy afectadas en cuestiones de
herencias, por el tipo de matrimonio, o por la inestabilidad de las relaciones.

Los asentamientos y el problema de la propiedad

Los asentamientos agrarios tienen su origen en el modelo de reforma agraria creado en el 1962,
bajo la ley 5879. Estuvo motivada por la política que siguieron las autoridades estatales tras la
confiscación de 8.3 millones de tareas (518,750 ha) a la familia Trujillo. Con esta ley se creó el
Instituto Agrario Dominicano (JAD).

De acuerdo conel artículo 38 de la ley mencionadas, los(as) parceleros(as) beneficiados(as) con
tierras del Instituto Agrario Dominicano, caen dentro dé la categoría de compradores
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- condieionadoi. Po^ello tienen que cui^fíFeQirte-eoñdiciwies esTipulada¿^"en d "Ceirtrato
"realiz^ con eWeferido instituto; de lo contrariospierdcfT sus derechoV — -

Las condiciones del contrato de acuerdo con la ley son las siguientes: no deben arrendar la tierras
a particulares, no pueden vender, hipotecar, abandonar o no cultivar el predio. Otras de las
condiciones no claramente establecida, es la de no darles títulos a los beneficiarios. Lo que
reciben es un certificado provisional que de acuerdo con la ley les permite el derwho de

"usufhicto sobre unaparcela. ~

De acuerdo con (Rodríguez, 1986) el parcelero (a) no dispone de ningima acción para hacer
respetar su derecho de usufructo, no tiene capacidad legal para reclamar ni al lAD, y mucho
menos a un tercero, los-derechos que sobre la parcela posee. Esto se produce porque la ley
prohibe dar su derecho en garantía, hipotecar o cederla la tierra. Dice el Dr. Rodríguez que
los(as) parceleros(as) están incapacitados jurídicamente de un derecho real de usufiucto, ya que
el Estado sólo ha otorgado el disfiute "de hecho" de la tierras reformadas.

El Instituto Agrario Dominicano es el que retiene el derecho real sobre los terrenos reformados.
Esta situación hace que los(as) campesinos(as) reclamen la titulación de las tierras, pues saben
que, sin el título, pueden ser desalojados por el Estado u otro particular. Por ejemplo, los
parcelaros reformados de La Loma Quita Espuela están sometido a un nuevo desalojo, al
declarar la zona como área de reserva científica. Por ello nos dice el Dr. Rodríguez que el valor
jurídico del certificado de asignación dado a los parceleros es difícil de determinar, ya que si bien
hay que someter la titulación al saneamiento catastral y al registro de los terrenos bajo el Sistema
Torrens o de Registro de tierras de la Ley 5879 del 1962, la tierras reformadas están bajo el
Derecho Administrativo del Estado.

En cuanto a la posibilidad de acceso a la tierra por parte de las mujeres la situación es más
restrictiva que la de los hombres. De acuerdo con el informe nacional para la IV conferencia de
las Naciones Unidas sobre la mujer, DGPM celebrado en Beijing"^, de los 87,743 parceleros de
reformas agraria que habían sido reportado para el (1994) en la República Dominicana, sólo el
7.5 % de las mujeres tenían tierras. En cuanto a las campesinas que no están dentro del programa
de reforma agraria no se tiene ningún tipo de información, ya que en el país existen muy poca
instituciones que se interesen por la situación de las mujeres rurales y el problema de su bajo
acceso a la propiedad de la tierra.

Fue a raíz de las discusiones de Beijing cuando el Instituto agrario Dominicano se interesó por
cambiar la ley de reforma agraria de 1962, la cual establecía que las mujeres no eran
beneficiarlas directas de la tierra; su acceso a ella sólo se daba por herencia, a la muerte del
esposo o por abandono. Esto no se aplicaba a las mujeres en unión libre, de manera que una gran
cantidad de mujeres quedaba exenta del derecho a la tierra, ya que la mayor parte de la población
rural practica esta forma de matrimonio.

. Serefiere ai documento presentado porla Dirección Nacicwial de la Mujer - DGPM (1994), titulado Informe
Nacional de tasnaciones Unidas sobre laMujer " Acción para la igualdad, eldesarrollo y la paz",Beijing.
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"A partir ^ 19&07el Instituto Agrario-Dorñimcano inlcIS la pc^tica^de "Deferirla p»cel^a4a
mujer, siempre que se presente la situación. Desde ese año se incluye el nombre de la esposáj
esté o no casada legalmente, en la asignación que se les da a los beneficiario de los terrenos del
lAD.

Ahora bien, a pesar que ellas pueden tomar posesión de la tierra en caso de muerte del esposo o
por abandona, la mayorías de las mujeres no-conoce la nueva ley^muchas veces las (viudas o
separadas) ceden los terrenos a particulares para que-faenen en ellos y estos suelen expropiarlas.
Conocimos casos en El Catey donde las mujeres perdieron las tierra, por lo antes dicho o porque
el marido las abandonó y se mudó con otra. Aún con dicha ley, las mujeres de los asentamientos
que no tienenesposos o hijos que manejen sus intereses en el campo, piwden sus parcelas.

Igual pasa con los hombres del mismo asentamiento, pues según cuentan han aparecido
particulares con títulos legalizados por el tribunal de tierra, de un sinnúmero de parcelas que les
había asignado el lAD a los parceleros desalojados de Los Haitises. De acuerdo con los
informantes la administración del lAD que reside en Nagua, no ha tomado medidas para
enfrentar a dichas personas porque parece que la titulación fue "dada por ellos mismos" y más
tarde jurídicamente legalizadas en las instancias correspondiente.

Dicen los informantes que si pasa un período de tiempo sin que se tome las medidas
correspondientes para solucionar la situación, los(as) parceleros(as) que se encuentran
atravesando el problema, no tendrán reclamo ni posibilidad de conseguir de nuevo las parcelas
que bajó titulación provisional entregó el Instituto Agrario Dominicano. Creen los parceleros
que esto obedece a una política dirigida por autoridades del gobierno que favorecieron a grandes
terrateniente de la zona y de otros lares, con la finalidad de conseguir prebendas antes de que
fmalizara el período de gobiemo de Joaquín Balaguer.

En cuanto a la solicitud de los(as) entrevistados de pedir los títulos de las tierras reformadas, la
mayoría comentó que por lo antes mencionado, tienen que demandar el derecho que les
corresponde como asentados del lAD. Dicen que anteriormente no lo necesitaban, pues las
tierras de los Haitises les pertenecía por "derecho de trabajo" y porque no creían que nadie se la
quitaría, ni siquiera el Estado Dominicano, ya queeste no se oponía en período anteriores, a que
'los campesinos honrados' y de trabajo laboraran las tierras baldías.

La situación de los asentamiento en cuanto al compromiso que por leydebentener los parceleros
de ser asistido técnicamente, no se está cumpliendo en la mayoría de las zonas estudiadas, con
excepción de Los Hatillos que tienen un ténico agrónomo que ofrece ayuda técnica. No se
conoce en ninguno de los asentamientos las facilidades que puede ofrecer la administración del
lAD, que no sea distribución de semillas y préstamo de tractores, los cuales tienen que ser
pagados por los parceleros, ya que nunca tienen combustibles, además de que deben dar dinero a
los conductores para que les faenen enla tierra.

La administración no ofrece créditos, asistencia técnica adecuada, programa de educación,
transferencia de tecnología, servicios de apoyo, entre otros, de acuerdo al compromiso que por
leydeben cumplir.
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SOBRE EL MED¡OAMB!ENTE YEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES

Las concepciones que tienen los(as) entrevistados(as) acerca de los recursos naturales y su
entorno muestran claramente que hay distinciones precisas en cuanto a la importancia
económica, ecológica o cultural que tiene para ellos los recursos que utilizan. Un ejemplo de ello

-esTTdistincíon que establecen en los siguientes recursos: montes, mogotes, ríos, aves y tierra.

De acuerdo con las informaciones recogidas en las entrevistas a profundidad , el monte o
bosque"' tiene para ellos(as) una significación ecológica, económica y cultural. Asumen en su
mayoría que el monte no pertenece-a nadie hasta que se habita,""* vale decir que sólo-dos"
hombres señalaron que este pertenece al estado.

Todos asumen que el monte lo ha dado Dios para el beneficio de los hombres,"': "es una cosa
que está ahí para sacar comida," "lo reserva Dios para el pobre," "no se acaba, siempre regenera
y da comida."

El monte es definido como tm lugar donde hay "matas y pájaros malos,""" que hay que utilizar
para conseguir el sustento. Igualmente fue común en todos los(as) entrevistados(as) el concepto
de que el monte provee de alimento, medicina y madera. Para las mujeres y los hombres el
monte es un "lugar de trabajo," por ello las mujeres consideran que es tm lugar donde los
hombres trabajan, y las mujeres van a ayudara sus familiares.

Es importante señalar que cuando las mujeres refieren sobre sus actividades en el monte, no
señalan que realizan tm trabajo. Por ejemplo, cuando buscan leña u hojas medicinales, casi
siempre esta última la realizan en los alrededores de los conucos; muy rara vez se internan solas
o con sus hijos(as) pequeños en el monte. Todas refirieron que se intemaban en el monte
acompañadas de sus maridos, padre o algún adulto de sexo masculino y /o grupos de mujeres.

El trabajo que se realiza en el monte es de carácter masculino, porque de acuerdo a los(£is)
entrevistados(as), el monte es peligroso y laborioso. El desmonte, en todassus fases, requiere de
un esfuerzo físico extremo; dicen, tanto hombres como mujeres, que 'es una actividad de
hombres'. Cuando los(as) entrevistados(as), tanto masculinos como femeninos, se referían al
trabajo de las mujeres en el monte, no señalaron que las mujeres podían realizar la tumba y
quema; aquí su participación sólo se da cuando "abalsan"'" los restos delaquema.

Los(as) cainpesinos(as) no utilizan este concepto.
Se refieren al proceso detumba y quema por parte de los(as) campesinos(as).
Aquí establecen distinciones precisas entre las mujeres y los hombres, serefieren propiamente al hombre.
Serefieren acualesquier animal oplanta que consideren peligroso, incluyendo tmimales mitológicos.

Se refieren al trabajo deamontonar losrestos de laquema. VerAgricultura de Ulay quema.
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-El-moñíe^^ligrosp píffa las mujeres, referían-lós^treyis^S^-masculraos^ femeninos, ya
que pueden "aparecer violadores y ladrones que tes "quiten Ja honra""* RelaCS^un entrevistado
que su madre es la única mujer que él conoció en los alrededores de Los Haitises que "llegó sola,
con una carga de ocho (8) hijos y que tomó el machete y desmontó junto con ellos el predio".
Dice que su madre lo hizo porque no tenia marido y su prole estaba pasando hambre.

De boca de los(as) informantes se sabe que la mayoría de los(as) que llegaron a 1^ montes de
Los Haitises "5ran varones que permanecían solos o acompañadoS"~de un amigo o familiar
masculino, hasta que lograron tener por lo menos la primera cosecha.

El monte es considerado como un lugar de abundancia provisto por Dios a los hombres que
"trabajan. Aquí señalan los(as) agricultores(as) que el'&abajo que realizan es importante, porque
son los(as) que se enfrentan a 'pájaros peligrosos' en los montes para producir comida.

Ahora bien, hay que aclarar que el monte significa: tierras, plantas y animales, es decir, se podría
interpretar que para los(as) entrevistados(as) el monte es un todo articulado donde cada uno de
esos elementos está íntimamente relacionado con los otros, cuyo significado es de orden
económico, cultural y ecológico.

El sentido ecológico se puede advertir en que para ellos(as) "si desaparecen los "palos"'" no
habrá agua, ni "fresco""" y mucho menos aves." La noción ecológica se puede percibir en el
sentimiento de pérdida. Uno de los(as) entrevistados(as) de la comunidad de Trepada Alta
refiere que extraña el 'frescor de Los Haitises, el canto de las aves y el silencio.' Igual pasa con
una señora de Los Limones que añora 'lo verde, el silencio y la abundancia de frutos.'

La pérdida de sus tierras y del entorno que tenían, ha significado ima ruptura importante, ya que
en los lugares donde están establecidos, como El Matadero y Los Hatillos, esos aspectos de su
ambiente no están presentes, los han perdido, 'quizás para siempre'.

¿ Cuales diferencias es importante reseñar en relación con la concepción del monte que tienen
los(as) entrevistados(as) ?

Podríamos decir que hay patrones conceptuales comunes, tal como han sido definidos en los
párrafos anteriores, pero hay que señalar que para algunos(as) entrevistados(as) el monte
adquiere valor económico cuando se siembra y no cuando esta virgen.

Encontramos informantes que no tienen conocimiento sobre la valía del monte virgen en sentido
económico; este sirve para preservar las aguas (noción ecológica); el monte virgen adquiere
valor cuando se siembra, no cuando está poblado de "matojos,"'^'(noción económica). Otros
refirieron que el monte tiene valor económico, ya que el gobierno se interesa de lo que se puede
sacar provecho como "los pájaros, palos viejos, bejucos, y palos de sombra." Para estos

Se refieren a la pérdida de la virginidad, en el caso de las 'vírgenes'; o su valor como mujeres 'decentes,' cuando
hablamos de mujeres 'no vírgenes.*

Los palos son los árboles que componen el bosque.
Se refiere al clima, definiendo una temperatura agradable con ausencia del calorpropio deltrópico.

121 Se refieren a los arbutales y pajones de bejucos.
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informantesiWqtte se-er^entrá fin el monte e^v^oso_porque el le libado valor aeSoT
aspectos quedantes noteníánr - " -

Los mogoles se definen como "lomas que no se pueden" sembrar ni criar animales, porque tienen
muchas piedras y algunos arboles de madera". Todos los entrevistados señalaron que las únicas
zonas de los mogotes que consideran útiles son las "jaldas"'" y los fondos; en las primeras ellos
sembraban café y cacao, y en los últimos: yautía, plá^o, coco, guandules, batata, maíz y arroz,
entre otros. ._Los fondos no son más-^ue hondonadas que se foraiM cuando varios pies-de
mogotes se unen, (ver Fig. 3 y 4)

Para los(as) informantes en general los mogotes no tienen valor económico, porque allí no
siembran , la única importancia que tienen es de tipo.ecológico. En los mogotes se dan matojos
y algxmos árboles "de clase," aunque estos últimos no son abundantes. Los(as) entrevistados(as)
señalaron lo siguiente: sirven para conservar el agua; preservan los pájaros, enfilan el aire,
impidenque el sol penetre demasiado a la zonade cultivo, enfrían la tierra y traen agua.

En cambio a los "fondos" y las "jaldas" el sentido que les dan es básicamente económico, de ahí
que un 32 % de los(as) entrevistados(as) señaló que los lugares donde se debe sembrar es en los
fondos de los mogotes. Los(as) informantes también utilizan el concepto de parte baja para
referirse a los fondos.

Las zonas acuíferas

Sobre los ríos las referencias que encongamos en la mayoría de las comunidades es de tipo
ecológica. Siempre consideran a los ríos, pozos y arroyos como lugares que hay que cuidar o
guardarlos de la destrucción. Por ejemplo dicen 'las aguas se cuidan, sin ella no se vive', 'hay
que mantener la zona limpia, para coger el agua que servirá de uso diario', "no se cortan los
palos de la cabecera de los ríos y arroyos, estos se secan y nos morimos to (todos)".

Es interesantes resaltar que las mujeres de las antiguas comunidades de Los Haitises, hacen uso
de las fuentes hídricas mucho más que los hombres, debido a los trabajos que realizan en su
mundo cotidiano (lavar, buscar el agua y fregar trastos). De acuerdo con ellas, la calidad del
agua no se afecta por las actividades descriptas, pero si cortan los árboles próximo a las zonas
acuíferas estas desaparecen. Creen que no se deben verter basuras u otro otra cosa que afecte la
calidad del agua porque la usan para beber.

Las actividades domésticas son vista como no dañina, ya que en los ríos y arroyos las aguas
corren continuamente limpiando la zona, igual opinan los hombres. En lo que respecta al uso del
agua para beber, son de la opinión, sin distinción de sexo que debe cogerse de im lugar que este
limpio, evitando la basuray las aguas servidas, pero esto no se da en la práctica. Observamos en
la mayoría de las tomas de aguade las comunidades, la falta de limpieza del área, los niños(as) se
bañan, introducenrecipientes en mal estado y con suciedad, etc.

' Son las laderasde los mogotes.
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-El_s^tide delu^^e^-séreBere más-bien, ¿lo sigiiieErte:^o~evacuafni^>ffi»rs^"ere-cerca de la
roma de agua, no tirar basura nf"aguas-negras. La falta^de lugares acuíferos en la zonandzo que
la gente se preocupara por proteger los árboles de la región. Expresaron que toda la población
conocía que a no más de quince metro de la cabecera dé los ríos y arroyos no se cortan árboles, ni
se quema. Esto se enseñaba a los crios desde muy temprana edad.

En_Lo que respecta a la mar, la visión que tenían era contraria. Nos informaron en El Cangrejo
que toda la basura,.Jas deyecciones de anim'ales y humanos podían ser vertida en el triar, porque
limpia todo y se lo lleva muy lejos. Por ello, la población vierte las aguas servidas en la playa,
ya que asumen que el agua del mar tiene la facultad de limpiar, porque no se contamina.

Decían que las corrientes mSinas y el ir y venir de las olas hace que se limpie la playa Algunos
no tienen idea a donde se van 'toda estas cosas'. Otros expresaron que a las profundidades del
mar o sirven de alimentos a peces y crustáceos.

Otras referencias en tomo a la protección de las aguas, la tala de árboles provoca que
desaparezcan las fuentes de agua, sólo deben cortarse aquellas plantas que no sean necesarias,
por ello dicen, hay que "sembrar para la sombra y el agua". Opinan que el corte de árboles
ocasiona la sequía de las fuentes de agua y de la lluvia.

Los pájaros y otros

Las aves son definidas dentro de la categoría pájaros que incluye no sólo a lo mencionado, sino
también a cosas, personas y animales mitológicos. Lo clasifican en buenos y malos, de acuerdo a
sí estos ofi'ecen beneficios a los humanos (alimento, medicina, espantar a seres míticos, etc.) o
causan daño. Todas las informaciones colectadas refieren que había abundante aves en la región
y que por los cortes de árboles disminuyeron las poblaciones.

Consideraban pájaros buenos aquellos que podían utilizarse en medicina y alimento, como el
Pájaro Bobo {Saurothera longirostris), pues dicen que ayuda a los(as) niños(as) a recuperar el
apetito, si lo ingieren frito o asado. Para alimentarse en los monte, utilizaban: la Paloma Ceniza
{Columba inornata), Paloma Coronita {Columba leucocephala), Rolita {Columba passedina)
Tórtola Aliblanca {Zenaida asiático), Tórtola Rabiche {Zenaida macroura), etc. Igualmente
consideraban beneficiosas a las que se comían los insectos que pululaban en la zona; la
Golondrina común {Hirundo rustico), la Gaviota Real {Sterna máximo) y Gaviota Común
{Sterna hirundo), entre otras.

Entres las aves que dañan los cultivos se encuentran: Madan sagá {Plóceus cucullatus).
Carpintero {Melanerpes striatus) y el Cuervo {Corvus leucognphalus). Había otras aves que
causaban molestias por lo apestoso de su olor y porque traían mala suerte, entre ellas se
encontraban, la Aiua Tiñosa {Caíhartes aura) y la Cuyaya {Falco sparverius).



106

Mes qí^_tráeit níaragtrérb o_est^an vinculadas-^n ^es fái^smale£6"3aíSteiacosT^uervo
(Corvas leucognaphalusyy Cao (Corñispa¡marum),deciü\ queestaban asociados con"el p^aío
malo", nombre dado al demonio.

SOBR£ EL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES

Las conceptualizaciones que manejan los(as) entrevistadas(os) acerca de lo que es un Parque
Nacional, la clasificamos en tres categorías: ecológica, sociocultural y económica. Aunque los
conceptos varían por comunidad, las opiniones más frecuentes refieren a aspectos ecológicos y

"económicos. Las definiciones de carácter ecológico soirla siguiente:

• es un ambiente para asunto de agua;

• es un lugar donde hay lomas y montañas;

• es una montería sin limpiar;

• una parte donde crece el monte;

• lugar para preservar los árboles;

• es donde están todas las aves, los palos y la naturaleza;

• lugar donde hay ríos y palos bonitos;

• es una reserva ecológica que se necesita para un futuro;

• es donde se conservan los recursos naturales;

• terreno o montería que la tienen para entrar aves y mantener agua y palos;

• es para cercar animales malos, culebras y pájaros que comen gente.

La mayoría de los informantes, como puede verse en el párrafo anterior, asumen que en un
Parque Nacional hay árboles, ríos, animales y aves; predominando la idea de que la zona esta
destinada para guardar o conservar cosas. Los conceptos de preservación y conservación,
aparecen en dos ocasiones en el texto, como parte de la repetición discursiva que asumen los(as)
informantes de los técnicos y autoridades locales.

Los discursos de los informantes se caracterizan por la permisividad de ciertas prácticas
tradicionales que le aseguran a los(as) campesinos(as) un manejo de los recursos naturales de la
zona. Por ejemplo hablan de cuidar, limpiar y guardar. Como se ve a continuación: 'hay que
guardar las aguas', 'cuidar el monte' y limpiar los predios para evitar que avancen los matojos o
broques, cuando se deja en.abandono por un tiempo.
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~Lá infermaclQnés recogTaaSÍSererrcategorías que haHán,jnás-bieñ^
"lo que puede encontr^e en éste. Las definiciones sobre lo que-es-un-Parque Nacional estáir^
asociada con lo que observan del entorno, lo que dicen las autoridades locales y sobre lo que
oyen oven en los medios de comunicación (radio y televisión).

Los informantes dicenque oyeron hablar de Parque Nacional cuando se presentó el desalojo y en
épocas anteriores a los años sesenta, pero que nunca creyeron que estaban residiendo en^dicha
área. Todos(as) niegan que-vivían en un Srea protegida. ~

El concepto de Parque Nacional es nuevo para mucho de los (as) informantes, ya que la única
referencia cultural que tienen sobre los parques, esta relacionada con un lugar de recreo o de
ocioT Lamoción de Parque Nacional es una construcción que no la manejan los(as)
campesinas(os) deLos Haitises, pues loque asocian como lugares dereserva son las monterías.

Las monterías son lugares de reservas ecológicas, donde las aguas, aves y flora existente es de
uso común, no pertenece a nadie hasta que la explota un individuo y le da valor económico. Se
supone que siempre regenera y provee de sustento a las comunidades que hacen uso de esta
porque es un lugar de abundancia. En las monterías se "conservan" y "protegen" los recursos
naturales.

Para ellos, los recursos que provee la naturaleza son un bien, que ha dado Dios, si degenera es
porque Dios a si lo decide o intervienen los humanos. Esta intervención se da cuando cortan
indiscriminadamente los árboles que están cercano a la fuentes hídricas, al producir los fuegos
sin hacer desaberos, cuando eliminan las plantas para hacer potreros, no siembran en lugares
adecuado como los hoyos o zonas llanas, no cultivan plantas perenne que refresquen la tierra y
por el poco tiempo que le dan al barbecho. Otros campesinos(as) opinan que con el tiempo la
naturaleza degeneraporque esta escrito en La Biblia que al final de los tiempos (refierenal juicio
final del apocaplisis) no habrá alimento, ni aves y desaparecerán todas las fuentes hídricas. Para
estos informantes la preservación y conservación de los montes o de una zona como el Parque
Nacional Los Haitises son actividades sin futuro por la concepción milenaristaen que se apoyan
dichos informantes.

Los conceptos de conservación y preservación son nociones nuevas que no utilizan los(as)
informantes de Los Haitises, ya que usualmente usan los conceptos de guardar, cuidar y limpiar
para referirse al proceso de intervención en el monte; de más no esta decir que este modelo no
limita la explotación, ocupación y manejo de los recursos naturales, a la vez que permite la
preservación de los recursos. El Parque Nacional definido como un lugar donde se conservan y
protegen de la intervención humana a distintos ecosistemas que presentan características
particulares de interés nacional e intemacional, no es un modelo quese adecúa conlas prácticas y
creencias de los(as) campesinos(as) de Los Haitises. Para los(as) informantes no es posible
"entender" como grandes extensiones de tierras se "pierden" sin explotarse cuando hay tantos
campesinos(as) sin propiedades y sumidos en la pobreza.

Alegan que es imposible que alguien no tenga interés en utilizar las tierras de Los Haitises y
sacarle provecho para crear 'obras que generen ingresos. La mayoría de los(as) informantes
asumen que "la familia Hansen" (antiguos propietarios de Los Haitises) regresaron para reclamar
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1^ tierras que-el fenecidqj^sidehteTruyllo les exi»o^y_Qíres considen^qü^Tgs^apon^es oL
norteamericanos comfffaron Fá zona-ai expfésidente Joaquín Balagüer-para sa^ oro^ destinarlas"
al turismo.

Los informzintes comenzaron a conocer el concepto de Parque Nacional cuando se iniciaron los
desalojos de las comunidades de Los Haitises, pues " la gente sólo había oído hablar de ello sin
mostrar interés", dicen que las poblaciones no hicieron caso de las llamadas del gobierno y
autoridades locales. - _ ~" -- - ^

Cuando cuestionamos a los(as) informantes acerca de si conocían lo que era un Parque nacional,
la mayoría respondió que sí. Las respuestas que dieron se enmarcan en el modelos que las
autoridades-(sacerdotes, técnicos y el gobiemo) han utilizado regtüarmente al referirse al Parque
Nacional Los Haitises. Otros utilizan los conceptos que culturalmenté conocen la mayoría de la
gente de Los Haitises. Por ejemplo, consideran un Parque nacional como un lugar de recreo o
extrapolan los conceptos de montería virgen conel de ParqueNacional.

Ahora bien, ese monte virgen es proclive de explotación y manejo, de ahí que consideran que en
un Parque Nacional pueden realizarse faenas agropecuarias, siguiendo las viejas prácticas, como
la de talary quemar haciendo desaberos, utilizar la zonas donde no se afecten las lomas (fondos),
seleccionando árboles para el corte evitando los de maderas preciosas y protegiendo los firmes de
las lomas y zonas cercanas a las fuentes hídricas (no cortando los árboles y arbustos).

En cuanto a la importancia que le daban los(as) informantes al Parque nacional Los Haitises, el
76.47 % respondieron que lo consideraba importante, pero siempre y cuando tengan la
posibilidad de explotar los recursos de este, ya que si las autoridades impiden el trabajo agrícola
y los expulsan de sus tierras, "para nada sirve un Parque". De más no esta decir, que la primera
respuestas fue inducida por el temor que tienen los informantes de ser señalados como opositores
a las medidas tomadas por el gobiemo. Algunos de los(as) entrevistados(as) señalaron que estas
afirmaciones se dieron por el miedo que tiene la gente de la zona de no ser reasentados en los
nuevos asentamientos, de no recibir las bolsas de alimentos o de 'perder el dinero' que le ofreció
el gobiemo por las propiedades pérdidas.

Igualmente cuando se cuestionó sobre las actividades que podían hacer en los Haitises, la
mayoría dijo que no se podía quemar, cortar árboles ni sembrar en la zona, ahora bien, cuando
preguntamos sobre lo que ellos(as) harían en ima área que se protege respondieron todo lo
contrario. Señalaron que talarían con cuidado, quemarían usando desaberos y criarían animales
en corrales.

En cuanto a las medidas que tomarían para proteger la zona, los(as) informantes señalaron que
seguirían las que los técnicos y autoridades les enseñen, creen que si no pueden sembrar o criar
en el Parque lo que debehacerse es delimitarel áreaque se protege y enviar"la guardia forestal".
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DlSQUSUDNEa. -"' "

Los estudios sobre el manejo de los recursos naturales en La república Dominicana generalmente
se han centrado en los aspectos productivos y prácticas agrícolas. La mayoría de estos estudios
no analizan las relaciones de interdependencia que se dan entre los ecosistemas agrícolas y
forestales con la dinámica social y de las transformaciones que sufre el ambiente a raíz de esas
interacciones. Al no tomarse en cuenta lo antes_dicho, la problemática ambiental es vista como
una manifestación ajena a la intervención de cómo los hombres y mujeres organizan la sociedad.

En este sentido el deterioro ambiental no tendrá antecedentes en el pasado y los latifundios
ganaderos y grandes aserraderos quedarán en el olvido. Cuando se habla de deterioro h^ que
pensar en estos antecedentes y en sus consecuencias: los monoj>olios de la~lierra, el monocultivo,
el uso indiscriminado de pesticida, la desaparición de bosques y ríos, etc.

Pero no sólo eso, también hay que culpar a determinado sujetos de ese deterioro progresivo de
los recursos y lo que se presentan más proclive son los campesinos(as). El discurso legitimado
de los(as) técnicos(as) refiere que las prácticas agrícolas campesinas son las causantes del
deterioro ambiental por el uso de tecnologías (tala y quema) que aceleran la degradación de la
tierra.

Ahora bien, esas estrategias de manejo son las que han proporcionado a los(as) campesinos(as) la
posibilidad de sobrevivir en una sociedad que lo empuja hacia zonas marginales y de escaso
potencial productivo. Por ello la relación que tiene el campesino (a) con la naturaleza ha sido la
de aprovechar los recursos como un bien dado por Dios, del cual pueden hacer uso, a pesar de
estar sometidos a las incertidumbres y riesgos que le ofrece el sistema social imperante.

El campesino (a) en su lucha por sobrevivir creó estrategias que les proporcionaron
históricamente los medios para satisfacer necesidades primaria que les permitieran reproducirse
social y biológicamente, dado la falta de servicios básicos de salud, educación, vestidos,
alimentación y viviendas, entres otros. Estas estrategias tienen que ver con la permanencia en la
comunidad, la forma de tenencia, el manejo del bosque, con la práctica de tala y quema, la
división del trabajo y formas de luchas. La lógica campesina no ha sido destruir su entorno, ni
privilegiar la producción para la exportación en detrimento del mercado interno, tampoco la de
eliminar los bosques con el corte indiscriminado, el uso de pesticida que afecten las fuentes
hídricas, la utilización de grandes extensiones de tierras aptas para cultivo agrícola en zonas de
pastizales y la extracción de recursos sin que medien redes sociales que desaprueben o respeten
ciertas prácticas de manejo.

Nunca los(as) técnicos(as) se han cuestionado el modelo de desarrollo que históricamente ha
favorecido a unas cuantas familias con el monopolio de la tierra, un ejemplo de ello se percibe de
inmediato con las cifras estadísticas que nos ofreció Domingo Marte: de los 35 millones de tareas
que están bajo cultivo, 19 millones de ellas son utilizada para pasto y sólo 7 millones para
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ciiltlvqs:^ual¿s^\ la&-réstante mejomdas, La-sitúacién brítíca-enJá:que3e.eneue^ran
nuestros bosques-y "ríos es eLresultado de la manera de aprovechamieritó de los recursos del
bosques, de la tecnología aplicadas y de la organización social.

Las creencias y prácticas de los(as) campesinos(as) se oponen a las estrategias de manejo y
conservación de recursos que pone en práctica el Estado Dominicano, como son la creación de
zona de reservas y Parques nacionales. Sus formas de lucha son un ejemplo, la insistente
permanencia en zonas^ontinua al- Parque Nacional, los fuegos forestales'ríromo medida- de
presión, la penetración al centro del parque para extraer productos agrícolas (frutos, víveres,
miel, madera, plantas medicinales, etc.) y la continua práctica de tala y quema, aun en las áreas
protegidas.

El modelo de desarrollo imperante los marginó y nimca les proporcionó ningún tipo de mejoría
social, por ello desconfían de las medidas adoptadas por el gobierno y no pueden entender como
se puede regenerar una zona que se abandona y no se limpia, pues no crecerán plantas
secundarias, 'broques' o malezas, que no permitirán el desarrollo de árboles de valor (maderables
y frutales).

Su opiniones en relación con la conservación de los recursos son diferentes a la de los técnicos.
Es tm discurso nuevo, los campesinos no hablan de conservar, sino de cuidar, limpiar, sembrar, o
seleccionar árboles para su uso. Sus conceptualizaciones refieren a prácticas de manejo que
incluye la preservación como parte de la dinámica de explotación de los recursos. La
preservación es vista como una necesidad, pues sino fuera así, entiende los(as) campesinos(as)
'se degeneraría todo' y sería imposible seguir produciendo o que sus hijos(as) puedan hacerlo.
"Para que la cosa queden, hay que cuidarlas".

Las prácticas ecológicas están entrelazadas con la de índole económica y cultural, no entienden
las separaciones, el bosque es concebido como un todo articulado, adquiere valor económico
cuando se siembra pero no cuando esta virgen. La explotación del bosque es entendida como
natural.

Las categorías conservación, reservas y Parque Nacional son parte del discurso de la modemidad,
propio de una clase social que ha manejado los recursos nattuales estableciendo separaciones
entre lo humano y la naturaleza. Las formas de organización social campesina le da valor al
bosque porque su vida depende directamente de este, vive alrededor o dentro del bosque, es el
espacio vital al que fue marginado históricamente.

En siglos pasado, el bosque fue un lugar de refugio de cimanones (esclavos que huían al bosque)
y de negros(as) manumitidos(as), además de campesinos arcaicos. Hoy sigue siendo el espacio
de los marginados de la tierra, dado la expulsión causada por los grandes latifundistas ganaderos
y las agroempresas que hacen uso de las tierras llanas y mejor calidad. El campesino se adaptó
culturalmente a condiciones extremas y ha manejado el bosque sabiendo que es el único espacio

Estos datos los ofreceDomingo Marte en el seminario celebradoen el bancoCentral: Humanidades y
Naturaleza, recursos naturales y medio ambiente en la República Dominicana, 1994.
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-disponible-para ^eproducir-se_sociafjí bio^icameñíL" Ese bien-(laJierr^ iiempr¿
cuidado. La tala y quema es^inejemplo del manejo de! bosque. ~

Las mayoría de las discusiones de los técnicos nos refieren que la técnica de tala y quema
provoca la destrucción de los bosques, p>ero nosotras creemos lo contrario. Laconsideramos una
de las prácticas más adecuada, si se aplica correctamente, por ejemplo: dejando un barbecho
prolongado, utilizando desaberos (cuando se quema), no introduciendo práctica ganadera en la
zona, utilizando el sistema de CDnuco po^ las diferentes mezclas de cultivos, el no~uso de
pesticidas y el manejo de prácticas tradicionales en la selección de cultivo.

La actitud que tienen los(as) entrevistados(as) con relación al Parque Nacional Los Haitises es de
desconcierto, pue^de acuerdo con sus creencias y prácticas tradicionales no es posible que se
puede preservar o conservar algo sin explotarlo. El Parque Nacional Los Haitises no se reconoce
como algo quesirvapara los(as) campesinos(as). Tienen la creencia queva a ser explotado en el
futuro y que por ello lo expulsaron del lugar beneficiando a ftmcionarios del gobierno y
particulares nacionales y extranjeros.

Los campesinos ven con desagrado la creación del Parque Nacional Los Haitises, pues perdieron
todas sus propiedades y las nuevas alternativas que el gobierno les ofrece empeora sus
condiciones de vida. Entienden que a pesar que consiguieron viviendas, están más cerca de
carreteras, hospitales y centros de acopio, poseen "agua potable" y corriente eléctrica, caso de los
asentados en Los Hatillos y El Catey, no producen lo suficiente para mantener a sus familias,
(escasean los alimentos, vestidos y el circulante monetario) con excepción de la comtmidad de La
Altagracia. Hay que aclarar que el gobierno concedió a los dos primeros, por un período de dos
años, el privilegio de no pagar el agua, basura y corriente eléctrica.

Los que no están residiendo en los asentamientos agrarios'" han empeorado sus condiciones
dramáticamente, no pueden satisfacer las necesidades mínimas de sobrevivencia, im ejemplo de
esto se observa en las comunidades de La Altagracia, El Cangrejo, Los Limones y El Matadero.
Todos los asentados opinan que su vida empeoró después del desalojo y que lo ofrecido por el
gobiernojamás se va a cumplir por las experiencias que han vivido en la zona.

Emocionalmente todos los entrevistados señalaron que el desalojo ha sido la experiencia más
difícil a la que tuvieron que enfrentarse, ya que le ocasionó la mayor pérdida económica de sus
vidas. La mayoría se muestra interesado y apoya la creación del Parque Nacional de Los
Haitises, cuando son cuestionados por las autoridades, pero cuando entran en confianza expresan
desagrado, ira, hablan de quemar todo el Parque Nacional si no les solucionan sus problemas.
Lloran por la pérdida, se muestran sin esperanzas en el futuro y culpan al expresidente Joaquín
Balaguer de todo lo acontecido.

Sus acciones para demandar la vuelta al Parque Nacional Los Haitises la manifiestan
públicamente: forman comisiones para visitar a personas influyentes en Santo Domingo
(políticos, directores de periódicos y figuras esclesiaticas), hacen huelgas (impiden el paso a
autobuses y otros vehículos en las vías principales), forman asociaciones para demandar a las

124 Una excepción deesto es lacomunidad deLaAltagracia.
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-autoridades locales_y_éstalales, jjenetraft y eñTalzona" prohibida Queman lo¿^squ^
para presionar las autoridades. " _ - -

CONCLUSIONES

La mayoría de los(as) entrevistados(as) rechaza-la creación del Parque Nacional Los Haitises, no
sólo por la forma de como se desarrolló todo el proceso de desalojo, sino porque no comparten
que un lugar tan fértil, se puedan reproducir plantas y animales sin ser utilizados por los
humanos(as).

Todos señalaron que en el Parque Nacional se pueden cultivar y criar animales tomando en
cuenta sus prácticas tradicionales, uso de desaberos, siembraen zonas bajas, es decir en jaldaso
laderas, no criar animales o utilizar potreros para ellos, sembrar árboles frutales y maderables y
siembra de yautía. Algunos se mostraron abierto a aprender nuevas técnicas y sembrar otros
cultivos.

El Parque Nacional Los Haitises no he aceptado por los pobladores que residían en la zona. No
lo aceptan porque su creación afectó la calidad de vida de hombres y mujeres, sin tomar en
cuenta el tiempo que estuvieron viviendo en la zona y "mejorando" lo que ellos consideran que
estaba perdido. Las pérdidas de sus propiedades les generó empobrecimiento y por ende la
imposibilidad de poder alimentar a sus familias.

La experiencia de desalojo de los(as) campesino (as) de la zona no es ajenaa muchos de ellos, ni
es una cuestión moderna, reconocen que siempre han estado sometidos a lo que decidan los
terratenientes o las autoridades civiles y militares. Creen que el Estado no cumplirá con lo
prometido, ni el Parque Nacional se quedará sin explotar.

El estudio arrojó que las poblaciones estudiadas ponen énfasis en la explotación de los recursos y
no en la "protección y conservación" pues éste adquiere dimensiones distintas para ellos. Su
modelo tradicional de manejo considera la explotación y "conservación", como conceptos que no
están separados, hay una relación de interdependencia. El concepto de Parque Nacional es fruto
de la modernidad y una forma de manejo que no toma en cuenta el mundo campesino, ni la
dinámica social de los procesos ambientales. Este concepto es un discurso que se desarrolla en
lo urbano y se reproduce en un escenario donde aparentemente no existen contradicciones de
clases, ni de género, entre otros aspectos.

Los procesos sociales se desarrollan en una dimensión física territorial, tal parece que la creación
de los Parques Nacionales no afectan la dinámica que se da entre los ecosistemas sociales y
biológicos. Quieren presentarlos como la única salida para detener el deterioró progresivo del
medio ambiente.

Esta solución nace en las oficinas de los técnicos y corresponde a la visión de una clase social
que sigue sosteniendo un modelo de desarrollo que no se cuestiona históricamente, ni se
consideran el protagonista principal de la degradación ambiental. Ha sido más fácil acusar a
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[^s(as) =eam£«inos(as) "de Haitíses-de JEner^«aiicas iaapropiadas de mangjer falta-de-
educacióR y conciencia, etc. La degradación ambiental quiere str frenada creando espacios sm
historias, (Parque Nacionales) en donde el campesinado no intervenga o éste sea controlado por
una clase social. La creación del Parque Nacional Los Haitises no es ajeno a cierto orden social.
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Rgura 1. Ubicación de las comunidades estudiadas.
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Figura 2. Origen de los entrevistados
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Figura 3. Descripción de la estructura de Los Haitises.
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Figura 4, Representación del lug^ de siembra enLos Haitises.
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Figura 5. Dibujo realÍ2ado por los pobladores en las paredes de sus viviendas.



ANEXO B. TABLAS DE RESULTADOS



Tabla 1.

Estado civil de' los entrevistados deseis comunidades relacionadas al P.N.L.H., 1996.

-wr -..ií:- " " í

--•.ií;-,'

Unido/a. 3 6 2 3 7 5 26 38.24

Soltero/a. i 3 2 3 3 1 4 16 23.54

Casado/a. 0 2 3 1 2 2 10 14.71

Soltero/a. antes unido o casado. 1 2 2 2 0 1 , 8 11.76

Viuda/a. 0 0 2 2 0 0 4 5.88

Separado/a. 1 0 0 1 2 0 4 5.88

Total. 8 12 12 12 12 12 68 100.00

Tabla 2.
1

1

Veces que los entrevistados de las seis comunidades relacionadas al P.N.L.H. han estado unidos o casados, 1996.

- • . •'//' -rj-Tn»!-' •

'' '̂J ^ '

Una vez. ' 2 2 6 5 3 4 22 32.35 48.89

Dos veces. 3 2 1 2 3 3 14 20.58 31.11

tres veces. 0 2 1 2 1 0 6 8.82 13.33

Cuatro veces. 0 0 0 0 1 1 2 2.94 4.44

Cinco veces. 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Seis veces. 0 1 0 0 0 0 1 1.47 2.22

Casos válidos. 5 7 8 9 8 8 45 66.18 99.99

No aplican. 3 5 4 3 4 4 23 33.82

Total. 8 12 12 12 12 12 1 68 100.00

I !,

1.1



Tabla 3.

Número de personas que viven en las casas de los entrevistados de las seis comunidades relacionadas al P.N.L.H., 1996.

1 a 5 2 7 5 3 S 5 27 39.71

5a9 4 4 5 7 7 5 32 47.06

9a13 2 1 2 2 0 2 9 13.23

Total. 8 12 12 12 12 12 «8 100.00

Promedio. 7.00 5.00 6.00 6.67 7.17 6.00 S.H

Tabla 4. '

Número de hijos/as de los entrevistados de las seis comunidades relacionadas al P.N.L.H., 1996.

0a2 1 1 1 2 3 1 9 13.23 16.98

3a5 1 4 3 3 2 1 14 20.58 26.41

6a8 1 6 2 0 3 0 11 16.17 20.75

9a11 1 1 1 2 3 3 11 16.17 20.75

12a14 1 0 1 2 0 2 6 8.82 11.32

15a17. ' 0 1 0 0 0 1 2 2.44 3.77

Casos validos. 5 12 8 9 11 8 53 77.94 99.98

No aplican. 3 0 4 3 1 4 16 22.06

Total. 6 12 12 12 12 12 68 100.00

Promedio. 4.38 6.50 4.17 5..00 5.17 6.42 5.32

I t,

I I,



Tabla 5.

Porcentaje de hijos vivos y muertos de ias 68 familias entrevistadas en seis comunidades relacionadas a! P.N.L.H.

• —1

• í ..i. •• . . mm .
El Matadero. 33 2 35 9.12 0.55 9.67

La Aitagracia. 65 0 65 17.96 0.00 17.96

Los Limones. 49 3 52 13.54 0.63 14.37

Ei Catey. 61 5 66 16.85 1.38 18.23

Ei Cangrejo. 52 7 59 14.36 1.93 16.29

Los Hatillos. . 72 13 85 19.89 3.59 23.48

Gran total. ' 332 30 362 91.72 8.28 100.00

labia 6.
I

Porcentaje de los entrevistados que tienen famiiiares que se han mudado dei hogar.

Santo Domingo.
Otro iugar del país.
Otra comunidad

de la zona.

Fuera dei país,
casos válidos.

No aplican.
Total.

í •ilüí,:;[Li] ñ l>! If 'L'Vjüfhíí!lw.> '•''Óí-ll 'f '

0 4 2 2 1 2 1 11 40.74 16.17

1 1 0 4 0 3 9 33.33 13.23

2 1 • 1 1 0 1 6 22.22 8.82

0 0 0 1 0 0 1 3.70 1.47

3 6 3 8 1 6 27 99.99 39.71

5 6 9 4 11 6 ,41 1 60.29

8 12 12, 12 12 12 68
1

100.00



Tabla 7.

Ocupación de los miembros de las 68 familias de las seis comunidades relacionadas al P.N.L.H.

r. i • -v" ITpk-.;;;} i-•
lEEMI \m^A r 1 "

•iWÍ i inrAv, i [(«TBíe-v'felfJ l^=r«x--fa,í
Estudiante. 17 13 4 7 11 10 13 14 7 6 16 15 ! 133 39.70 35.75

Agricultor. 2 7 2 20 1 14 5 15 0 4 2 13 85 25.37 22.85

Ama de casa. 9 0 12 0 10 0 8 0 10 0 9 0 58 17.31 15.69

Cangrejero. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 3.88 3.49

Comerciante. 3 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 11 3.28 2.96

Motoconchísta. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2.09 1.88

Pescador. ' 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 6 fl.79 1.61

Albañil. 0 0 0 c 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0.90 0.81

Obrero. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.90 0.81

Doméstica. 0 0 0 0 0 0 0 . 0 1 0 1 0 2 0.60 0.54

Profesor. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.60 0.54

Desmasador de, 1

cangrejo. 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.60 0.54

Jornalero agrie. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.60 o;54

Chofer. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.30 0.27

Bombero. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.30 0.27

Cobrador de

autobús. 0 ' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.30 0.27

Promotora

social. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.30 0.27

Agrónomo. 0 0 0 0 0 0 0 s 0 0 0 1 1 1 0.30 0.27

Pintor. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.30 0.27

Diácono. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.30 0.27

Pastor. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.30 0.27

Casos válidos. 32 26 18 30 24 29 27 36 20 28 29 36 335 100.02 90.05

No aplican. 2 0 3 2 2 5 6 3 4 4 2 4 37 9.95

Total. 1 34 26 21 32 26 34 33 39 24 32 31 • 40 372 1 100.00



Tabla 8.

Principales fuentes de ingresos de los entrevistados en seis comunidades relacionadas con el P.N.L.H., 1996.

r ffi\
1

ík - wr"

i i í- fvaiü»»;"

No le entra dinero. 2 1 A 4 1 2 14 20.59

Venta de la cosecha. 0 5 2 2 0 4 13 19.12

Echando días. 2 2 2 2 1 0 9 13.24

Recibe dinero de un familiar. 2 1 1 1 1 0 6 8.82

Desmasado de cangrejo. 0 0 0 2 3 lO 5 7.35

Vende las bolsas de alimentos

que le dá el Gobierno. 2 0 1 0 0 1
1

4 5.88

Capturar cangrejos. 0 0 0 0 3 ¿ 3 4.41

Renta una habitación de la casa. 0 0 0 0 0 2 2 2.94

Motoconcho. 0 0 0 0 0 2 2 2.94

Vende gallinas y cosecha. 0 1 0 0 0 0 ) 1.47'

De la pesca. 0 0 0 0 1 0 1 1.47

Posee un colmado. 0 1 0 0 0 0
/

1.47

Es Guardián. 0 0 0 1 0 0 1Í 1.47

Vende longaniza. 0 0 0 0 1 0 1 1.47

Comercio. 0 0 1 0 0 0 1 1 1.47

Cargando bultos en muios. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

Arreglar cayucos y pescar
camarones. 0 0 0 0 1 0 1 ' 1.47

Vender boletos de lotería. 0 0 0 0 0 1 1 1.47

Venta de leche. 0 1 0 0 0 0 1 1.47

ToUl. 8 12 12 12 12 12 68 99.99



Tabla 9.

De acuerdo a si los miembros del hogar de las 68 familias entrevistadas se han mudado en los últimos 5 años.

. ' •

-V'' ••V. 1

Sí. 3 6 3 1 6 8 27 39.71

No. 5 6 9 11 6 4 41 teO.29

Total. 8 12 12 12 12 12 68 ^00.00

Tabla 10.

Por qué los entrevistados de las seis comunidades relacionadas al P.N.L.H. no usan ningún método para
evitar los hijos, 1996.

Quería tener familia. 5 3 1 2 4 1 16 34,78 23,53

No le gusta. 0 0 1 3 3 0 7 15.22 10.29

Esas cosas son malas. 0 0 4 0 1 0 5 10.87 7.35

En su tiempo no se conocía nada. 0 1 1 0 1 1 4 8.70 5,88

Porque no sabía sobre eso. 0 0 1 1 0 2 , 4 8.70 5,88

No tiene dinero. 0 0 0 1 0 1 2 4.35 2.94

No tiene mujer. 0 1 0 0 0 0 1 2,17 1,47

'Piensa que no puede tener hijos
porque ella nació boca abajo. 0 1 0 0 0 0 1 2.17 1.47

Enferma a los niños. 0 1 0 0 0 0 1 ,2.17 1.47

Porque Dios la castigó. 0 0 0 0 1 0 1 ;2.17 1.47

Sabía que no iba a tener hijos. 0 0 0 0 0 1 1 2.17 1.47

A su esposo no le gustaba. 0 0 0 1 0 0 1 2,17 1.47

El aparatito le inflamó. 0 0 0 0 1 0 1 2.17 1,47

No le interesó. 0 0 0 0 0 1 1 2.17 1.47

Caso válidos. 5 7 8 8 11 7 46 99.98 67.64

No aplican. 3 5 4 4 1 5 22 32.35

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.99



Tabla 11.

Si es o no importante para los entrevistados de seis comunidades relacionadas al PNLH tener una gran cantidad de hijos, 1996.
- . -

. áiíp.ísinwav.

Los hijos ayudan a los padres. 0 9 3 5 6 0 23 33.82

No sabe. ' 3 1 6 3 2 6 21 30.88

Querían una familia grande. 5 0 0 0 0 5 10 14.71

Los hijos son la familia. 0 1 0 0 4 0 5 7.35

Es importante todo lo que Dios
manda. 0 0 2 1 0 0 3 4.41

Ella se regosijai viendo a sus 1

hijos. 0 0 0 2 0 0 2 2.94

Los hijos son el futuro del
mañana. 0 1 0 0 0 0 1 1.47

No se sabe cual hijo va a ser
bueno o malo. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

Porque todo el que nace tiéne 1

algo. 0 0 0 1 0 0 I 1 1.47

Los hijos son un pedazo de mi '

corazón. 0 0 0 0 0 1 1 1.47

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.99

Tabla 12.

'

De acuerdo a si los entrevistados de las seis comunidades relacionadas al P.N.L.H. poseían títulos.

1 ,11 - i; ¡ !; i•• T"'' T'

No. 7 12 9 11 12 9 60 88.24

Si. 1 0 0 3 1 0 1 5 7.35

No sabe. 1 0 0 0 0 1 2 3 4.41

Total. 8 12 12 12 12 12 68 100.00



Tabla 13.

Provincia de nacimiento de los entrevistados de ias seis comunidades relacionadas al P.N.L.H.,,1996.

ll
1

f^í '
rí?Ti(T»i_r li

. vcm'-' •/A

\
Monte Plata. 4 5 7 2 0 1 19 27.94

Samaná. 0 0 0 2 8 2 12 17.65

1 Hato Mayor. 0 0 0 1 0 6 7 j 10.29

1, ' Sánchez Ramírez. 1 2 1 1 0 0 5 í 7.35
i 1 San Cristóbal. 1 0 1 1 1 1 5 7.35

1 María Trinidad Sánchez. 0 1 0 2 1 0 4 5.88

1 •
1

Espaillat. 0 2 • 0 1 0 0 3 4,41

San Francisco de Macoris. 0 0 0 1 1 1 3 4.41

La Vega. 0 0 2 0 0 ° 1 2 '1 2.94
, Monseñor Noel. , 1 0 0 0 1 0 2 2.94

Peravia. 1 0 0 0 0 1 2 2.94

Santiago. 0 1 0 1 0 0 2 2.94

Puerto Plata. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

La Altagracia. 0 1 0 0 0 0 1 1.47

Total. 8 12 12 12 12 12 1 68 1 99.98

Tabla 14.

Religión de ios entrevistados de 6 comunidades relacionadas ai P.N.L.H., 1996.

Católica. 5 8 6 7 8 7 41 60.29

Evangélica. 1 4 4 3 3 3 18 I 26.47

No tienie. 2 0 2 1 1 2 8 11.76

Testigo de Jehova. 0 0 0 1 0 0 1 1.47

Total. 8 12 12 12 12 12 66 100

' , i'

'I
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Tabla 15.

'Distancias desdel las casas de los entrevistados a los centro de salud, 1996.

1
IISTOll*

35 50.72 25.74'1 ó menos 0 2 0 0 1 3 10 7 5 7 0 0 16 19

i 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 G 1 1.45 0.74

3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 5 7.25 3.68

A' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2,90 1.47'

, 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.45 0.74'

6 ó más. 1 0 9 9 2 2 0 0 0 0 2 0 14 11 25 36.23 18.38

Casos vál. 1 2 10 11 3 5 10 8 5 8 3 3 32 37 69 100.00 50.74
i
^o aplican 7 6 2 1 9 7 2 4 7 4 9 9 36 31 67 49.26

, Total. 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 68 68 136 100.00

Tabla 16.

Distancias desde las casas de los entrevistados a las escuelas, 1996.

|-!)i Nili, ii•.

R;V ' r, / iniivv; ' Ct M

r'"
1 Ó menos 6 0 6 2 2 3 4 2 8 • 5 5 5 31 17 48 70.59 35.29

2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5 1 1 6 8.82 4.41 |i

3 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 5 1 6 8.82 4.41 11
4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2.94 1.47

5 0 ' 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 : 1 3 4.41 2.21

6 6 más. 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 4.41 2.21 '

Casos vál. 8 0 10 4 8 4 7 2 8 5 7 5 48: 20 68 99.99 50.00

No aplican 0 8 2 8 4 8 5 10 4 7 5, 7 20 ; 48 68 50.00 '

Total. 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 68 68 136 100.00



Tabla 17.

Nivel de estudios de miembros de 68 familias de 6 comunidades relacionadas ai P.N.L.H., 1996.

'' ^: 1í 3

r' •
.

' 1 ; . r ('

r' h

.iVin.;: •

j'',
1 ' ' !
L-^ ' . .

•-y.'.-icí.-!

^ .-.fíi!--.', ^

Primaria. 24 18 14 22 18 17 20 22 17 15 22 28 115 122 237 63.71 87.78 1

intermedia. 4 0 0 0 3 6 0 1 2 0 4 3 13 10 23 6.18 8.52

Secundarla. 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 4 5 9 2.42 3,33

Universitario 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.27 0.37 '
Casos vál. 28 19 14 22 22 24 22 23 19 17 27 33 132 138 270 72.59 100.00

No aplican 6 7 7 10 4 10 11 16 5 15 4 7 37 65 102 . 27.42 1

Total. 34 26 21 32 26 34 33 39 24 32 31 40 169 203 372 ' 100.00

Tabla 18.

Edades por sexo de miembros de 68 familias de seis comunidades relacionadas con el P.N.L.H., 1996.

JlUoti:#..
f

.1 •:
r--

1..

r "Trr -r-

! '''

ÍT^-T'. . -
; ( r f ^--1 |~ 1

0 a 10 7 8 7 4 5 9 14 12 4 7 7 5 44 45 89 23.92

10 a 20 1? 10 4 12 8 6 6 7 8 7 9 ' 12 47 54 101 27.15

20 a 30 e 1 2 3 3 8 3 5 2 8 3 9 19 34 53 14.25

30 a 40 5 1 1 1 4 2 3 6 2 3 3 2 18 33 8.87

40 a 50 2 3 4 1 3 2 4 2 4 4 4 2 21 14 35 9.41

50 a 60 2 2 1 5 0 3 1 3 3 0 3 5 10 18 28 7.53

60 ó más. 0 1 2 6 3 4 2 4 1 3 2 5 10 23 33 8.87

Total. 34 26 21 32 26 . 34 33 39 24 32 31 40 169 203 372 100.00

' , ^



Tabla 19.

Centro de salud cercano de los entrevistados de seis comunidades relacionadasai P.N.L.H., 1996.

Hospital A. Grateraux.
Subcentro materno

Sab. Grde. de boya.
Dispensario Gonzalo.
Hospital Sta. Elupina O.
Hospital de Hato Mayor.
Clínica Rud{ Batey Verde)
Clínica Dr. Jesús.

Clínica Palle Sab. Gde. B.

Centro medico las

Mercedes.

Total. I

0 0 0 0 0 0 10 12 12 12 0 0 22 24 46 33.82

5 6 8 10 6 4 0 0 0 0 0 0 19 ¿0 39 28.6^
0 0 4 0 6 8 0 0 0 0 0 0 10 8 18 13.24

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 14 0 14 10.29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 8.09

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2.94
1

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 2 2 1.47 •

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.74

8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 68 68 136 100.04

Tabla 20.

Deacuerdo a si ids entrevistados pertenecen a un grupo de ia comunidad

Total.

10 4 10 9 6 8 51 38 89 65.44'

2 8 2 3 6 4 17 130 47 34.5^
12 12 12 12 12 12 68 68 136 s



Tabla 21.1
I

De acuerdo a si los entrevistados han sido o no aifabetizados, 1996.

Aifabetizados.

Analfabetos.

Total.

4

4

8

9

3

12

9

3

12

Tabla 22.

De acuerdo a si los entrevistados asisten a la escuela, 1996.

5

7

12

8

4

12

8

4

12

43 63.24

25 36.76

68 100

TfTTí-n'^'^T

Sí. 1 0 2 1 0 3 7 10.29

No. 7 12 10 11 12 9 61 89,71

Total. 8 12 12 12 12 12 68 100

Tabla 23.

De acuerdo a si los entrevistados asistieron a la escuela, 1996.

1 flÍ!l¿Í|Í4H TTÍ^qr'FnFuííJ'» v;v?.rrt"ír
No. 1 1 2 4 4 2 14 20,59

Sí. 7 11 10 8 8 10 54 79.41

Total. 8 12 12 12 12 12 _!La 100



IVabla 24.

Participación de la iglesia en los problemas de la comunidad, 1996.

Si.

No.

Total.

Tabla 25.

Años en que los entrevistados llegaron al P.N.L.H., 1996

L.. -

54.41

45.59

100

I ii

1951 a 1960 0 0 1 2 0 3 6 8.82 1^^
1961 a 1970 3 3 4 3 4 2 19 27.94 45.24

1971 a 1980 1 4 1 1 5 2 14 20.59 33.33

Í981a 1990 2 0 0 1 0 0 3 4.41 7.14

Casos válidos. 6 7 6 7 g 7 42 61.76 100

No aplican. 2 5 6 5 3 5 26 38.24

Total. 8 12 12 12 12 12 68 100

I >1



Tabla 26.

Tipos de Grupos o asociaciones a las que han pertenecido ios entrevistados, 1996.

í • .
1 feioiv'

•>4-.

Tir-;""'!
1 L A"'

L 1

~ i — ¡ '

Grupo religioso cátollco. 0 1 0 1 7 7 0 2 0 2 2 1 9 14 23 1 43.40 16.91

Asociación de agricultures. 0 0 3 4 1 0 0 1 0 0 3 1 7 6 13 24,53 9.56

Cooperativa agrícola. 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7.55 2.94

Club de madres. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 5.66 2.21

Padres y amigos de la

escuela. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3.77 1.47

Comité pro-desalo]o de

los baitises. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3.77 1.47

Asociación de carppesinos
1.47comunidades unidas. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 >2 2 3.77

Asociación de mujeres. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1.89 0.74

Cooperativa pesquera. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1.89 0.74

Grupo rellg. protestante. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1.89 0.74

Gremios de ayuda ttiutua. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1.89 , 0.74

Casos válidos. 0 1 3 6 10 12 0 8 2 3 5 3 20 33 53 100.01 38.99

No aplican. 8 7 9 6 2 0 12 4 10 9 7 9 48 35 83 61.03

Total. 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 68 68 136 100.02

Tabla 27.

De acuerdo a si los entrevistados consideran que los comunitarios se ayudan entre sí, 1996.

SI.

No.

Total.

8 3 6 7 4 8 10 4 10 5 10 6 SO 33 83 61.03

0 5 4 5 8 4 2 8 2 7 2 6 18 35 53 38.97

8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 68 68 136 100



Tabla 28.

Tipos de ayuda que se brindan los comunitarios, 1996.

En los trabajos ds la

parcela.

Préstamo de dinero.

Ayudan a los enfermos,

intercambio de colnldas.
En recados personales.

Se ayudan desmasando

cangrejo.

Comparten la captura de

cangrejos. |

Prestamos de anímales.

Casos válidos.

No aplican.

Total.

5 0 5 3 2 3 5 2 5 . 0 6 3 28 11 39 44.32 28.67

0 0 2 2 2 5 3 1 0 0 2 1 9 9 18 20.45 13.24

3 5 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 7 9 16 , 18.18 11.76

0 0 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0 5 3 8 f 9.09 5.88

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3.41 2.21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2.27 1.47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1.14 0.74

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1.14 0.74

8 8 8 7 4 8 10 4 10 5 10 6 50 38 88 100.00 64.71

0 0 4 5 8 4 2 8 2 7 2 6 18 30 48 35.29

8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 68 68 136 100.00

Tabla 29.

De acuerdo a si los entrevistados han sido desalojados antes de llegar al P.N.L.H., 1996.

No. 7 9 9

SI. 1 3 3

Total. 1 8 12 12

12

O

12

12 10 59 86.76

0 2 9 13.24

12 12 68 100

I 1,

ri
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ITabla 30.

Razones más importante para estar organizado, 1996.

Es mas fácil conseguir las cosas. 2 2 2 2 2 3 '13 19.12

Por si hay problema en la comunidad. 3 3 2 2 1 2 13 19.12

Se puedan ayudar unos a otros. 0 2 3 2 4 2 13 19.12

Se resuelven mejor los problemas. 1 1 2 2 2 4 12 17.65

De la organización (fepende el
futuro de uno. 0 0 3 1 0 0 4 5.88

Donde no hay organización no

hay cosas buenas. 0 1 0 1 2 0 4 5.88

Porque a mas de tres lo escuchan. 1 2 0 0 0 0 3 ' 4.41

Para que no le quiten las tierras. 1 0 0 1 0 0 2 2.94

Le da mas fortaleza a la comunidad. 0 1 0 0 0 1 2 2.94

Donde hay organización Dios ayuda. 0 0 0 1 0 0 1 1.47

La unión hace la fuerza. 0 0 0 0 1 0 1 1.47

Total. 8 12 12 12 12 12 68 1 100

Tabla 31.

Las veces que fuerón desalojados antes de llegar al P.N.L.H., 1996.

>

'
- liH'ül:',-- .-•U- ' •• 1J1; 1• :; 1

--iV:."" ''t

••-•pitirci.

1 0 1 3 0 0 1 5 55.56 7.35

2 0 1 0 0 0 1 2 22.22 2.94

3 ' 1 1 0 0 0 0 2 22.22 2.94

Casos válidos. 1 3 3 0 0 2 9 100 13.231

No aplican. 7 9 9 12 12 10 59 86.76

Total 8 12 12 12 12 12 68 I 99.99



Tabla 32.

Problemas mas limportantes de la comunidad, 1996.

I I.

f'-; T.l 1 . íí. .¡rfti.'
I

\i. K 1 •ICIh .lili ¡••li
1 ^ {

1 ,
J

i /"j
1

r

< .
• í T.Í., ¡ ;

Falta de agua. 3 3 4 4 6 3 3 0 3 2 0 0 19 12 31 22.79

Falta de Hospitales. I 0 0 2 3 4 0 6 5 0 0 5 0 17 8 25 18.38

Desempleo. 0 3 0 0 0 0 0 5 0 2 0 9 0 19 19 13.97 '

Las malas condiciones de la carretera. 2 0 1 0 0 3 3 0 3 0 4 0 13 3 16 11.76

Falta de comida. 0 2 0 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 10 10 7.35

Problemas a causa del desalojo. 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 1 6 7 5.15

Limitada capacidad matricula de escuela. 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 P 5 0 5 3.68'

Enfermedades y epidemias. ' 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3 1 4 2.94,

Falta de una casa comoda. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 4 2.94

Abundancia de plagas e insectos. 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 2.21

La Veda puesta a ia captura de cangrejo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 2.21

La mala calidad de ios suelos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 2.21

El mal olor que produce ia basura. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 B 2 1.47

Falta de energía eléctrica. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1.47

Robos da las tierras en el P.N.L.H. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.74

Expropiación de la parcela. 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.74

Total. 1 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 68 68 136 100.01



Tabla 33.

De acuerdo a quién debe atender las necesidades de la comunidad, 1996.

El Gobierno.

Dios.

La Iglesia y la comunidad.
Otra ístituclón distipta al Gobierno.

La comunida.

Los dirigentes de la Asociación.
Él Inspector de sanidad.
No sabe.

Total.

Tabla 34.

Año en que el entrevistado llegó ai P.N.L.H., 1996.

80.88

99.99

iiC",'. ••
•-ILtTO.rjXsíl (c^ttíglViíj. -¿«•Wríí

En o antes de 1950. 0 1 0 0 0 0 1 2.08 1.47'

1951 a1960. ' 0 2 1 2 2 3 10 20.83 14.7

1961 a 1970. 3 1 4 3 3 2 16 i 33.33 23.53

1971 a 1980. 2 2 1 1 2 3 11 ' 22.92 16.18

1981 a 1990. 1 1 0 1 1 0 4 8.33 5.88

En 0 después de 1991. 1 5 0 0 0 0 6 12.5 8.82

Casos Válidos. i 7 12 6 7 8 8 48 99.99 70.58

No aplican. 1 0 6 5 4 4 20 1 29.41 l,
Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.99 '



Tabla 35.

De acuerdo a cómo se enteraron los entrevistados de las tierras del P.N.L.H.,1996.

Por un familiar.

Por un amigo.
Por ellos mismos buscando monterías.

La compró. '
Trujíllo se la dio.
No saben.

Total.

Tabla 36.

2

2

0

1

O

3

8

4

1

1

1

O

5

12

De acuerdo a cómo los entrevistados delimitaban sus conucos, 1996

" -.CVsliíiíUtí'
eií1.tTjT1ií-;í«ítOíi

4

3

O

0

1

4

12

•itífíiy'fiíJ(í,

2 11 2

5 1 2

0 0 2

0 0 0

0 0 0

5 0 6

12 12 • 12

25

14

3

2

1

23

68

36.76

20.59

4.41

2.94

1.47

33.82

99.99

Uso de alambres en postes vivos. 0 2 0 6 1 5 14 20.59

Sembrando postes vivos. 0 2 5 0 6 0 13 19.12

Con postes secos marcados. 0 0 3 0 3 1 1 7 10.29

Haciendo marcas a árboles y lomas. 3 0 3 0 0 0 6 8.82

Haciendo callejones para separar la propiedad. 1 1 0 2 0 1 5 7.35

Usaba las lomas como referencia. 0 1 0 4 0 0 5 7.35

Usando " palos " para separar la propiedad. 2 0 0 0 0 1 3 4.41

Usaba las plantas de plátanos, mango,

guandules y aguacate sembradas en hileras. 0 0 0 0 2 0 2 2.94

Haciendo acuerdos con los vecinos. 1 0 0 0 0 0 1 1.47

Colocando bonos. 0 1 0 0 0 0 1 1.47

La Tierra fue delimitada por Trujillo. 0 0 1 0 0 , 0 1 1.47 '

No saben. 1 5 0 0 0 4 10 14.71

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.99



Tabla 19.

Centro de salud más cercano de iosentrevistados deseis comunidades relacionadas ai P.N.L.H., 1996.

Hospital A. Grateraux.
Subcentro materno

Sab. Grde. de boya.
Dispensario Gonzalo.
Hospital Sta. Eiupina 0.
Hospital de Hato Mayor.
Clínica Rud( Batey Verde )
Clínica Dr. Jesús.

Clinica Palle Sab. Gde. B.

Centro medico las

Mercedes.

Total.

0 0 0 0 0 0 10 12 12 12 0 0 22 24 46 33.82

5 6 8 10 6 4 0 0 0 0 0 0 19 39 28.6é!
0 0 4 0 6 8 0 0 0 0 0 0 10 8 18 13.24

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 14 0 14 10.29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 8.09

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2.94
1

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1.47

1 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 1 0 1 0.74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.74

8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ! 12 68 68 136 100.0^

Tabla 20.

De acuerdo a si ios entrevistados pertenecen a un grupo de ia comunidad.

Total.

8 7 9 7 8 3 10 4 10 9 6 8 51 38 89

n 1 3 5 4 9 2 8 2 3 6 4 17 130 47

8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 68 68 136

65.44



Tabla 33.

De acuerdo a quién debe atender las necesidades de la comunidad, 1996.

El Gobierno. 2 11 10 11 73 11

Dios. 1 0 0 0 1 0

La Igiesia y la comunidad. 1 0 0 0 0 0

Otra istituclón distinta al Gobierno. 0 0 0 1 0 0

La comunida. 0 0 1 0 0 0

Los dirigentes de ia Asociación. 0 0 1 0 0 0

El inspector de sanidad. 0 0 0 0 1 0

No sabe. 4 1 0 0 0 1

Total. 8 12 12 12 12 12

Tabla 34.

Año en que el entrevistado iiegó ai P.N.L.H., 1996.

6

68

80.:

8 82

99.99

i.

1

1 ¡
¡-y '•W •-ÍT)!!-;!;-,!).

'4 llf.Ul-f

En o antes de 1950. 0 1 0 0 0 u 1 ii.UO 1.4/

1951 a 1960. 0 2 1 2 2 3 10 20.83 14.7

1961 a 1970. 3 1 4 3 3 2 16 1 33.33 23.53

1971 a 1980. 2 2 1 1 2 3 11 22.92 16.18

1981 a 1990. 1 1 0 1 1 0 4 8,33 5.88

En o después de 1991. 1 5 0 0 0 0 6 12.5 8.82

Casos Válidos. 7 12 6 7 8 8 48 99.99 70.58

No aplican. 1 0 6 5 4 4 20 1 29.41 1

Total. _
8 12 12 12 12 12 68 99.99



Tabia 35.

De acuerdo a cómo se enteraron los entrevistados de las tierras del P.N.L.H.,1996.

Por un familiar. 2 4 4 2 11 2 25 36.76

Por un amigo. 2 1 3 5 1 2 14 20.59

Por ellos mismos buscando monterías. 0 1 0 0 0 2 3 4.41

La compró. 1 1 0 0 0 0 2 2.94

Trujilto se la dio. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

No saben. 3 5 4 5 0 6 23 33.82

Total. 8 12 12 12 12 • 12 68 99.99

Tabla 36.

De acuerdo a cómo los entrevistados delimitaban sus conucos, 1996.

"tFüiir.x

Uso de alambres en postes vivos. 0 2 0 6 1 5 14 20.59

Sembrando postes vivos. 0 2 5 0 6 0 13 19.12

Con postes secos marcados. 0 0 3 0 3 1 ' 7 10.29

Haciendo marcas a árboles y lomas. 3 0 3 0 0 0 6 8.82

Haciendo callejones para separar la propiedad. 1 1 0 2 0 1 5 7.35

Usaba las lomas como referencia. 0 1 0 4 0 0 5 7.35

Usando " palos " para separar la propiedad. 2 0 0 0 0 1 3 4.41

Usaba las plantas de plátanos, mango,

guanduies y aguacate sembradas en hileras. 0 0 0 0 2 0 2 2.94

Haciendo acuerdos con ios vecinos. 1 0 0 0 0 0 1 1.47

Colocando bonos. 0 1 0 0 0 0 1 1.47

La Tierra fue delimitada por Trujillo. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

No saben. 1 5 0 0 0 4 10 14.71

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.99



Tabía 35.

De acuerdo a cómo se enteraron los entrevistados de las tierras del P.N.L.H.,1996.

ipTjiniríji,. ^
• 'llGt •

•'shU-l -1'

' •••

Por un familiar. 2 4 4 2 11 2 1 20 00./o 1

Por un amigo. 2 1 3 5 1 2 14 20.59

Por ellos mismos buscando monterías. 0 1 0 0 0 2 3 4.41

La compró. 1 1 0 0 0 0 2 2.94

Trujillo se la dio. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

No saben. 3 5 4 5 0 6 23 33.82 '

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.99

Tabla 36.

De acuerdo a cómo los entrevistados delimitaban sus conucos, 1996.

Uso de alambres en postes vivos. 0 2 0 6 1 5 14 20.59

Sembrando postes vivos. 0 2 5 0 6 0 13 19.12

Con postes secos marcados. 0 0 3 0 3 1 7 10.29

Haciendo marca? a árboles y lomas. 3 0 3 0 0 0 6 8.82

Haciendo callejones para separar la propiedad. 1 1 0 2 0 1 5 7.35

Usaba las lomas como referencia. 0 1 0 4 0 0 i 5 7.35

Usando " palos " para separar la propiedad. 2 0 0 0 0 1 3 4.41

Usaba las plantas de plátanos, mango,
2.94guandales y aguacate sembradas en hileras. 0 0 0 0 2 0 2

Haciendo acuerdos con los vecinos. 1 0 0 0 0 0 1 1.47

Colocando bonos. 0 1 0 0 0 0 1 1.47

La Tierra fue delimitada por Trujillo. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

No saben. 1 5 0 0 0 4 10 14.71

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.99



Tabla 37. '

Número de parcelas por hogares que poseían los entrevistados de las seis comunidades relacionadas al P.N.L.H.,1996.

¡sT

1 3 0 2 5 1 5 16 23.53

2 3 5 5 0 9 4 26 38.24 '

3 1 2 1 1 0 0 5 7.35

4 1 2 2 1 1 1 ' 8 11.76

5 0 1 0 0 1 0 2 2.94

6 0 0 1 0 0 0 1 1.47

7 0 0 0 0 0 1 1 1.47

No saben o no recuerdan. 0 2 1 5 0 1 9 13.24

Total. 8 12 12 12 12 12 98 100

Tabla 38.

,Número de tareas por hogar que poseían los entrevistados de las seis comunidades relacionadas al P.N.L.H.,1996.

T" "•
, .

K f.
' W í

^ .'.Hiii 'Dr

.'¿í.

•'i
1

.íitílífJf-ií!

50 o menos. 0 3 1 0 0 4 8 11.76

51 a 100 0 2 1 0 1 1 5 7.35

101 a 200 ' 0 2 1 0 3 0 6 8.82

201 a 300 2 0 1 2 1 1 7 10.29 !

301 a 400 0 0 1 0 0 0 1 1.47

401 a 500 0 1 1 0 0 0 ! 2 2.94

501 a 600 0 0 1 0 0 0 ' 1 1.47

601 o mas. 1 0 5 3 0 0 9 13.24

No saben o no recuerdan. 5 4 0 7 7 6 29 42.65

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.99

I''

r



tabla 39.

De acuerdo a si los entrevistados de las seis comunidades relacionadas con el P.N.L.H. poseían títulos, 1996.

I h

[ , , I i (

: iIIImís/Uh;'-

- • - TT- - - - - • — •

•rKtíüWO J

No. 7 12 9 11 12 9 60 88.24

Si. 0 0 3 1 0 1 1 5 7.35

No saben. | 1 0 0 0 0 2 ' 3 4.4r

Total. 8 12 12 12 12 12 88 100

Tabla 40.
I

De acuerdo a como los entrevistados de las seis comunidades relacionadas con el P.N.L.H. obtuvieron sus parcelas, 1996.

I 1,

Invadiendo tierras dei Estado.,

¡ÉJ •. -

10 6 10 11 8 52 76.47

Invadiendo tierras comuneras. 0 2 1 0 0 0 3 4.41

invadiendo tierras sin dueños. 0 0 1 1 1 , 0 3 4.41 i

Las compró. 0 0 1 1 0 0 2 2.94

Se la dio el fallecido dictador Rafael L Trujillo. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

No saben. 1 0 2 0 0 4- 7 10.29

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.991

I !i



Tabla 41.
I

I

Principal actividad a ia cuai se dedican los entrevistados después dei desaiojo del P.N.L.H., 1996.

Agricultura. 6 7 7 5 0 5 30 , 44.12

Oficios domestico. 0 5 2 1 2 2 12
f

17.65

Captura, desmasado o venta de cangrejos. 0 0 0 2 7 0 13.24

Venta ambulante de carnes sazonadas o fritas. 2 0 0 0 1 0 3 4.41

Estudios. 0 0 1 1 0 1 3 4.41

No realiza ninguna actividad. 0 0 0 2 0 0 2 .2.94

" Motoconcho." 0 0 0 0 0 2 2 2.94

Actividades pesqueras. 0 0 0 0 2 0 2 2.94

Obrero de construcciones. 0 0 0 0 0 1 1 1.47

Ganadería. ' 0 0 0 0 0 1 1 1.47

Guardián o celador. 0 0 0 1 0 0 1 1.47

Vender las bolsas de alimentos que ie da
1

el gobierno a ios desalojados. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

Empleado de una ferretería. 0 0 1 0 0 0 1 1.47

Total. 8 12 12 12 12 12 68 100

' Tabla 42.

' Opinión de ios entrevistados sobre si habían o no tierras comuneras en el P.N.L.H., 1996.

Üü—Mi—
Si. 1 0 6 3 5 7 4 25 36.76

No. 8 1 3 6 2 3 23 33.82

No saben. 0 5 6 1 3 5 20 29.41

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.99
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Tabla 43.

,Destino de la producción agrícola antes del desalojo, 1996.

f r'"V" ... .•
) i'SfeUilW;;

'••• !
1

Para venta y consumo. 5 11 11 9 10 10 56 82.35

Sólo para consunho. 2 0 1 2 2 2 9 13.24

Sólo para venta. 1 1 0 1 0 0 3 •4.41

Total. 8 12 12 12 12 12 _68_ 100

' Tabla 44.

I ,

Opinión de los entrevistados sobre si consideran importante o no el P.N.L.H., 1996.

0- iytrrííTír^

Total.

Tabla 45.

ipplnión de los er^revistados sobre si sus padres les enseñaron algunas prácticas para proteger el monte o el rio , 1996.

76.47

23.53

•TJr,r.',i.r(T 5¥íTh'?o !! -i •; •

iV).! il, .,MÍS:1,M!Í:4í;

Si. 4 8 8 9 11 9 49 72.06

1 No. 1 4 4 4 3 1 3 19 27.94

i Total. ' 8 12 12 12 12 12 68 100



tu

Tabla 46.

Consecuencias que trajo el desalojo para los entrevistados, 1996.

Mas pobreza y hambre.
Fj>Udió sus propiedades ypertenencias.
Nos dieron una casa y una parcela de mala calidad,

hlos dieron una casa, sin comida ni parceia.
r^ueden sacar susfrutos pn parceias del PNLH.

•jesempleo.
tuvo que irse a trabajar en casa de familia.
Tot^l.

Tabla 47.

4

2

O

O

O

2

O

8

Mi . 1

12 6 5 4 3 34 50.00

0 4 1 8 9 24 35.29

0 0 3 0 0 1 3 4.41

0 0 2 0 0 2 2.94

0 2 0 0 0 2 2,94

0 0 0 0 0 2 2.94

0 0 1 0 0 1 1.47

12 12 12 12 12 68 99.99

Prácticas que utilizarían los entrevistados de las seis comunidades para protegerel PNLH,1996.

r,..|: =i.S:
i ,,< ® i' •^ ¡ O 4.

Vílüi'U'íUii ii i'.tí óSfeí!

Todas las que mis padres me enseñaron.
Desabero.

No tumbar árboles cerca del río.
No tumbar árboles. {

I[^o dar candela.
9óÍo cortar árboles de piñón para cercar
los animales.

^embrar árboles frescos.
Proteger la zona dond^ hay agua.
Óerlibrar, cortar y reforestar.
fiases válidos.
Sloaplican.
Total.

O

3

O

0

1

O

O

o

o

4

4

8

O

4

2

0

1

1

O

O

o

8

4

12

O

0

3

2

1

0

1

1

O

8

4

12

7

O

0

1

O

O

o

0

1

9

3

12

10

O

0

1

o

o

o

o

0

11

1

12

11

O

O

O

O

2'
o

0

11

1

12

28

7

5

4

3

68



Tabla 48.

Opinión de ios entrevistados sobre si es o no importante ei Parque Nacional Los Haitises.

l«. ' ,

— 1, " • - -
-w

"Rtífítiíj'
- • . j

Sí. 2 10 10 9 5 9 45 6b. IB

No. 6 2 1 2 6 1 17 25.00

No saben. ' 1 0 1 1 1 2 6 8.82

Total. 8 12 12 12 12 12 68 100.00

Tabla 49.

Opinión de los entrevistados acerca de los lugares donde se puede sembrar en el Parque Nacional Los Haitises.

• ""W

i 4I'm;'íí'4-

En los " fondos " de los mogotes. 3 7 7

En ios llanos. 1 0 0

No se debe sembrar en el Parque. 2 0 1

No saben. 2 4 0

En todo ei Parqtlie. 0 0 1

En la zona de amortiguamiento. 0 0 3

En la " loma ". 0 1 0

Total. 8 12 12

1

1

0

1

O

O

12

"""7^

3

5

1

o

2

0

1

12

4

2

2

1

2

1

O

12

33

9

7

I7
6

4

2

68

48.53

13.24

10.29

10.29

8.82

5.88

2.94

99.99

I !,



Tabla 50.

Opinión de. los entrevistados acerca de ios trabajos o actividades que pueden realizarse en el PNLH.

_ .

^

^ - — • 1

Trabajos agrícolas. 4 0 3 2 2 1 12 17.65,

La limpieza del área. 2 3 1 1 1 0 8 11,76

Trabajar sin cortar palos vírgenes, ni quemar. 0 1 0 6 0 0 ; 7 10.29

No saben. 2 1 0 0 1 3 7 10.29

Trabajar como guardaparques. 0 2 2 0 0 2 6 8.82

Trabajar sólo en ios fondos de las lomas. 0 3 1 0 1 0 5 7.35

Sembrar árboles maderables. 0 1 2 0 1 1 5 7.35

Sembrar plantas frutales. 0 0 1 1 2 0 4
1

5.88 ,
1

Ningún tipo de trabajo. 0 0 1 0 1 1 ' 3 4.41

Actividades turísticas. 0 0 0 0 0 2 2 2.94

Agricultura y ganadería. 0 0 0 0 1 1 2 2.94

Lo que diga el gobierno. 0 0 1 1 0 Ó 2 2.94

Zonas francas. 0 0 0 0 2 0 2 2,94

Sembrar árboles de sombra. 0 1 0 1 0 0 2 2.94

Un acuerdo con las autoridades para caminar

dentro del Parqu^ sin que halla represión. 0 0 0 0 0 1 1 1.48

Total. 8 12 12 12 12 12 68 99.98

Tabla 51.

De acuerdo a si se podrían criar animales en el PNLH.

.•vV:V'.
:•

AMI-Tty-Íí.ií:-
1

A-vi.r-': jríiiin -.1'. •

Si. 4 9 7 8 7 11 46 67.65

No. I . 4 3 5 4 5 1 22 32.35

Total. 8 12 12 12 12 12 68 100.00



Tabla 52.

Opinión de los entrevistados acerca de los límites que debe tener el PNLH.

r?» ni til ¿i

Los límites establecidos en el primer decreto (1968)
saben. ^

ÍLo que el gobierno decida.
Las lomas o mogotes.
De 500 a 1000 tareas.

Todo el área que no incluya los fondos.
Sólo un área menor para monterías.
Establecer las áreas de trabajo.
De 30 a 35 Km cuadrados.

lOe 14 Km cuadrdos.
Total.

,• :i'.

Wiíp ••

2 5 S b o

4 4 2 3 3

2 0 0 0 0

0 1 0 0 1

0 0 0 1 1

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

0 1 0 0 1

0 0 0 1 0

0 0 0 1 0

8 12 12 12 12

2

6

2

o

0

1

1

o

o

O

12

30

22

4

2

2

2

2

2

1

1

68

44.12

32.35.

5.88

2.94

2,94

2.94

2.94

2.94

1.47

1.47

99.99

Tabla 53.

Respuestas de ios entrevistados acerca de los árboles que se podrían sembrar en el PNLH de acuerdo a las categorías propuestas.

Arboles frutales. (*)
Arboles de maderables. (**)
Cultivos tradicionales de ciclo largo. (***)
Total. '

(•) Zapote, aguacate, limón, naranja, toronja, etc.
(*•) Cahoba, pino, capa, roble, etc.
(*") Café, cacao, coco, etc.

16

3

2

21

17

O

7

24

25

4

11

40

••••.UOíV

12

10

8

30

5

16

8

29

W~"'~ •

10

26

10

46

85

59

46

190

... .

44.74 I

31.05

24.21

iOO.GÓ



Tabla 54.

Respuestas de los entrevistados acerca de los cultivos que pueden sembrarse en el PNLH.

••"ij
r

' '̂ hierto-s-v
•'Ts,;:'..

•:r:iífk^K

-"W. :

Yautia. 2 5 4 6 6 7 30 17.54

Plátano. 2 2 0 5 6 6 21 12.28

Yuca. 3 0 0 2 7 3 15 8.77

Café. 0 2 0 3 3 5 13 7.60

Toronja. 3 3 0 3 0 3 12 7.02

Ñame. 2 2 0 4 4 0 12 7.02

Cacao. 0 2 0 4 3 2 11 6.43

Batata. 0 0 0 3 6 2 11 6.43

Arboles maderables. 0 3 0 0 6 1 10 5,85

Naranja. i 2 0 0 3 3 0 8 4.68

Coco. 0 0 0 0 3 3 6 3.51

Arboles frutales. 0 0 5 0 0 0 5 2.92

Aguacate. 2 0 0 2 0 0 4 2.34 ,

Mango. 0 0 0 3 0 1 4 2.34

Maiz. 0 0 0 0 3 1 i 4 2.34
1

Jengibre. 0 3 0 0 0 0 3 1.75

Palma. 0 0 0 2 0 0 2 1.17

Total. 16 22 9 40 50 34 171 99.99

Tabla 55.

De acuerdo a si los entrevistados conocen lo que es una zona de amortiguamiento.

No.

Si.

Total.

7

1

8

4

12

6

6

12

9

3

12

12

O

12

4

8

12

46

22

68

67 65

32.35

100.00



ITabla 56.

Opinión de los entrevistados acerca de quién o quienes podrían controlar el PNLH.

La comunidad.

El Gobierno.

No saben.

La Dirección Nacional De Foresta.

Los agricultore^.
Otros.

Total.

2

2

2

1

0

1

8

1L,0J-r •'] Trf •Tyíé;"
iV>

"""MW.
,T>;,

3 11 3 4 4 \2/ jy./i

7 1 5 6 1 22 32.35

2 0 1 2 1 8 11.76

0 0 0 0 3 4 5.88

0 0 1 0 3 4 5.86

0 0 2 0 0 3 4.41

12 12 12 12 12 68 99.99

Tabla 57 i

Porcentaje de los miembros de los hogares por rango de edad en lasseis comunidades relacionadas al PNLH, 1996.

0a10 25.00 20.75 23.33 36.11 19.64 16.9

10 a 20 36.67 30.19 23.33 18.06 26.78 29.58

20 a 30 11.67 9.43 18.33 11.11 17.86 16.9

30 a 40 10.00 3.77 10.00 12.5 8.93 7.04

40 a 50 8.33 9.43 8.33 8.33 14.29 8.45

50 a 60 6.67 11.32 5.00 5.56 5.37 11.27

60 ó más. 1.67 15.09 11.67 8.33 7.14 9.86

% de hombres. 43.33 60.38 56.67 54.17 57.14 54.93

% de mujeres. 56.67 39.62 43.33 45.83 42.86 45.07

% Total. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



ANEXO C. ENCUESTA APLICADA



^EÑTMviSm SOBRE VALORES -Y-AráTÜDES LOCALES EN SEIS
comunidadesdeltarqüe nacional_los haitises

DATOS GENERALES
1Nombre completo:
2.- Dirección:
3.-_ Sexo:
4." Edad:
5.- Lugar de Nacimiento:

Paraje Sección o Barrio:

Municipio: Provincia.
6.- ¿Cuánto tiempo tiene"en esta comunidad? (Si es de otro lugar) ~
7- ¿Dígame cuál fue la última comunidad en dónde usted vivió, antes de llegar aquí?
8.- ¿Por qué se trasladó de ese lugar?
9.- ¿Cuál es suestado civil?

Casado/a Unido/a
Soltero/a Separado/a
Soltero/a(antes unido o casado)
Divorciado/a Viudo/a
Otro

10.- ¿Cuántas veces ha estado unido ocasado anteriormente?
01234 567 8 9

11¿Cuántas personas viven en esta casa? (tomar en cuenta lo que duermen)
12." ¿Ha tenido usted hijo/as?

Sí

13¿Cuántos hijos ha tenido?
No

14.- ¿Cuántos hijos vivos/as hatenido?
Hijos Hijas

15.- Ver anexo en la páginasiguiente

Migración
16.- ¿Algún miembro de este hogar se ha mudado fuera de la comunidad en los úlümos 5años.

Sí No
17.- ¿Cuántos miembros de este hogar se han mudado fuera de la comunidad en ese tiempo?

1234 5 67 8 9
18.- ¿Dónde se han mudado?

A otra comunidad de la zona (especifique)
ASanto Domingo
A otro lugar del país (especifique) —
Fuera del país - . —

19 - 1Cuántas de estas personas se han mudado por razones de trabajo.
• í 2 3 4 5 6 7 8 9



USaESTEMLIZAClONiFEMENINA o MASCULINA^ i
20- ;Qué hace usted para evitar los hijos?
21¿Por qué no usa onunca usó ningún método para evitar los hijos.
23- /Piensa usted usar algún método?
oV Si usted tuviera la oportunidad de usar algún método: ¿Cual usana.
24."- !cü"toero tójos que se tiene por familia en la comunrdad7 (ver presente y
25.- -Staportantelara usted tener una gran cantidad de hijo? ¿por qué? -

EDUCACION
„ . . Sabeescnbir

26.- Sabe leer
27." Asiste a la escuela: Sí
28.- Fué a laescuela; Si °
29 - /A cuál escuela asiste oasistió usted?
30'- ;Aqué distancia está la escuela de su lugar? (ver presente yp^do)
31Condiciones físicas de la escuela? (ver paredes, techo, piso, Nde aulas, profesores ym )

en el pasado y presente.

3^Adonde va usted ysu familiacuando necesitan los servicios de salud?' (presente ypasado)
33 - ;Cuál es el centro de salud más cercano ydistancia? (presente ypasado)
34^. ¿Cuáles enfermedades son más comunes en su familia ycomo la tratan? (presente y

35.. ¿Cuáles enfermedades son más comunes en la comunidad ycómo la tratan? (presente y
pasado).

CONOCIMIENTOS ^ ^ ^ , ,
36.- Conoce usted algunos acontecimientos de la naturaleza que halla causado daño ala loma,

mogote, comunidad, río, laguna, conuco, otros (presente ypasado).
37.- Ver anexo.

38.- Ver anexo.
39.- Ver anexo.

ORGANIZACION SOCIAL
40 - i Cuál es su religión? - . .
41.- ¿Qué actividades religiosa se hacían en su comunidad? (presente ypasado).
42." ¿Participa la iglesia en los problemas de la comunidad?

Si (presente) Si (pasado)^
No (presente) No (pasado)



- 43.ftj.- Especifique queji^^jwobl^? (presente y^asado).
44 ~ ¿Pertenece"usted aÁm grupo de l^comunidad? _ _ -

Si (¿resente) Si (pasado).
No (presente) No (pasado).

45.- ¿A qué clase de grupo pertenece usted? (presente ypa^do)
46.- ¿Pertenece ala dirección de algún grupo de su comunidad?

Si (presente) Si (pasado)
No (presente) = No (pasado)— —

47.. ¿Qué actividades dTsarrolla la organización ala cuál usted pertenece? (presente ypasadoT
48.- ¿Considera usted que los habitantes de esta comunidad se ayudan entre sí.

Si (presente) Si (pasado)
No_ (presente) No (pasado)—

49 - tipo de ayuda se da entre los comunitarios? (presente ypasado)
50." ¿Razones más importante para estar organizado?
51¿Cuáles son los tres problemas más importantes de la comunidad? (presente y pasado)
52.- ¿Quién debe atender esas necesidades?

SERVICIOS
53.- ¿Cuáles son los medios de transportes más usados en la comunidad? (presente ypasado)
54." ¿Quiénes yCómo construyeron los caminos que dan acceso alos conucos? (presente y

pasado)
55.. ¿Qué usan para alumbrarse? (presente ypasado)
56.- ¿Qué hacen con los desperdicio de la casa yla cosecha?

FUENTES Y OBTENCION DEL AGUA
57." ¿Cuáles son las fuentes de agua de la comunidad? (presente ypasado)
58.- ¿Quién oquiénes buscaban el agua (presente ypasado)
59.- ¿Cuáles son los usos que le dan al agua? (presente ypasado)
60.-¿Cuáles son las condiciones del agua? (presente ypasado)

ANTIGUOS DESALOJOS ANTES DE 1992
61.- ¿Fué usted desalojado antes de llegar al parque?

Si No
62.- ¿Cuántas veces fue desalojado?

12345678 9
63.- Mencione los lugares de donde fue desalojado en orden a lo acontecido yespecifique las

causas que lo motivaron? _ --
64." ¿Señale la época yel producto más importante que cultivaban?

HISTORIA DE LA MIGRACION AL PARQUE



7£nrQué áño'ílegóuaíed al parque? _ -
66- ¿EíTpliquemecomoseenteró-u^teddelasiieíí^^p^que? ~ ' ^-
67.- ¿Cómo era el lugar ola comunidad-cuando-usted llegó?
68.- ¿A qué se dedicaban los hombres ymujeres de la comumdad?
69.- ¿Qué actividades usted realizaba?
70 AQué se dedicaban los niños/as en lacomunidad.
71¿Expliqueme como usted separó la tierra yque utilizó para identificar los limites.
72 Same cuantas parcelas usted tenía, el número de tareas yeUso que le daba?-̂73'.. tcómo era el terreno de la parcela (color, arenoso, pedregoso, suelto, húmedo, ondulado,

ladera, valle, etc.).
74 - ;Sus propiedades tenían títulos? (especificar tipo)

• S- Tipo título.
Procedencia.

75- ;Había tierra comunera en el Parque? (Explique)
76.- Cómo preparaban el terreno para la siembra, cuando eran tierras cultivadas montes

77.- ¡Sefe como usted realizaba la tala yquema yque hacía para evitar que el fuego se
78.- ^¿QnE práctica utilizaba para proteger los árboles que consideraba importante?
79- ;Cuáles eran sus principales cultivos, aqué lo destinaban yprecios de vento.
80.- ¿Cómo sembraban los diferentes cultivos en una misma parcela ?(ver rotación, asociación,

alternación de los cultivos y descanso).
81.- ;Qué hacía usted cuando sus cultivos se enfermaban? (ver veneno, quema, otros usos)
82.- ¿Cuántos días ala semana usted iba asu parcela ycuántas horas al día? (especifique tipos
de trabajo)
83.- ¿Dónde estaban ubicadas las parcelas yespecificar distancia de la casa.
84.- Ver anexo en la página siguiente
84.- Anexo . . ., 1
85.- ¿Qué hacia usted para obtener una buena cosecha? (fertilización, control de maleza.

apocar, abono, riego, poda, etc) , ,, - o
86.- ¿Cuáles eran los sistemas de medidas por cultivo, lugres donde los vendían yaquienes.(ver intermediarios, plazas, yganancia limpia por cultivos).
87.- ¿Cuáles eran las épocas de siembra yde cosecha de los principales cultivos en su parcela y

patio?
88.- ;Dónde conseguían los productos para la siembra ycuánto costaban? , . . '
89 - /Cuáles eran las prácticas que utilizaban para seleccionar los cultivos para la siemlsra yque

condiciones requería la siembra? (ver condiciones de los plantíos, período lunar, clima,
terfeno, etc.).

90.- ¿Qué tiempo dedicaban al barbecho yen que época?
91.- ¿Cómo vendían sus productos? (a la flor, ala cosecha, por contrato, yespecificar el

cultivo)

92.- ¿Lugar dónde almacenaban-los productos", medio de transporte, costo yquienes se _
encargaban de lavento?

93 - /• Saber si recibían ayuda técnica y de que tipo?
94.- ¿En qué se invertían los ingresos obtenido? (ver el sexo, el tipo de cultivo yla edad)
95.- ¿Explique como usted criaba los animales ymencione los tipos de animales que cnaba.



-"^-^^.JrMendone Ío siguiente:-tamaño de laparcela, ttempa=^icádo_aRra5ájo, tipo depasto,
disponibilidad de veterinarioyagua?"", ~ ~ -

97." ¿Tipo de mano de obra? (ver forma de pago, edad, sexo, época y tiempo)
98.- ¿Lugares dónde vende los animales? (ver tipo de transporte, distancia, mercado, precio e

intermediario)
99- ¿Qué actividades realizaban los ancianos y las ancianas en lacomunidad?
100.- ¿Mencione todo lo que se podía encontrar en el monte? (especificar animales, aves, plantas

_ y otros) — _ —
101.- ¿Cuénteme que ocurrió enel 1992 con sus tierras, crianzas y familia?
102." ¿Qué consecuencia trajo para usted el desalojo de 1992?
103- ¿Cuénteme lo queocurrió enel 1992 con la comunidad?
104.- ¿Aqué se dedicausted después deljíesalojo de 1992?
105.- ¿Hábleme de su principal fiiente de ingreso, especificar ingreso mensual y tipo de trabajos?
106." ¿Hábleme de laprincipal fuente de ingreso desu familia, especificar ingresos y tipo?
107.- ¿Cuénteme sobre su situaciónactual?
108.- ¿Cuénteme sobre la situación actual desucomunidad?

APTITUDES FRENTE AL PARQUE
109.- ¿Cuándo oyó hablarde un parque?
110.- ¿Qué es un Parque Nacional?
111.- ¿Es importante un Parque Nacional? ¿Por qué?
112.- ¿Cuáles trabajo usted propone que deben hacerse enun Parque Nacional y porqué?
113.- ¿Cuáles son los límites que debe tener el Parque?
114.- ¿En qué lugares del Parque usted cree se debe sembrar y criar animales?
115.- ¿Cuáles son los cultivos que usted cree pueden sembrarse?
116.- Si usted tuviera la oportunidad de sembrar, criar animales en el Parque ¿Qué haría para

evitar que se dañara la zona o área que se protege?
117- ¿Su padre o madre le enseñó alguna práctica para proteger el monte o el río?

Si No
118.- ¿Cuáles son las prácticas que le enseñó su padre o madre (especifique) para proteger (los

palos, animales, rio, loma, la tierra y el conuco).
119.- ¿Cuáles de esas prácticas utilizaría usted para protegerel Parque?
120.-¿Quéárboles cree usted que se podríansembrar en el Parque?
121.- ¿Cree usted que se podría criar animalesen el Parque?

Si No
122.- _¿En qué lugar usted considera que debería criarse los animales, que tipo de animales y por

qué?
123.- ¿Mencione las actividades que usted considera le hacen daño al Parque y porqué?
124.- ¿Mencione las actividades que usted considera que no lehacen daño al Parque y ¿Por qué?
125.- ¿Sabe usted, lo quees uiw zona de amortiguamiento? _

Si No
126.- ¿Qué es una zonade amortiguamiento?
127.- ¿Cuáles son las actividades que usted cree pueden hacerse en una zona de amortiguamiento

y por qué?
128.- ¿Cuáles son las medidas urgentes que se deben tomar para proteger el Parque?



—129." ¿Quién cDnsideraaxsted^Vpíidfía controlar m^or.el Parque y porqué?".::—~
-130.=~¿Cuáles personas o4íderes de ta comunidad usted consideraque pueden controlarmejoreU

Parque y por qué?




