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PROL OGO 

Durante el año 1966 se realizó un estudio en la República Domini
cana con el propósito de evaluar la situación social del campesino do
minicano, a fin de señalar las pautas a seguir para lograr su desarrollo 
a través de una superación de la marginalidad. Para alcanzar tales pro
pósitos se utilizó como instrumento, la organización de la población, y 
se fijó el papel que debe desempeñar el Estado y las centrales privadas 
de servicio en la promoción popular, mediante el anteproyecto de ley 
que necesariamente deberá surgir como culminación de dicho Estudio. 

Dicho estudio, publicado en febrero de 1967, bajo el título " Pro
yecto de Reforma para el Desarrollo Comunal" fue realizado por el lns -
tituto para el Desarrollo Económico y Social (IDES), bajo el auspicio 
financiero de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad (ODC) y con
tando con el asesoramiento técnico del Centro para el Desarrollo Eco-· 
nómico y Social de la América Latina ( D ESAL). 

La acogida que tuvo ese estu dio en los diversos organismos públi
cos y privados hizo que dicha publicación se agotara . Posteriormente, 
durante e11mes de febrero de 1968, la Oficina de Desarrollo de la Co
munidad manifestó deseos de disponer de dicho trabajo y utilizarlo co
mo materi al de enseñanza en un curso sobre desarrollo de la comunidad 
a dictarse en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (U NPHU ), 
baj o el auspicio de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad (ODC) . 
De ello surgi6 la idea de preparar una síntesis del informe original, la 
cual, además de resumir los aspectos sustantivos del mismo, deb(a ex
presarlos en un lenguaje más accesible y de natu raleza más apropiada 
al fin que se pretendfo. 

El ID ES emprendió esta tarea contando con la colaboración finan
ciera de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad y de la UNPHU. 
Por tal motivo desea expresar su agradecimiento a estas instituciones 
que hicieron pasible la realización de este documento . Además desea 



dejar constancia de que, si bien las instituciones que colaboraron finan
cieramente para la realizaci6n de esta s(ntesis nombraron un represen
tante en un Comité especialmente constituido para fijar las directivas 
generales de esta publicaci6n, las opiniones aqu( vertidas son de res
ponsabilidad exclusiva del IDES. Estas opiniones coinciden en su totali
dad con el esquema te6rico que desea establecer el IDES en la Repúbli
ca Dominicana. 

La realizaci6n del documento origi nal ,por otra porte, cont6 con la 
valiosa colaboraci6n de otros organismos públicos y privados, vincula
dos al proceso de promoci6n popular. A ellos desea también el IDES, 
expresarles su m6s prnfundo agradecimiento. 

El prop6sito b6sico de la presente publicaci6n es demostrar la ne
cesidad que tiene la poblaci6n rural de organizarse para lograr una ac
ci6n colectiva encaminada hacia el cambio y el mejoramiénto progre
sivo de sus condiciones de vida, y la responsabilidad del Estado de o
frecer los mecanismos adecuados para estimular esta organizaci6n . 

Ahora bien, para llevar a cabo la tarea señalada ser6 preciso co
nocer a fondo el medio en el cual ha de desenvolverse la acci6n comu
nitaria, las caracter(sticas de la poblaci6n que realiza o puede realizar 
esta acci6n comunitaria, los mecanismos legales o administrativos vi
gentes que estimulan, asisten u obstaculizan dicha acción comunitaria, 
as( como la situación existente en cuanto a organizaciones que ya es
t6n cumpliendo esta labor de auto-desarrollo y en cuanto a centrales 
que proporcionan la acción subsidiaria que aquellas requieren. 

Por estas razones, tanto el estudio original como la presente s(n
tesis abarcan los siguientes aspectos: 

a) U na exposición del grado de dispersi6n y desorganización exis
tentes en la poblaci6n rural, que le impide desarrollarse a tra
vés de asociaciones populares; y una descripci6n de los grupos 
existentes, sus problemas y recursos. 

b) U n  panorama de la situaci6n social, que sirve de marco de re
ferencia a la señalada dispersi6n y desorganización. 

c) El potencial de cooperación de la población rural. 
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d) La situaci6n de las Centrales de Capacitaci6n y Servicio exi s
tentes . 

e) Las pautas a seguir para lograr el desarrollo integral de la po
blaci6n rural a través de la superaci6n  de su marginalidad, uti
lizando como instrumento básico de acci6n la organizaci6n so
c ial .  

f) La  acc i 6 n  admi nistrativo-legislati va que debe emprender e 1 E s
tado para estimular y proteger este proceso. 

E l  I D ES conf(a haber contribuido con este documento a lograr una 
más clara comprensi6n de los problemas que afectan a los conglomera
dos marginados, y a esclarecer la estrategia que debe seguirse para lo
grar la ansiada superaci6n  de di chos grupos . 

La presente Síntes i s  de l  Estudio de Reformas para el Desarro l lo 
Comunitario fué e l aborada por los señores lng. Gui l l e rmo Caram y el 
Arq. Roberto Bergés . 
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CAPITULO 1 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

En todos las sociedades subdesarrolladas de América Latina pueden 
observarse dos sectores marcadamente diferenciados: el de los que pue
den disfrutar de los bienes y serví c íos que se derivan de una sociedad 
moderna, tomando parte adem6s, en las decisiones sociales, y el de los 
que, perteneciendo por radicaci6n f(sica , por vocaci6n y por cultura a 
la sociedad, est6n apartados, separados de ésta, ajenos a los benefi
cios sociales y a la participaci6n en las deci siones que la afectan . 

Estos últimos integran el mundo de lo marginalidad, que parece ser 
la categor(a m6s apta para evaluar la situación popular de América La
tina . 

Esta situaci6n, en el mundo de hoy, es patente y morti ficadora. 
Por ello la humanidad tiende a buscar múltiples formas para superar e! 
fen6meno de la marginalidad. El cambio del presente estado de co
sas aparece tan natural que nadie lo discute. Podr6n discutirse las f6r
mulas del cambio, no la necesidad del mismo. 

La palabra reforma es un art(culo imprescindible en la valija cul
tural del hombre de hoy . 
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La promoci6n popular, tesis sobre la cual se han realizado estos 
trabajos, enfoca el problema del cambio de estructuras, de la reforma 
social, partiendo de la base de que es el hombre el sujeto de toda re
forma. Esta no tendr(a validez, ni vida auténtica, sin la participaci6n 
dinámica de los sectores afectados. 

Ahora bien, esta participaci6n dinámica requiere la organizaci6n 
de la poblaci6n, para garantizar la eficiencia de los esfuerzos de las 
comunidades . Para el lo es indispensable fomentar la incorporaci6n ac
tiva de sus miembros en núcleos adecuadamente organizados con el pro
p6si to de alcanzar metas comunes preestablecidas . 

U na labor de promoc i6n popular debe tender necesariamente a i -
dentificar, estimular y asistir estos núcleos, a fin de que, mediante una 
organizaci6n adecuada y con mecanismos legales ad mi ni strativos efica
ces, logren real izar una acc i6n efectiva de auto-desarrollo, eliminan
do el paterna 1 ismo estatal tan común en las sociedades sub-desarrolladas. 

Tomando como fundamento estos principios, el lnstituto para el De
sarrollo Econ6mico y Social (IDES ) prepar6 el estudio original del cual 
se ha extra(do la presente s(ntesis. 

PROMOCION POP ULAR Y MARGINALIDAD 

La promoci6n popular puede describirse como la superaci6n de la 
marginalidad. La promoci6n popular tiende a integrar los sectores no 
participantes a la sociedad global . Con ello se logra, no solamente 
una meta de justicia social, se obtiene también la incorporaci6n a las 
responsabilidades sociales, de los sectores que por su abandono no es
tán aportando su cuota de esfuerzo, libre y responsable, a· la vida de 
la naci6n . 

CARA CTERISTICAS DE LA MARGINA LIDAD 

Con relaci6n a la sociedad global, la marginalidad se caracteriza 
por una doble falta de participaci6n: el hombre marginado no partici
pa de los beneficios y de los recursos sociales como : la productividad, 
la educaci6n y la habitaci6n; ni tampoco participa activamente en la 
toma de la s decisiones sociales. El marginado, en fin, no tiene inge
rencia en las tareas y responsabilidades de la sociedad global. 
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Cuantitati vam ente la marginalidad afecta a los sectores cam pesi 
nos y a los pobladores, o sea a los conglomerados que se establecen en 
la peri feria de las c iudades y cuya única acci6n es la de ir " poblando" . 
Ambos constituyen la gran mayor(a de los ciudadanos dominicanos que 
se encuentran en una situaci6n de marginalidad. 

Cuali tativamente la margi nalidad presenta dos aspectos principa
les : la radicalidad, que impide la auto-realizaci6n.del hombre margi
nado y crea la pasi vidad, la abulia y la resignaci6n; y la globalidad, 
que afecta todos los aspectos de la vida humana:  familiar, recreativo, 
econ6mico, político, etc . 

A UTOREALIZACION, ORGANIZACION Y SUBSIDIARIEDAD 

La superaci 6n de la rr.arginalidad, conforme a los esquemas de la 
prompci6n popular, supone la consideraci6n de este pri ncipio b6sico: la 
libertad de auto-realizaci6n , que es esencial al hombre, como derech(; 
y como d�ber . Esta libertad fundamental, que no debe confundirse con 
las "l i bertades" tan en boga en el decir pol(tico actual, es la que de
term ina  el princi pio esencial de que sea el hombre no el objeto pasivo, 
sino el sujeto, el protagonista de su propio desarrollo. De esta manera 
se produce el desarrollo integral del marginado . 

Como una deri vaci6n del principio de la libertad de autorealiza
ci6n existen otros dos principios cardinales: 

• La solidaridad organizada, mediante la cual los marginados se 
unen para su propia promoci6n, afirm6ndose de esta manera el 
dinamismo, la responsabilidad social y la solidaridad. 

• La subsidiariedad, que indica la naturaleza de la ayuda que re
cibe el marginado de agencias externas de fomento, servicio o 
capac itaci6n. 

La acci6n subsidiaria de ragente externo al sector marginado se jus
tifica por la radicalidad de la marginalidad. El estado de pasividad 
del marginado se rompe con el auxilio exterior que despierta y estimula 
las fuerzas aletargadas. 
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Este proceso de ayudo subsidiario debe planearse, dosificarse me
t6dicomente poro dar lo oportunidad a la outo-reolizoci6n del margina
do. El agente externo, en el proceso de subsidiariedod, debe tender a 
retirarse en e 1 grado en que los morg inodos, organizados solidariamente, 
vayan valiéndose de sí mismos poro realizar sus tareos de desarrollo. De 
esto formo el costo y el esfuerzo de lo oé:ci6n subsidiaria se pueden a
provechar al m6ximo y con una dinámico responsable. Los grupos mar
ginados empezarán así a participar de los toreos, de los beneficios y de 
las decisiones de lo sociedad global. 

Ahora bien, ampliando el concepto de outo-reolizaci6!1 paro abar
car un nivel no ya individual, sino colectivo -de toda uno comunidad
es evidente que lo misma requiere uno identificoci6n de los miembros 
de lo comunidad entre s1·, esto es, requiere de uno solidaridad. Esto, 
o su vez, debe concretarse en lo orgonizoci6n, que es lo que garanti
za, en lo colectivo, la eficiencia. 

Los marginados, en efecto, están internamente desintegrados. Su 
promoci6n implico uno finalidad y lo única forma práctica de obtener
la es mediante la organización. Para lo promoci6n de los marginados, 
los grupos de base, piedra ongulor de lo orgonizoci6n deben estructuror
se en una doble dimensión: 

Territorial: Oue agrupa ·personas en torno a problemas que se le 
plantean o todos los miembros de un territorio determinado y que, 
por lo tonto, constituye una responsabilidad de todos los ciudada
nos del mismo, implicando lo organización y desarrollo de la co
munidad en términos generales, y desplegándose hacia niveles te
rritoriales más amplios: municipal, regional y nocional. 

Funcional: Oue agrupa personas con el fin de satisfacer necesida
des, inquietudesy aspiraciones comunes, comprendiendo activida
des poro el desarrollo de intereses de tipo económico, cultural, 
gremial, etc., por ejemplo: cooperativos, clubes culturales, sin
dicatos, asociaciones profesionales, etc. Este tipo deasociociones 
también despliega sus actividades hacia niveles más amplios, por 
ejemplo: las cooperativas se amplían en Federaciones y Confede
raciones. 
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Poro ser m6s explícitos, domos el siguiente ejemplo: el interés co
mú n de un grupo de ogricultores en eliminor intermediarios poro el mer
cadeo de sus productos constituir(o un problema exclusivo de un sector 
social determinado. Este problema podr(o resolverse mediante lo for
moci6n de uno cooperativo (osocioci6n funciono 1) consti tu ído por el sec
tor especí'fico interesado .  Por otro porte, lo necesidad de proveer o uno 
determinado comunidad, de o guo potable, constituiría un problema, no 
solamente de agricultores, o patronos, o cualquier otro, sector social, 
sino que sería m6s bien un problema de todos los habitantes de uno co
munidad, independientemente de su ocupaci6n o sus intereses particu
lores de grupo. Para resolver este problema no bastaría la participaci6n 
de un solo sector social, sino lo cooperaci6n de todos los miembros del 
territorio afectado. Es decir, este es un problema de car6cter " territo
rial" ,  en controposi ci6n al anterior problema, que l lamomos " funciona I ". 

Al dar vigencia a estos dos formas de estructuración los grupos co
munitarios territoriales y funcionales empezarían o tomar porte progre
sivamente en las decisiones y responsobi 1 idades del gobierno local, has
ta llegar a la participaci6n en los organismos nacionales. 

POSIBLE ESTRATE GIA A SE GUIR EN LA REP UBLICA 

DOMINICANA 

En consecuencia con lo expuesto, la superación de la marginali
dad en la República Dominicana podrta plantearse en los siguientes tér
minos: 

El objetivo general podría definirse como un esfuerzo por alcanzar 
una nueva organización social para el desarrollo comunitario. Su efecto 
sería el de producir un cambio social, y por consiguiente, un cambio de 
mentalidad que lleve, tonto a una ve1dadera y productivo movilidad so
cial, como a nexos entre lo; estratos sociales, a través de vínculos ins
ti tucionales productores de una efectiva capilaridad social en un mun
do moderno . 

Esa nueva organización social puede construirse sobre la base de lo 
promoción de asociaciones territoriales y funcionales comunitarias, cu
y os objeti vos especrficos son la represen taci6n popular en la tomo de de
cisiones en las disti ntas funciones de la yida comunitaria interna. Esto 
involucraría un movimiento general con tendencia hacia la participaci6n 
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comunitaria responsable en la programaci6n de su desarrollo y en la a
signaci6n inicial de las inversiones para dicho fin . 

Además, requeriría el establecimiento de vínculos institucionales 
entre los sectores marginales organizados y los distintos escalones de 
gobierno : municipal, provincial o regional, y nacional. 

Para la consecuc1 6n del objetivo señalado parece indispensable la 
educaci6n fundamental de la base societaria que componen los grupos 
marginales, y la capacitaci6n diversificada del liderato comunitario . 
Lo primero lleva necesariamente a un nivel educativo que permita una 
mayor posibilidad de acceso a aquellos aspectos básicosdel conocimien
to moderno . 

A través de este factor de educaci6n, por otra parte, no solo es po
sible obtener el máximo rendimiento de los esfuerzos desplegados por 
las técnicas del desarrollo comunitario, sino, esencialmente, capacitar 
a esa base societaria para una participaci6n más racional en el proceso 
de la toma libre, consciente y responsable de las deciciones respecto de 
su propio destino . 

Tan indispensable como lo anterior será la consideraci6n de una lí
nea auxiliar de servicios para asesorar a los grupos organizados en aque
llos aspectos de carácter técnico profesional que garanticen su mejor 
funcionamiento. 

Así enfocado el problema de la superaci6n de la marginalidad, po
demos decir que la promoci6n popular es un mecanismo de acci6n para 
encuadrar globalmente toda una serie de medidas de orden práctico. Es
to implica un análisis, tan profundo como sea posible, de la realidad 
social dominicana, cuyo fin sería la implantaci6n de todo un sistema 
tendente a convertir los conglomerados marginales en grupos comunita
rios y a incorporarlos a la sociedad global, creando así una rea 1 y ver
dadera comunidad nacional . 
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CAPITULO 11 

ANALISIS DEMO-TERRITORIAL 

Partiendo de la necesidad de indagar la situaci6n general de los 
diferentes grupos que pueden, mediante su organizaci6n y funcionamien
to, propender al desarrollo de diversos aspectos de la vida comunitaria, 
es importante conocer la forma, cantidad, concentraci6n o dispersi6n 
de éstos. De aquí la necesidad de efectuar lo que llamamos un An61i
sis Deme-Territorial. 

Este capf'tulo analiza a grandes rasgos, las siguientes considera -
ciones :  

• Cantidad absoluta y relativa de poblaci6n en 6reas rurales y ur  -
banas, y sus características generales. 

• Forma de dispersi6n o distribuci6n de esta poblaci6n en el terri
torio nacional .  

• Tipos de asentamientos existentes. 

• Relaciones existentes entre la situaci6n poblacional analizada 
en los anteriores puntos, y los factores f(sicos de clima, geogra
fía, tenencia de la tierra, etc. 
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• Estructura polrtico""{ldmini strati va .  Di v i sión regi onal, provi n
cial y muni cipal establecida . 

F UENTES DE INFORMACION UTILIZADAS 

Los tres primeros puntos arri ba señalados constituyen lo que llama
mos estructura demográfica. Para analizar la situación general del pa(s 
en estos aspectos, se real izaron una serie de i nvestigaci ones, tomando 
como base, entre otras, las s iguientes fuentes i nformativas : 

• Mapa de población preparado por la Unión Panamericana en el 
1966. 

• Mapa de Tenencia de la Tierra preparado por el Insti tuto Agra
ri o Dominicano .  

• "Divis ión Territori al de la República Domi nicana", documento 
preparado por la Di rección General de Estadrsti cas y Censos . 

Localización geográf ica de los lugares señalados en el anter ior • 
documento en mapas cartográficos, preparados por el Instituto 
Cartográfico Universi tario . 

-
• Censo de Poblaci6n de la Di recci6n General de Estadísticas y 

Censos, 1960 . 

Estas i nvesti gaciones arrojaron, a grandes rasgos, los siguientes re
sultados : 

POBLACION Y CRECIMIENTO 

El Censo de Poblaci6n de 1960 arroj6 un total de 3, 047, 070 hab i
tantes, de  los cuales 922 , 090 se  eneontraban localizados en  zonas ur
banas y 2, 124, 980 en zonas rurales . Es decir, el 69. 67 % de la pobla
c ión censada estaba localizada en áreas rurales . Por otra parte, esta
bleciendo una comparaci6n con el Tercer Censo Nacional de poblaci6n 
(1950) se evidenció un incremento anual de poblaci6n de 3. 6% y una 
disminuci6n considerable del porcentaje correspondiente a las áreas ru
rales (en el 1950 el 76. 2 %  de la población estaba ubicada en zonas ru
rales) lo cual indica un gran éxodo rural hacia las zonas urbanas . 
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COMPOSICION POR SEXO Y E DAD 

Existen otros datos de significaci6n en cuanto a la composici6n de 
la poblaci6n del país . El sexo y la edad, por ejemplo, son factores dis 
tintivos de gran importancia en relaci6n con las actividades econ6mi
cas y sociales de una poblaci6n, y a  que la asistencia escolar, los pa
trones de consumo, la fuerza laboral y otras características poblaciona
les son en gran parte determinadas por esta consideraci6n . 

El siguiente cuadro muestra la composici6n de la poblaci6n de la 
República Dominicana por sexo y edad . 

Edad Total Hombres Mujeres 
( %) (%) (%) 

Menores de 1 año 3 . 7 3 . 7 3 . 7  
De 1 a 4 años 14 . 6  14 . 7  14 . 6  
De 5 a 14 años 2 8 . 9  2 9 . 3  28 . 5  
De 15 a 2 9  años 24 . 8  2 3 . 4  26 . 3  
De 30 a 44 años 15 . 2  15 . 5  14 . 8  
De 45 a 54 años 6 . 1  6 . 5  5 . 8 
De 55 a 64 años 3 . 7  4 . 0  3 . 3  
De 65 años y más 3 . 0  2,9 3 . 0  

TO T A L 100 . 0  100 . 0  100 . 0  

Evidentemente, existe una alta proporci6n de niños y adolescentes 
y muy baja proporci6n de personas adultas . Esta composici6n es típica 
de una poblaci6n con baja inmigraci6n y altas tasas de mortalidad y na
talidad . Este aspecto de la estructura demográfica dominicana, además, 
es singularmente significativo en lo que respecta a la alta relaci6n de 
dependientes con respecto a la poblaci6n en edad de trabajo, ya que los 
menores de 15 años representan el 47 . 2% de la poblaci6n total de la Re
publica dominicana . 

DENSIDAD DE POBLACION 

Otro dato de interés lo constituy e la densidad de poblaci6n . Sien
do la extensi6n de la República Dominicana de 48, 422 . 2 3  Km2, la den
sidad total es de 62 . 2  habitantes por Km2 . Ahora bien, se analiz6 un 
total de 3 , 3 53 localidades encontrando densidades muy variables, des-
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de 3 a l, l 06 habitan tes por Km2. La densidad mós baja detectada co
rrespondi6 a la regi6n este, con 3 habitantes por Km2 en la Secci6n de 
Bayahibe, Municipio de San Rafael del Yuma; y la móxima correspon
di6 a 1, 106 habitantes por Km2 en la Secci6n Puñal del Municipio de 
Santiago. En este anólisis, naturalmente, no se consider6 el Distrito 
Nacional y otras óreas urbanas de altas densidades. 

DISPERSION DE LA POBLACION 

En general, la poblaci6n rural muestra un grado relativamente al
to de dispersi6n sobre el territorio, concentróndose principalmente en 
villorrios, caserios y asentamientos dispersos l/ en la siguiente propor
ci6n: 30.74%, 37.92% y 31.34%, respecti�mente. Esto constituye 
una informaci6n importante en vista de las consideraciones expuestas so
bre la necesidad de organizaci6n comunitaria para lograr el desarrollo. 
Debido a esta situaci6n, las organizaciones de tipo funcional, para lo
grar cierta capacidad de acci6n, cohesi6n social y peso ante los pode
res estatales necesitan de un esfuerzo federativo. Asimismo, las orga
nizaciones territoriales, por razones de factibilidad materia 1, deben 
contar con interconexiones para lograr un esfuerzo conjunto que permita 
la planificaci6n del desarrollo en una dimensi6n mayor de territorio. En 
los tipos de nucleamientos poblacionales antes mencionados (villorriÓs,.· 
caserr'os y asentamientos dispersos) el campesinado carece totalmente de 
acceso a la toma de decisiones relativas a su incorporaci6n al desarro
llo. Es decir, la dispersi6n poblacional ocasiona una debilidad de las 
vinculaciones comunitarias necesarias para prop6sitos de promoci6n de 
organizaciones de diversos tipos. 

Estos da tos sobre la poblaci 6n rura 1 del país, en todo caso, demues
tran que existe una marginalidad extrema que afecta, por su falta de 
acceso a cualquier tipo de representaci6n, a alrededor de 1,446, 555 
campesinos, o sea a aquel los que viven principalmente en caser(osy a
sentamientos dispersos. Este sector rural no posee, fuera de un débil 
nexo con el gobierno municipal a través de la presencia de los Alcaldes 
Pedóneos, organizaci6n propia. La situaci6n en los villorrios no es tan 
aguda, ya que su mayor población permite mayor cohesi6n social. 

1) Ver en página 2 O definiciones al respecto 
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Convendría señalar, adem6s, como factor importante de la silua
ción demográfica, una migración interna de bastante consideración que 
constituye un grave problema urbano en razón de que el país no ha  su
frido un proceso de desarrollo industrial acelerado para poder absorber 
el gran éxodo rural existente . La principal corriente migratoria se di
rige hacia el Distrito Nacional, donde el 45 . 7% de la población empa
dronada en el Censo de 1960 hab(a nacido en otras provincias . 

C ORRELACION CON FA C TORES E C O LOGIC OS Y DE TE

NENCIA DE TIERRA 

Las variaciones apreciables en el grado de dispersión o concentra
ción de la poblaci6n tienen generalmente relaci6n directa con los fac
tores ecológicos y de tenencia de la tierra . Conforme se ha  señalado 
anteriormente, la población rural dominicana muestra un alto grado de 
dispersión .  Dentro de este patr6n general de dispersión, existen grada
ciones que dependen de los factores arriba señalados . 

En las regiones analizadas se detectaron los siguientes tipos de te
nencia de la tierra : 

• Propiedad privada - terrenos mayores de 2, 000 tareas . 
• Propiedad del Instituto Agrario Dominicano. 
• Propiedad privada de empresas comerciales agdcolas . 
• Propiedad estatal. 
• Propiedad privada - terrenos menores de 2, 000 tareas. 

En el análisis ecológico efectuado en relación con los diferentes 
tipos de entidad es de población detectadas, predominan los bosques hú
medos sub-tropicales (en una proporción de 90 a 1 00% en 1 , 2 97 entida 
des de población,  y en una proporción de 5 0  a 89% en 818 entidades 
de  población) . El siguiente tipo ecológico detectado constituyó el bos
que seco sub-tropical (en una proporción de 90 a 1 00% en 533 entida
des de población y del 50 al 89% en 222 entidades de población ) .  

E STR UCT URA POLITIC O-ADMINISTRA TIV A 

La República Dominicana est6 dividida geogr6fica y políticamente 
en Provincias, Municipios, Distritos Municipales, Secciones y Parajes . 

1 9  



Existen 26  Provincias y un Distrito Nacional donde est6 ubicada la 
Capital d e  la República. Estas Provincias se subdividen en 77 Munici
pios y 2 0  Distritos Municipales los cuales se subdividen a su vez, en 
586 Secciones. Las Secciones se dividen en unos 13, 000 Parajes .  

Estos últimos no  tienen delimitaci6n legal ni estructura polrtica es
tablecida, sino que constituyen, m6s bien, lugares designados por la 
tradici6n. La caracter(stica general de las 6reas rurales es una gran 
dispersi6n de su poblaci6n en los Parajes y Secciones. El Paraje, por 
otra parte, no constituye necesariamente un núcleo poblacional. Algu
nos lugares geogr6ficos con denominaci6n de "Paraj e" no pueden ser 
considerados dentro de ninguna de las clasificaciones generalmente uti-
1 izadas en tratados de  urbanismo (ciudades, pueblos, aldeas, villorrios , 
caser(os, asentamientos dispersos, etc .) Adem6s, existen parajes sin po
blaci6n alguna, lo que refuerza el criterio de que los parajes son mera
mente lugares geogr6ficos designados por la tradici6n y no núcleos co
munitarios . 

Contrariamente al caso del paraje, las secciones y los municipios 
constituyen dimensiones polrtico-administrativas con delimitaci6n legal 
V y representaci6n de poderes estatales.Asimismo, las Secciones y los 
Municipios constituyen nucleamientos de cierta consideraci6n . Los Mu
nicipios toman el nombre del núcleo poblado de mayor importancia en 
el territorio d e su jurisdicci6n; en cambio, las Secciones no tienden ne
cesariamente, a tomar su nombre de sus núcleos poblados de mayor im
portancia . Esto parece haber sido ocasionado por circunstancias de or
den pol(tico en diversos reg(menes gubernamentales . 

El territorio del Municipio tiene como cabecera un núcleo poblado 
que censalmente se define como urbano por su tamaño y forma, aunque 
su actividod econ6mica, forma de vida y tecnolog(a sean rurales. Este 
núcleo poblado bien puede ser una "aldea" o "pueblo chico" . Ambos 
tipos tienen un centro definido de estructuraci6n urbana y prestan ser
vicios adecuados a su tamaño e importancia pol(tico-administrativa den
tro de la regi6n en que se encuentran. El núcleo poblado mayor de las 
Secciones, sin embargo, tiende a ser un "caser(o" (una simple agrupa
ci6n de viviendas cuya forma est6 determinada principalmente por la me
ra proximidad de las viviend as, sin servicios de significaci6n y sin es-

2) Las Secciones son las unidades más pequeñas tomadas en consideración por los instru
mentos legales y administrativos del Estado. Poseen, también, autoridades locales. 
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tructuraci6n urbana definida). En 6reas ecol6gicas m6s favorecidas el 
núcleo poblado mayor de las Secciones tiende a ser un "villorrio" (un 
nucleamiento poblacional con ciertas caracter(sticas urbanas y algunos 
servicios). 

INFORMACIONES ADICIONALES 3/ 

Existen otros datos de interés, que aunque no son esenciales para 
una actividad organizativa o nivel territorial y funcional, son de impor
tancia paro comprender la situoci6n general en que el medio rural domi
nicano se encuentra. Estos datos son los siguientes: 

• Poco menos de lo mitad (44%) de los empresarios agr(colos no son 
dueños de la tierra que trabajan. Este hecho ha venido adquirien
do caracteres más acentuados, ya que entre 1950 y 1 960, el nú
mero de explotaciones operadas por sus propietarias oument6 en 
un 57% mientras las correspondientes o no propietarios tuvieron 
un aumento del 80 %. A esto se sumo el problema del tamaño in -
suficiente de los fincas. 

• 

• 

Se observo un agudo incremento del minifundio en la República 
D:)minicano, con sus sub-siguientes implicaciones en la situo-
ci6n agropecuario del pa(s. En el 1 950 el 76.41% del total de 
fincas estaba constitu(do por aquel los menores de 5 hectóreas 
(80 tareas aproximadamente). En cambio, en el 1960 este por
czntojeaument6 considerablemente a un total de 91.47% de fin
cas menores de 5 hectóreas. Actual mente el 88. 5% de los pro
ductores agr(colos cuenton solamente con el 23.4% de lo super-) 
ficie total cultivado. 

El latifundio constituye, asimismo, un grave problema en la Re-
publica Dominicano. El 11.5% de los productores ogr(colas po-
see el 76.6% de los terrenos entre 1 00 y 1 ,000 tareas. Más aún, 
207 productores (menos del O. 1 %) poseen fi neos mayores de 10-
000 toreas y unos 258 productores poseen fincas de 5,000 o 1 0-
000 tareas. 

3) En estudios posteriores realizados por diversos organismos estatales aparecen cifras 
más elaboradas. Sin embargo, los Órdenes de magnitud y las afirmaciones de ellas 
derivadas en esca publicación, siguen siendo válidas para los flnes perseguidos. 
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• Solamente un 46% del territorio nacional est6 destinado al culti
vo agr(cola, incluyendo tierras cu 1 tivab les pero en descanso as( 
como montes y bosques . De los 77 millones (aproximadamente) 
de tareas existentes en el país, 42 millones de tareas se encuen
tran totalmente sin desarrollar . 

• Existen pocas fincas saneadas catastralmente . De las 276, 848 
fincas existentes (censo 1950 ) solamente unas 63, 442 estaban sa
neadas catastralmente . 

• Un porcentaje significativo de lasfincas no son trabajadas per·· 
sonalmente por sus dueños . El 43 . 7% de las fincas investiga
das son trabajadas a través de contratos de arriendo, colonato, 
etc . Las rentas pagadas en estos casos son superiores al 50% de 
la cosecha . 

• Los rendimientos por tarea de los cultivos m6s importantes del 
pa(s (arroz, ma(z, oleaginosas, habichuelas, café, tabaco, gui
neos y p16tanos ) son bajos, d adas las condiciones de  clima y sue
los existentes en el par's, lo cual implica la inexistencia de pro
cedimientos y técnicas agr(colas modernas . 

• Como resultado de  estas consideraciones, el ingreso diario pro
medio de  la familia campesina es de  RD$l . 2 1  y el" ingreso por 
persona es de  RD$0 . 22 .  La parte del ingreso destinada a la ali
mentaci6n es de RD$0 . l8, lo que constituye el 80 % del ingreso 
per c6pita. 
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CAPITULO 111 

ANALISIS SOC IO-CULTURAL 

Para tener una idea aún m6s clara de la situación de la población 
en las 6reas rurales del pa(s es necesario no solamente efectuar los a
n61 isis demo-territoriales de tipa cuantitativo que se han señalado en 
el anterior capítulo, sino, adem6s, correlacionar estos datos con cier
tas características socio-culturales de los integrantes de dicha pobla
ción, que pueden incidir, y en efecto inciden, en su falta de acceso a 
los bienes, estructuras, servicios y otras características de una sociedad 
c ivi 1 izada. Es decir, partiendo desde el punto de vista de que un pro
ceso de desarrollo comunitario debe tenderhacia la incorporación acti
va y responsable de sectores tradicionalmente marginados en las diferen
tes esferas de funcionamiento de una sociedad, es preciso determinar no 
solamente los datos que ya han sido estudiados, sino, adem6s, ciertas 
características que constituyen serios obst6cu los para la adecuada i ncor
poración de estos sectores. 

Para estos fines se realizó lo que llamamos un "An6 1 isis Socio-Cul
tural", que encuadra la situación general del campesinado dentro de la 
estructura social dominicana. 

Las principales conclusiones derivadas de dicho an6 1 isis socio-cul
tural son las siguientes: 

25 



• El pa (s est6 socialmente estructurado dentro de un marco aguda-
mente piramidal : los estratos bajos constituyen el 87 . 4% de la 
población económicamente activa; los estratos medios, el 9 . 2%; 
y los estratos altos, el 3 . 4% .  

• Los estratos bajos del sector agropecuario constituyen e l  65 . 8% 
de la fuerza total de trabajo clasificable, siendo los estratos 
medios rurales del agro tan solo un 0 . 05%, y los estratos altos 
apenas un 0 . 02% . 

• Esa estructura social y sus manifestaciones en el medio campesi-
no se correlacionan con la extremada fragmentación de la pro-
piedad: el 85 . 3 1 %  de las fincas particulares est6 en los inter
valos de tamaño entre O y 80 tareas, con apenas el 1 9 .  09 % de 
la superficie total de todas las fincas. 

• Esta situación, adem6s, se correlaciona ·con el hecho de que al
rededor del 99% de la fuerza agropecuaria est6 en la categorra 
de " trabajadores por cuenta propia" (pequeños propietarios y me
dieros, minifustistas, pequeños artesanos) ; "asalariados" (en u
na gran proporción dependientes de la industria azucarera); y 
"trabajadores familiares no remunerados". 

• Esa estructura social en el medio campesino se refleja igualmen
te en la esfera educacional : 67. 3% de analfabetismo; 0 . 46 % 
y 0 . 07 % de asistencia a establecimientos de nivel medio y su
perior de la enseñanza, respectivamente. 

• En consecuencia, la estructura social no permite una movilidad, 
o sea, un acceso del campesinado a los beneficios de una cultu
ra y tecnolog(a moderna, como tampoco, por las mismas razones, 
una participación activa y responsable en la toma de decisiones 
tanto respecto de su propio desarrollo como de su contribución 
al desarrollo glob9I de la Nación . 

Frente a este cuadro socio-cultural, es evidente que u na labor de 
promoción para la incorporación de los sectores margi nodos de las 6reas 
rurales deber( a constituir un principio de ruptura de esa estructura social, 
que no permite un accesoexpeditoa los beneficios de una sociedad mo
derna. 
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Las asociaciones territoriales y funcionales, antes señaladas, re
presentarfon un nuevo tipo de organizaci6n social para el desarrollo co
munal y para el establecimiento de verdaderos vínculos sociales tanto 
entre los diversos estratos de la sociedad como entre los sectores públi
cos y privados, incluyendo en estos últimos al campesinado organizado 
como partícipe del gobierno local. A su vez, la capacitaci6n del lide
rato y de la base societaria del campesinado, en las formas sugeridas, 
implicaría e 1 acceso de 1 campesino a formas menos m6g icas y más racio
nales de conocer, incidiendo esto en el aumento del potencial cultural 
.general, y por tanto, en la eficacia y permanencia de las asociaciones 
comunitarias para los prop6sitos de alcanzar una nueva estructura social 
para el país a través de su desarrollo. 

La acci6n global podría definirse, entonces, como un esfuerzo por 
alcanzar una nueva organizaci6n social para el desarrollo comunitario, 
siendo su efecto el de producir un cambio socia 1 que implique una trans
formac i6n de la estructura social vigente, y en consecuencia, un cam -
bio de mental id ad que lleve a una verdadera y productiva movi 1 idad so
cia I y a establecer nexos entre estratos a través de vínculos institucio
nales que impliquen una efectiva capilaridad social. 

Más allá de la simple interpretación socio-cultural referido al cam
pesinado, el análisis efectuado revel6 la interconexi6n entre el sector 
agropecuario y el resto de la estructura social del país. Los resultados 
no son sorprendentes, puesto que existe siempre una estrecha relaci6n 
en el "continuum" rural-urbano. Las conclusiones de esta segunda fa
se del análisis pueden resumirse de la siguiente forma: 

• Los estratos altos de la sociedad se concentran, fundamentalmen
te en el Sector Terciario 4/ de la Producción y especialmente, en 
la rama de los servicios :-

• Los estratos medios se concentran igualmente en el Sector Ter 
ciario, aunque son más fuertes en el comercio que en los servi
cios. 

• Es natural, en vista de la situaci6n ya analizada en relación a 
lo rural, que los canalesde movilidad social se localicen en los 

4) Incluye comercio, servicios públicos, banca, transporte y comunicaciones. 
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en las ramas del Sector Terciario de la Praducci6n, especialmen
te en el comercio y los servicios. Esta situaci6n estructural im
plica la extrema debilidad del Sector Secundario 5/, especial:._ 
mente en las industrias manufactureras y fabriles, q-;;e represen
tan el 8.74 % de la fuerza total del trabajo, cifras de las cua
les s61o el 3% está empleado en industrias fabriles propiamente 
tales. Es obvio que el Sector Secundario no ofrezca canales de 
diversificaci6n de la estructura social en las condiciones anota
das: Los estratos altos representan en este Sector solo el 0.27% 
de la fuerza total del trabajo, mientras que los estratos medios 
representan el 0.66% y los estratos bajos el 10.51%. Siendo el 
Sector Secundario el más dinámico para el cambio de estructuras 
sociales y de mentalidades, la concentraci6n de los estratos ba
jos en el sector rural tradicional y la concentraci6n del poder 
econ6mi co en muy pocas manos en los tres Sectores de la Produc
ci6n, constituyen una barrera a la modernizaci6n, expresada és
ta en una urbanidad más amplia a lo largo y a lo ancho del país, 
y por consiguiente, en una ampliaci6n del Sector Secundario de 
la Producci6n como medida para diversificar más aceleradamen
te la estructura socia 1 y canal izar más productiva mente la mo
vil idad social que hasta ahora s6lo se da en el Sector Terciario, 
con los consecuentes re su 1 todos de presiones soc io-econ6mi cas 
y tensiones socio-políticas. 

5) Incluye Industria y Construcción. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LAS ASOCIACI ONES EXISTENTES 

Ya se ha destacado el papel estratégico de los grupos y asociacio
nes de población en un proceso de promoción popular . En este caprtu
lo se hace el diagnóstico previo que debe servir de base a las proposi
ciones futuras que se hagan en este sentido, mediante un análisis de las 
características, problemas y recursos de las asociaciones existentes . 

PA NORA MA GENERA L j/ 

En lo referente a grupos territoriales y funcionales, debe existir u
na estructuración con diversos niveles, partiendo de las asociaciones de 
base hasta llegar a niveles más amplios. En el caso de asociaciones 
funcionales, esto implica la unión de federaciones y confederaciones, 

.que permitan una mejor coordinación de esfuerzos, el establecimiento 
de programas de acción a nivel nacional y una mayor influencia ante 
los poderes públicos, todo ello sin perjuicio de la personalidad propia 
de cada grupo de base . 

6) Las consideraciones de este capítulo se basan en un Inventario de organizaciones de 
base que realizara la firma T PA, apoyadas en estudios anteriores y en Investigaciones 
de segundo grado. 
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Esta estructuraci6n no se presenta de una manera clara y definida 
en la República Dominicana, ya que existen casos, por ejemplo, en los 
cuales se denominan Confederaciones o Federaciones a simples asocio
c iones de base. 

En conjunto, se estima que en el país existen 2 , 000 asociaciones 
entre confederaciones, federaciones, asociaciones de tipo nacional, fe
deraciones regionales y provinciales y asociaciones de tipo local . 

Los tipos m6s frecuentes son aquellos que han sido amparados por 
una ley , o que han sido promovidos por algún centro o instituto, sea gu
bernamental o privado. Excepcionalmente existen determinados y redu -
c idos grupos de beneficencia y de esfuerzo mutuo, denotando una poca 
propensi6n de la poblaci6n a organizarse por esfuerzo e iniciativa pro
pios. 

El procedimiento de incorporaci6n legal de cualquier tipo de aso
ciaci6n est6 a cargo de la Procuraduría General de la República, con 
excepci6n de los sindicatos y las cooperativas. Estos adquieren su per
sonalidad jurídica a través de la Secretaría de Trabajo y del Instituto 
de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP). 

Las asociaciones predominantes en el país son las cooperativas, es
pecrficamente las de ahorro y crédito y las de consumo, existiendo m6s 
de 500 cooperativas en el territorio nacional. De éstas un 50% est6n 
incorporadas legalmente . Este auge experimentado se debe principal
mente a la existencia de una centra 1 ofi cía 1 promotora y de federaciones 
que actúan como centrales promotoras privadas, y al hecho de que el 
movimiento cooperativo tiene antecedentes hist6ricos en el país desde 
hace 20  años. 

Debido al amparo legal vigente existen varias cooperativas escola
res de escaso funcionamiento, y algunas cooperativas agdcolas. Recien
temente se est6 fomentando la formaci6n de estas últimas al igual que 
las pesqueras y las de vivienda. 

Después de las cooperativas, le siguen en orden de importancia, 
los sindicatos. Estos para tener vigencia legal deben obtener su corres
pondiente registro en la Secretar(a de Estado de Trabajo. Si bien hay 
registrados unos 1 1 00, los activos en el territorio nacional no pasan del 
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35% de esta cifra, debido a que algunos han desaparecido sin que se ha
y a  cancelado el registro. 

Son frecuentes, por otra parte, los grupos culturales, religiosos, ar
tísticos, musicales, deportivos, así como las Asociaciones de Padres y 
Amigos de la Escuela . Estas últimas existen legalmente en las escuelas 
del país, pero su funcionamiento podría ser mejorado. 

Los principales centros industrialesy  de cultura cuentan con el ma
y or número de asociaciones. El Distrito Nacional es la localidad que 
.m6s grupos organizados posee, siendo la sede, adem6s, de las principa
les asociaciones de tipo nacional . Santiago de los Caballeros ocupa el 
segundo lugar . Otras provincias que tienen un· número relativamente 
elevado de asociaciones son San Crist6bal y San Pedro deMacorís . Lla
ma la atenci6n el hecho de que recientemente se est6 iniciando un pro
ceso de organizaci6n en lugares agrícolas de importancia . Dicho pro
ceso se ha caracterizado por el escaso número de asociaciones incorpo
radas legalmente en relaci6n al número de asociaciones existentes . Tal 
es el caso de la provincia de La Vega. 

Los grupos de productores, patronos y directivos son muy pocos, pe
ro tienen una fuerza de opini6n considerable; los empleados públicos y 
privados tienen una alta propensi6n a organizarse, aunque sus esfuerzos 
en ese sentido, generalmente hayan sido frustrados debido a causas so
cio-pol rticas poderosas . 

Escasean los grupos infantiles y juveniles, y los pocos que existen 
son de car6cter deportivo y cultural. 

Las asociaciones profesionales son frecuentes, pudiéndose afirmar 
que casi todas las profesiones universitarias est6n agrupadas, tanto a 
nivel universitario como de técnicos intermedios y pr6cticos . 

Las asociaciones cívicas y las femeninas (centros de madres, etc . ) 
son muy escasas, existiendo por el contrario un número relativamente 
considerable de grupos de socorro mutuo y beneficencia . 

Existen confederaciones en el campo sindical y cooperativo, así 
como confederaciones de tipo patronal, aunque su composici6n y estruc
tura no responden a la concepci6n te6rica de lo que debe ser una fede-
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ración o confederación. 

Las federaciones nacionales son de diversos tipos, predominando 
las de carácter deportivo, profesional y de servicios, cuyas caracter(s
ticas tampoco responden a la  concepción correcta de una federación. 

BREVES DA TOS HISTORICOS 

El movimiento de organización popular debe observarse simultánea
mente con el proceso político social en que se ha desenvuelto el pa(s. 
En efecto, a la caída del régimen que rigi6 el país hasta 1961 hubo 
una proliferación de asociaciones resultante de la ruptura de 'las ba
rreras existentes hasta esa fecha, acrecentada aún más con la aparición 
de centrales públicas de promoción . Casi la mitad de las asociaciones 
incorporadas en los últimos 16 años lo hicieron a partir del 1961. 

-Las· rápidas transformaciones polrticas que han afectado al país han 
contribuído a ocasionar la inestabilidad que caracteriza el desarrollo 
de los grupos y asociaciones . 

La ley general de incorporaci6n de asociaciones data del año 1920 . 
Dicha ley presenta diversos obstáculos para el fomento de asociaciones 
-principalmente para las de base- y no actúa como instrumento promo
tor de aquellas . No obstante esto, el proceso de incorporación de las 
asociaciones de base se presentaba aún sin un s i stema establecido . 

El movimiento cooperativo cuenta con el antecedente más s6lido. 
Fue fomentado por sacerdotes cat6licos, en el 1946, y goza de personali
dad jurídica desde l952 . Las asociaciones cooperativas se constituyeron 
aún dentro del régimen centralizado que existía entonces . En esa época 
hubo cooperativasy federaciones de cooperativas qu� alcanzaron logro's 
relativamente considerables, aún cuando el proceso sufrió graves probl e
mas a fines de la década del 1950 .  

Con anterioridad a 1 1 96 1 , las asociaciones que representaban a los 
trabajadores eran casi exclusivamente gremiales y su objeti vo bás ico 
�e limitaba a la protección de los asociados, y a la realización de ac
tividades recreativas-culturales, con excepción de ciertas activida
des reivindi cativas esporádi cas registradas en los centrales azucareros 
en 1 946 . .  En los gremios se destacaron algunos dirigentes, pero fue -
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ron frustrados en sus i ntentos de defender los intereses de sus compañe
ros . 

La primera organizaci6n sindical surgi6 después de 1961 cuando se 
form6 el Frente Obrero U nido Pro Sindicatos Aut6nomos (FOU PSA), que 
agrup6 a la may oría de los trabajadores industriales y comerciales de 
Santo Domingo y de las ciudades más importantes. 

En 1962, se form6 la Confederaci6n Aut6noma de Sindicatos Cris
tianos (CASC), que representa el Sindicalismo Cristiano en la Repúbli
ca Dominicana . 

La divisi6n de FOU PSA en 1962 cre6 nuevas organizaciones sindi
cales que sufrieron transformaciones progresivas bajo gran influencia de 
partidos polrticos definidos, dando como resultado la Confederaci6n Na
cional de Trabajadores Libres (CONATRAL) 1 y la Confederaci6n FOU P
SA-CESITRADO . Otras organizaciones sindicales surgieron, pero no 
tuvieron actividades significativas . 

La organizaci6n sindical campesina se inici6 posteriormente a la 
sindical obrera y bajo el amparo de ésta . Este proceso ha tenido un 
crecimiento lento, aunque más estable y con menos divisiones, siendo 
las principales entidades: la Federaci6n Dominicana de Ligas Agrarias 
Cristianas (FEDELAC) y la Federaci6n Naci onal de Campesinos Domi nica
nos Libres . En 1962 hubo un movimiento fuerte de organizaci6n campesi
na, si n embargo, a finales de 1963, sufri6 serios debilitamientos en sus 
cuadros dirigentes a ra(z de la ruptura del orden constitucional . 

La organizaci6n agrícola no sindical ha tomado impulso en los úl
timos años a través de las siguientes asociaciones promovidas por centra
les estatales: asociaciones agrícolas promovidas por la Direcci6n de De
sarrollo de la Comunidad y grupos de extensi6n agropecuaria fomentados 
por la Secretan ' a de Agricu 1 tura . Se esperan resul todos muy ha  legado
res de estos grupos, que recientemente h an comenzado a laborar . Tal 
es el caso de las asociaciones comunitarias promovidas hasta ahora por 
la Direcci6n de Desarrollo de la Comunidad, las cuales tienden a agru
par personas en torno a proyectos específicos de carácter territorial, 
principalmente en infraestructuras de producci6ny de equipamiento co
munitario, lo cual corresponde a la necesaria fase inicial de una pro
gramaci6n del desarrollo comunitario . Su acci6n, y sus metas ulteriq
res, sin embargo, son necesariamente de mucho alcance . 
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CARA C TERISTICAS DE LAS ASOC IA CIONES D E  BASE 

De la s 2000 organizaciones señaladas anteriormente, se debedan 
descontar algunas que no pueden enmarcarse dentro del 6mbito de la 
Promoci6n Popular, como son las de car6cter municipal, comercial, y 
patronal, las asociaciones de empleados públicos o privados, las de pro
ductores, y las de profesionales. Adem6s, cabrra dudar acerca de la 
inclusi6n de ciertos sindicatos, dado el car6cter general de politizaci6n 
común a estas asociaciones. Asimismo la de algunos grupos religiosos 
y pa trona tos cuyas Funciones no est6n propiamente vinculadas a la pro
moc i6n popular. 

La s pr incipales caractedsticas de las asociaciones se refieren a: la 
naturaleza de sus objetivos, su incorporaci6n legal, sus mecanismos in
ternos ,  sus recursos fi nancieros, y sus relaciones con otras asociaciones. 
Se describen a continuaci6n estas caracteristi cas 7 / 

NATURA L E ZA DE LOS OBJE TIVOS 

La primera característica b6sica que presentan esta s asociaciones 
se refiere a la naturaleza de sus objetivos, esencialmente funcionales, 
y cubriendo actividades puramente econ6micas, especialmente en aque
l la s promovidas por organismos privados, que constituyeron las dos terce
r a s  partes de las encuestadas. Esto se demostr6 a 1  comprobar que el 65. 5% 
desempeñan labores Funciona les W, principalmente de car6c ter econó
m ico .  U n  27 . 6% del tota l de la s asociaciones entrevistadas, persiguen 
obj eti vos mixtos {terr i torial es y funciona les), y un 6 .  9%, correspondiente 
pri ncipalmente a asociaciones Fomentadas por la Direcci6n de Desarro
llo de la Comunidad, se propone alcanzar objetivos meramente territo
ria l es. 

7) Esta pane se basa en encuestas de campo realizadas por IDES- D ESA L en localidades 
est ratég icas preseleccionadas. Si bien el tamaño de la muestra fue pequeño, las con
c lusiones reflejan órdenes de magnitud en general aceptables. Las asociaciones encues
tadas fueron como sigue: 

L igas Agrarias • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . • . . • . • . . . . • . . . . . • . . •  
Cooperativas • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . 
Art1sticas, Deportivas, Recreativas . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •  
A g r ic ul r o res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
���ifr��:;:���i:��:� : :��:��:� '.�� : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
C ultural es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sin repuesta . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . •  

8)  Ver e n  Capítulo 2 las definiciones funcionales y ter ritor i a les. 
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Tomados estos hechos de conjunto, parece desprenderse que la ini
ciativa privada se orienta m6s hacia lo funcional. Sin embargo, se no
ta una tendencia a expandir sus acciones para cubrir necesidades de in
fraestructuras y equipamientos, lo cual caracteriza a organizaciones te
rritoriales . 

Esta expansi6n hacia mecanismos y objetivos mixtos refleja la au
sencia a nivel nacional, de lineamientos que distingan y delimiten las 
funciones, y que a la vez establezcan la coordinaci6n necesaria de los 
esfuerzos de organismos estatales y privados . De ahí la importancia de 
una legislaci6n que fije prop6sitos, defina objetivos y establezca líneas 
generales de acci6n a los organismos promotores . Frente a la carencia 
de estos m ecanismos racionalizadores de la promoci6n, es natural que 
asociaciones privadas con objetivos iniciales m6s o menos precisos en 
una línea funcional determinada expandan sus actividades hacia el cam
po territorial,  ante las necesidades evidentes de infraestructura y equi
pam ientos que requieren las loca 1 id ad es o regiones donde aquellas operan. 

Las asociaciones mixtas -sean de generaci6n privadao estatal- tien
den a transformarse, de hecho, en especies de " consejos vecinales "'.!./, 
pero sin poseer representaci6n ante las autoridades externas y sin gene
rar, dentro de los territorios respectivos, agrupaciones fuhcionales con 
las cuales mantengan una línea de coordinaci6n. 

Por los motivos señalados, las asociaciones tienden a absorber una 
gran variedad y m agnitud de objetivos y funciones que hacen tomar a las 
centrales una participaci6n m6s activa, hipertrofi6ndolas y poniendo en 
peligro el principio b6sico de subsid iari edad que debe regir un movimi en
to raciona 1 de promoc i6n popular. Esto constituye una fuerte barrera 
para el desenvolvimiento de una organizaci6n social que facilite el de
sarrollo comunitario e impide la maximizaci6n de los recursos y de los 
esfuerzos en una tarea que requiere el concurso coordinado del Estado 
y del sector privado. 

INCORPORA CION LEGA L  DE LAS ASOCIACIONES 

U na segunda característica se refiere a la vida legal de las asocia
ciones. Pocas asociaciones est6n incorporadas legalmente, lo cual, con
tribuye a la inestabilidad de las mismas, estim6ndose que este factor o-
9 )  Ver C apítulo 8 
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casiona un bajo nivel de respaldo y reconocimiento de las entidades 
oficiales. La mayor(a de las incorporadas son aquellas promovidas por 
centrales relativamente fuertes. Cabe agregar, sin embargo, que el 90% 
de las asociaciones encuestadas posefo sus propios estatutos. 

Al indagar acerca de las razones de esta situaci6n, el 2 0.9% de 
las asociaciones entrevistadas consider6 que la tramitaci6n para la ob
tenci6n de personalidad jurídica era sumamente larga y diffcil. Por otra 
parte el 31. 0 %  no creía necesaria la personalidad jurídica para la con
secuci6n de sus objetivos, m ientras que el 27.7% representaba a movi
mi entos recién fundados. Cabe destacar que la mitad de las organiza
ciones existentes incorporadas se localizan en las proximidades de cen
tros industriales y culturales de importancia (Santo Domingo, Santiago, 
San Pedro de Macor(s, San Crist6bal, etc. ) • 

. De todo lo anteriormente señalado parece desprenderse, por una 
parte, que el movimiento promociona! se ve fuertemente obstaculizado 
por barreras legales que no facilitan la vida jurídica de las asociacio
nes populares, hecho que sugiere la necesidad de crear o simplificar los 
instrumentos al respecto. Queda adem6s en evidencia que las asociacio
nes, principalmente las de tipo no econ6mico, carecen de una concien
cia relativa a la necesidad de una vida legal propia dentro de un mar
co jurídico general que las entronque con un movimiento nacional de 
promoc i6n popular. 

MECANISMOS INTERNOS 

U na tercera característica se refiere a la funci6n de los mecanis
mos internos . Casi la mitad de las asociaciones encuestadas estaban 
constituídas por directivas de 10 a 24 miembros aún cuando existen al
gunos casos cuyas directivas solo tienen 3 .  Este hecho refleja la natu
raleza elitista 10/ que tiende a darse a esas asociaciones y ,  por consi !. 
guiente, la rel;;tiva debilidad organizativa de los miembros que las 
componen. 

Esta observaci6n sobre el excesivo número de directivos, no impli
ca una oposici6n al acceso de los miembros de la base a los cuadros di
rectivos. Lo que se quiere señalar es el uso indebido de formas tradi
cionales de ascenso social proyectado a movimientos de este género. 
10 )  Se excluyen de esta afirmación los casos de asociaciones cuyo número de directivos 

se encuentra regulado por los modelos establecidos por las centrales promotoras. 
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La participaci6n en puestos directivos, en un movimiento como la 
promoci6n popular, no debería servir de  canal de  movilidad social . Es
ta situaci6n ocasiona adem6s una d efectuosa utilizaci6n de  los recursos 
humanos al impedir el trabajo eficiente d e  sus miembros . Por otro lado, 
la concentraci6n de  líderes en las dirigencias obstaculiza la creaci6n 
de  otras asociaciones al absorber una sola todos los elementos debida
mente calificados que bien pod dan prestar su experiencia y capacidad 
a nuevas asociaciones . 

Lo anterior adquiere mayor relieve si se considera que, aparte de  
la escasez d e  recursos financieros -lo que constituye la fuente m6s i m 
portante d e  los problemas internos de las asociaciones- la falta de  ccr 
operaci6n de los socios y la falta de líderes son los impedimentos m6s 
significativos para la buena marcha interna de las organizaciones . En 
efecto, el 41 . 3% de las respuestas dan a estos dos últimos factores una 
importancia que, si bien es considerada como de segunda prioridad por 
los entrevistados, no podemos dejar de interpretarlas a la luz de las ob
servaciones hechas en los dos p6rrafos precedentes . M6s aun cuando 
las dificultades externas de las organizaciones se deben, por causa de  
estas mismas razones, en un 41.2%, a lo  que los entrevistados califican 
como " falta de comprensi6n de la poblaci6n" ,  " desconfianza de  la co
munidad " ,  y " fracaso de organizaciones anteriores" .  

Estas características, conjuntamente con la mala actuaci6n de di
rigentes, le da  una discontinuidad a las organizaciones, que impide el 
logro de  su estabilizaci6n, y va sembrando una actitud frustratoria de 
desconfianza y apatía en la poblaci6n frente al  movimiento promocional. 

"La ausencia de  mecanismos de control, así como la inestabilidad y 
poca colaboraci6n d e  los miembros provoca una actuaci6n independien
te y personal en los dirigentes, lo cual genera tendencias caudillistas 
>í paternalistas no convenientes para el d esarrollo de las asociaciones. 

Otros problemas detectados fueron la po 1 i tizaci6n de cuadros direc -
tivos y la carencia de disciplina interna, problemas estos que se proyec
tan fuera del marco interno de las organizaciones mismas, y por ende, 
a la comunidad . 

Es necesario descontinuar, por otra parte, el trato a través de  rela
ciones personales, con su carga familiar, que impide la racionalidad y 
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funcionalidad de las acciones dentro de cualquier tipo de organizaci6n . 

La proliferaci6n y corta duraci6n de las organizaciones en el terri
torio nacional es manifiesta, y su efectividad se limita a cumplir los fi
nes específicos e inmediatos que motivaron su formaci6n. Parece de
tectarse una tendencia marcada a hacer determinadas cosas sin contem
plar la importancia de miras a largo plazo, que pone en peligro la con
tinurdad de una promoci6n. 

La formaci6n de asociaciones no parece emanar de la convicci6n 
de los miembros que la forman, ni de una clara conciencia de la nece
sidad de agruparse. 

La mayor(a de las asociaciones se organizan con una Asamblea que 
tiene carácter legislativo, consultivo y de orientaci6n general, y un 
cuerpo directivo de carácter ejecutivo y administrativo. Las asociacio
nes con posibilidades econ6micas normalmente nombran personal ejecu
tivo bajo sueldo. 

En cuanto a la elecci6n de las directivas, predominan los sistemas 
comunes : individual en un 68.9%, y en un 27 . 7% de Plancha. Pocas 
asociaciones aparecen, al menos en su aspecto formal, con directivas 
impuestas. La mitad de las directivas tienen duraci6n anual y el resto 
de mayor número de años. 

Las reuniones de todos los socios se celebran frecuentemente y en 
un ambiente relativamente informal. 

R E C URSOS FINANCIEROS 

La cuarta ca rae terísti ca se refiere a la escasez de recursos financieros. 

Uno de los problemas principales de las asociaciones que se encues
taron, en cuanto a lograr un funcionamiento eficaz y una acci6n orgo
nizada, fue la falta de financiamiento estable, debido a los bajos nive
les de ingresos de sus miembros. Aunque la mayor(a tiene sistemas in
ternos de financiamiento (a través de aportes iniciales de ingreso, cuo
tas ordinarias o extraordinarias de los miembros, actividades promovidas 
por las organizaciones mismas, etc.), ese financiamiento es insuficiente. 
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Las cuotas oscilan entre RD$0.05 y RD$1.50 y rara vez los miembros 
las pagan íntegramente. El sistema de aportes voluntarios es utilizado 
frecuentemente, y adquiere a veces modalidad de colecta para fines 
especi'ficos. 

En el rubro de entradas por concepto de actividades aparecen rifas, 
cobro por funciones culturales y fiestas de beneficio. Varias asociacio
nes usan este sistema en alguna de las formas descritas . . 

La mayor parte de las entidades encuestadas no tienen financia
mi�nto externo. Muy pocas reciben donaciones o subvenciones, y los 
préstamos recibidos son para proyectos específicos y no para funciona
miento general de las mismas. 

R E LA CIONES DE LAS ASO C IA C IONES 

Una última característica podría referirse a las relaciones de las 
asociaciones. La inexistencia de vínculos entre éstas y los Ayuntamien
tos a todas luces demuestra que el movimiento promociona! no ha alcan
zado una representaci6n orgánica frente a los diversos niveles geográ
ficos o polrtico-administrativos, o bien no ha alcanzado un grado de 
madurez que permita un proceso federativo en lo funcional. 

Las relaciones de las asociaciones entre sí son de colaboraci6n en 
algunas actividades, en algunos casos para resolver problemas tales co
mo los de infraestructuras, y la mayor de las veces para la celebraci6n 
de fiestas y realizaci6n de áctividades culturales. 

La coordinaci6n o relaci6n de estas asociaciones es de tipo infor- · 
mal, no institucionalizada. 

En cuanto a las dificultades que las asociaciones analizadas expre
san dentro de la comunidad, las siguientes podrían indicarse como las  
principales. 

• Falta de reconocimiento legal. 

• Escasez de recursos econ6mi cos. 

• Ausencia de 1 (deres. 

4 1  



• Falta de cooperaci6n de los socios . 

• Trabas impuestas por funcionarios públicos. 

• Trabas impuestas por otras asociaciones . 

• Divisionismo entre los miembros . Esta dificultad tiene por cau
sa, principalmente, la heterogeneidad humana y f(si co-territoria 1 
en las comunidades, as( como la politizaci6n sectaria inducida 
desde fuera . 

Las asociaciones encuestadas en su mayor(a dependen de  organiza
ciones de mayor alcance, que en general han actuado de promotoras de  
las mismas . En muy pocos casos, las primeras se han desligado d e  su 
instituci6n promotora. Aún en aquellos casos que han surgido por gene
raci6n espont6nea, siempre se vinculan a centrales y federaciones . 

Es conveniente señalar que la asistencia recibida por las asociacio
nes analizadas, sea en capacitaci6n o en servicios, aún no se ha expe
rimentado con la intensidad debid a .  

Se nota, por otra parte, una clara tendencia a la regionalizaci6n 
o a la formaci6n de federaciones regionales siguiendo la d ivisi6n cl6-
sica del país, en las regiones Norte, Sur y Este . Sin embargo, esta 
tendencia se encuentra en su etapa naciente y convendría fortalecerla. 

ANOTACIONES EN TORNO A LAS ASOCIACIONES ESTRA TE GICAS 

De las asociaciones de base analizadas cabe destacar algunas, cu
yo papel en pro del desarrollo de sus comunidades es de gran valor es- _ 
tratégico y ofrecen adem6s mayor posibilidad de vinculaci6n a progra
mas nacionales de  d esarrollo . 

Entre estas se encuentran las siguientes: 

Las Asociaciones Agrícolas promovidas y asesoradas por la Direc
ci6n para el Desarrollo de  la Comunidad. Son de tipo territorial y se 
ocupan de realizar obras de infraestructura, b6sicamente para el desa
rrol lo agrícola. Cuentan con el amplio respaldo financiero de la refe-
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rida Direcci6n, lo cual las hace capaces de impulsar más rápidamente 
su desarrollo . 

Las cooperativas de producci6n, consu mo, ahorro y crédito, etc . 
de nacimiento espontáneo o promovidas por centrales públicas o priva
das . Cuentan con aceptaci6n de la poblaci6n, el respaldo del Institu 
to de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y además legisla -
ci6n apropiada para su desarrollo. 

Los Clubes de Extensi6n Agropecuaria, que reciben el apoyo de la 
Secretaría de Agricultura, constitu yen un instrumento eficaz para la e
ducaci6n del campesino. 

Las Ligas Agrarias Cristianas, de carácter esencialmente sindical, 
se dedican, además, a la promoci6n de cooperativas, a la educaci6n 1 
campesina y a la colaboraci6n con proyectos de infraestructura rural. 
Es el movimiento campesino de generaci6n privada más fuerte, y cuen
ta con el apoyo de la CASC y de centrales privadas de servicios y ca
pacitaci6n. 

El apoyo con que cuentan estas asociaciones por parte de centrales 
públicas y privadas de servicio les permite disponer de instrumentos, 
aunque imperfectos, para resolver los problemas ya descritos que pade
ce el movimiento promocional del pa(s. Estos instrumentos se refieren 
a la asesor(a técnico-administrativa, la dotaci6n de recursos, la repre
sentatividad ante otros organismos públicos y privados, la soluci6n de 
problemas internos, la selecci6n adecuada de actividades a desarrollar, 
la obtenci6n de personalidad jurídica y la formaci6n de dirigentes . En 
todas estas actividades las centrales ofrecen su concurso a las asocia
ciones, aunque sea en forma limitada . 
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CAPITULO V 

POTENCIAL DE COO PER A CION 



CA PIT U L O  V 

POTENCIAL DE COO PERACION 

A fin de que el proceso de promoci6n popular se fundamente en las 
necesidades reales y sentidas de la poblaci6n, es preciso conocer las 
posibilidades y capacidades de cooperaci6n de los grupos humanos que 
deben constituir la piedra angular del movimiento promociona! .  Este 
potencia l de cooperaci6n puede medirse por las siguientes considera
ciones: 

• las formas de estructurac i6n comunitarias vigentes ¡ 

• los valores de la poblaci6n ¡ 

• las actitudes y aptitudes pose(das ¡ y 

• las aspiraciones y necesidades sentidas, as( como el grado de 
valorizaci6n de las necesidades reales . 

Los estu dios real izados en la Repúb l ica Dominicana sobre estos t6-
picos son insufi cientes para poder ponderar debidamente estas variables . 
No obstante esto, se incluyen a lgunas anotaciones a nivel de reconoc i -
miento exploratorio, y ciertos comportamientos de interés para nuestros 
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fines . !..]/ En consecuencia, las afirmaciones siguientes no deben to
marse como categ6ricas, sino m6s bien como hip6tesis orientadoras. 

FAC TORES C ONDICIONANTES DE L COMPORTA MIENTO 

Para estudiar el comportamiento social del campesino es necesario 
conocer los principales factores que lo condicionan . Ellos son : 

• El sistema ecol6gico (es decir la relaci6n del hombre con la na
turaleza) . 

• Los medios de comunicaci6n, utilizados para la transmisi6n de
la informaci6n ¡ 

• La desintegración estructural; 

• La constitu ci6n d e  una categor(a de estratificaci6n social de
finida ;  

• La d ispersión física 

Estos cinco aspectos, aún cuando son considerados en la presente 
publicaci6n en forma separada, se hallan (ntimamente relacionados .  

E L  SISTE MA  ECOLOGICO 

El cuadro ecol6gico del campesino est6 determinado por dos facto
res que condicionan la actitud del hombre frente a la naturaleza : la 
caractedstica hosti 1 que presenta la naturaleza y la poca di sponibi 1 id ad 
de medios financieros y tecnol6gicos, que no permiten dominar la natu
raleza . 

Estos dos factores determinan una aceptaci6n pasiva de los fen6me,.. 
nos naturales y hacen al campesino poco agresivo, adoptando una ac
titud de lentitud,  flexibilidad y prudencia frente a la naturaleza, y 
extendiéndola hacia la sociedad. Esta actitud es reforzada cuando la 
experiencia le indica que los únicos actos que comete contra la natu-
1 1 )  La elaboración del presente capítulo se basa en experiencias recogidas entre los 

campesinos por el profesor J acques Sylverberg, de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo. Posteriormente fue posible contar con mayores datos acerca de la estrati
ficación social provenientes de la situación socio-cultural en la República Domini
cana, y sobre la localización del campesinado en tipos de asentamientos en el " Infor
me P reliminar del Proyecto de Reformas para el Desarrollo Comunal' ' , IDES - D ESA L, 
Anexo V I ,  Santo Domingo, Junio de 1966. 
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raleza se vuelven con "frecuencia en contra de s(  mismo. (Ejemplo : la 
deforestaci6n, que ocasiona la erosi6n). 

Esta actitu d  explica el estancamiento social que caracteriza al 
campesino . 

E L  SISTEMA DE COMUNICA CION 

El campesino est6 afectado por el mal estado de los caminos, de las 
carreteras, y de los medios de informaci6n en general. Se caracteriza 
por una civilizaci6n oral, de comunicaci6n directa, no acostumbrada 
aún a los complejos esquemas de transmisi6n que presupone una socie
dad moderna. En tal 6mbito, la comunicaci6n oral tiene predominio 
sobre la comunicaci6n escrita. 

La situaci6n del campesino dominicano frente a las diversas fuen
tes de comunicación es la s iguiente :  

• Fuentes de informaci6n inmediata (radio, peri6dico, etc . ) :  La 
mayor parte de los campesinos dominicanos no saben leer. Solo 
est6n informados acerca de la actualidad por medio de las per
sonas m6s connotadas de la comunidad (el bodeguero, el pe
queño agricultor, el soldado, polida, maestro, etc.) o por la 
red de comunicaci6n de los rumores de "boca a o(do" , sistema 
éste que se desarroll6 en sumo grado como consecuencia de los 
regímenes dictatoriales pasados . La " revoluci6n de los transis
tores" ha cambiado en parte esta situaci6n .  

Con servicios noticiosos parcia les e imperfectos sobre los proble
mas de actualidad, dificilmente puede el campesino participar 
con conocimiento de ccusa en la fluída red de decici ones socia
les que ponen en j uego diariamente su destino . 

• Fuentes de informaci6n general : En el campo dominicano tr6-
tase casi exclusivamente de las escuelas primarias. Durante mu
cho tiempo, sin embargo, éstas han sido insuficientes en núme
ro, y si bien es cierto que se ha avanzado en este campo, este 
avance no ha sido proporcional al crecimiento de la poblaci6n .  
Estas tampoco poseen l a  calidad suficiente para permitir a los 
alumnos estar en condiciones de recibir e interpretar adecuada-
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mente la informaci6n recibida. 

Los defectos dei sistema de comunicaci6n social agudizan la impo
sibilidad total o parcial que experimenta el campesino de ponerse en 
contacto con las fuentes de documentaci6n escrita; el resultado es la 
perpetuaci6n de la comunicaci6n oral,' factor que influye en proporcio
narle una incapacidad de participar en las deliberaciones preparatorias 
de toda decisi6n, y una aceptaci6n pasiva de las decisiones tomadas al 
margen del pueblo o, dentro del pueblo, por los " más capacitados". 

" Por último, la ausencia de percepci6n de progreso, por falta de 
contacto con los problemas del mundo moderno y de sus grandes revolu
ciones culturales, determina un freno al desarrollo tecnol6gico de la 
agricultura, con las serias consecuencias que ello implica. 

DESINTEGRACION ESTRUCTURA L  

El campesino dominicano no está enmarcado dentro de estructuras 
sociales (primarias o secundarias) definidas. No posee grupos prima
rios s6lidos que le proporcionen normas, reglas u organizaci6n que con
dicionen su comportamiento, ni posee, en términos generales, estructu
ras secundarias diferenciadas y complejas que penmitan las acciones 
diversificadas de la poblaci6n. 

Esto detenmina una ausencia de patrones de conducta s6lidamente 
estructurados, as( como de instituciones, lo que explica la preponderan
cia de relaciones y acciones personales, así como las dificultades de la 
acci6n colectiva y el predominio de la acci6n individual. 

CA TEGORIA SOCIAL 

Como ya se ha señalado, 12/ los estratos bajos constituyen la par
te predominante de l a  poblaci6ñ econ6micamente activa, mientras que 
los estratos medios y altos constituyen una marcada minoría, lo que re
fleja la rigidez de la estructura social y la magnitud de la marginalidad •. 

Se puede afirmar que el estrato más bajo de l agro constituye l a  
gran mayoría. Esta categoría social reúne, además, los criterios pro
pios de posici6n inferior : ausencia de fortunas y de i nstrucci6n ,  así 
12) Para más detalles ver Capítulo 4 
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como marginal i dad en el esti l o  de vi da. De hecho, estas dos ú l timas 
característ icas denotan marginal idad en l a  parti cipaci 6n de l os servici os 
públ icos sociales . 

En defini tiva, aún si se hal lara en estado de vecindad, el campe
sino domi ni cano representa una categoría m6s que un grupo social . Es 
un congl omerado de personas que " viven en el campo" y di fiere de " la 
gente de l a  ci udad",  antes que un grupo con un si stema defini do de 
i nsti tu ciones y val ores propi os. 

DISPERSION FISICA !Y 

La di spersi 6n físi ca de la pob laci6n rural dom ini cana es un obstá
cul o a l a  cohesi 6n social . 

El 70% de la poblaci6n rural total est6 distri buída en entidades que 
no sob repasan las 200 personas, hecho éste que demuestra la di spersi6n 
físi ca que determ ina, en forma decisiva, su falta de cohesi6n como gru
po soci al .  Estos nucleam ientos son entidades que, por sus caracter(sti
cas pobl aci onal es, carecen de equi pam i entos adecuados y tienen po
tencial casi nul o de acceso a l a  toma de deci si ones relativas a los di
versos asuntos de su interés. 

LA VIDA SOCIAL 

Vi stos l os factores precedentes que condi cionan el comportamiento 
del campesino, entremos a 

.
estudiar l a  vida social del campesino . Esta 

debe entenderse m6s b ien como " relaciones i nterpersonales" ,  que como 
un " si stema social " .  Veamos estos aspectos en detal l e: 

RELACIONES ECONOMICAS 

Tres rasgos i mportantes caracteri zan las relaciones econ6m icas del 
campesino dom inicano � 

• Ausenci a de divi s i6n del trabaj o. Los indi vi duos acumulan l os 
m i smos papeles econ6mi cos (propietario de minifundios, carpin
teros, pe6n, zapatero, etc.). 

13) Ver Capftu\o 3 
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• Ausencia casi genera 1 de esp1 ·ri tu cooperativo. 

• Marginalizaci6n del campesino, el cual no se beneficia de la to
talidad del producto agrícola por falta de participación en la 
vida económica moderna 

FAMILIA 

Asimismo se nota -en el Norte en menor escala- una desintegra
ción casi completa del sistema familiar. El campesino vive por lo ge
neral en concubinato pasajero. 

La actitud del hombre frente a la mujer se asemeja a la que tiene 
hacia la naturaleza : flexible y prudente. 

Hay mucho menos solidaridad familiar que en otros países antilla
nos, y esa mínima solidaridad muchas veces es más verba r que real. Ta 1 
es el caso de los " compadres" ,  entre los cuales se nota poca ayuda mu
tua efectiva. 

VIDA SOCIAL RELIGIOSA 

Si bien los dominicanos comparten ciertos valores religiosos, no se 
podría afirmar categóricamente la existencia de una auténtica comuni
cación socio-religiosa. Por lo general, el individuo establece su pro
pia relación con lo espiritual, en forma independiente. Lo sobrenatural 
es algo poderoso que se suele invocar en la conversación, pero que no 
forma parte integrante de la vida cotidiana. 

Si bien no existe observancia religiosa, en el sentido estricto de la 
palabra¡. la Iglesia ejerce una influencia relativa sobre el comporta
miento y las actitudes. Esta es más manifiesta en las zonas rurales, don
de el consejo del sacerdote tiene gran peso en las decisiones de los fe-
1 igreses. 

ACTIT UDES 

El campesino dominicano no parece tener· el trabajo como un valor 
principal . Muchos trabajan esporádicamente hasta constituir una reser
va necesaria para satisfacer las más elementales y urgentes necesidades. 
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Parece ser que esto condiciona el cultivar productos que exigen 
poco traba jo . 

Se nota, por otra parte, una relaci6n paternalista de amo-servidor 
y u n  familismo en  las relaciones sociales que continúan no obstante las 
promociones efectuadas, y que influye en  el movimiento asociacional 
al gravitar sobre unas pocas personas -los promotores- quienes, a pesar 
de sus esfuerzos, tienden a ser vistos como los nuevos "patronos", o bien, 
en  a lgunos casos, esos promotores se sienten como tales . La persisten
cia de la  re l aci6n amo-servidor y el  familismo, pueden llevar a situa
ciones delicadas si la promoci6n no contempla un cambio de mentalidad 
en los. contenidos de sus programas de educaci6n fu ndamental y de capa
ciitaci6n . 

Por la influencia de la rigidez de la estructu ra social local, y las 
casi inexistentes oportunidades de  movilidad social " in situ " el movi
miento asociacional tiende a convertirse en vehícu lo de ascenso social. 

El campesino  dominicano es esencialmente pasivo . Además de su 
flexibilidad, lentitud y prudencia, ya señaladas, hay que agregar su 
resignaci6n .  

Sin embargo, se nota u n  rompimiento inicial de estas actitudes, 
provocado por las acciones de los organismos promotores . Esto se refleja 
en las manifestaciones de acci6n cooperativa medidas por los aportes 
hechos por la comu nidad en dinero, materiales y trabajo para las obras 
fomentadas por las instituciones promotoras . 

C abe agregar que el hecho de no poseer estructuras, tradicionesy 
valores rígidamente establecidos lo hace vulnerable al cambio . 

Sin embargo, el grado de aceptaci6n o rechazo de las innovacio
nes está en relaci6n directa con la espectacularidad de éstas y con las 
escalas locales de prioridades d e  las necesidades sentidas como tales . 

ASPIRACIONES 

Las aspiraciones del campesino dominicano son relativamente sen
cil las¡ tierra, accesibilidad, agua, salud, electricidad, educaci6n y cul-
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tura, promoci6n y éxodo de los hijos . 

Se imponen además las siguientes anotaciones : el deseo de promo
ci6n de los hijos solo aparece en d'ltimo lugar; los deseos y áspiraciones 
son menos fuertes que los de los pobres de la ciudad y dichas aspiracio
nes no están integradas en u n  sistema coherente . 

En la mayor(a de los casos, las necesidades más sentidas en los pa
rajes y secciones donde existe gran dispersi6n poblacional y condicio
nes ecol6g.icas y de equipamiento desfavorables, son de tipo territorial: 
infraestructuras de regad(o y caminos vecinales, · por ejemplo . · Por el 
contrario, en aquel las localidades cuyas condiciones tienden a ser más 
favorables en los aspectos señalados, las prioridades de las necesidades 
son más diversificadas, incluyendo escuelas y centros culturales, por 
ejemplo . 

Las necesidades sentidas de las asociaciones son de salud, educaci6n 
y construcci6n de obras, según lo han manifestado las ya existentes . 

54 



C A P I T U L O  V I  

CE N TR A LE S  DE C A PA CITA C I O N  Y SERVIC I O S  



CA PITUL O VI 

CENTRALES DE CA PACITACION Y SERVICIOS 

Se ha hecho especial referencia a la necesidad de centrales de ser
vicios para la promoci6n popular, que presten los servicios que se re
quieren para el buen fu ncionamiento de las asociaciones de base, as( 
como para la capacitaci6n de dirigentes y miembros, sea esta de car6c
ter b6sico, vocacional o de liderato. D escribiremos en esta parte las 
centrales actualmente existentes en el pa(s, sus funciones, estructuras 
y otras caracter(sticas. 

ORGANISMO S  DE L SECTOR P UB LICO QUE ACTUAN COMO 

CENTRA LES DE CAPACITACION Y SERVICIOS l�/ 
A continuaci6n  se describen los principales Centros de Capacita

ci6n y Servicios dentro de la esfera del sector público, potencialmente 
utilizables en u n  proceso de promoci6n popular. 

En la mayor(a de los casos, los organismos ac!úan como centrales 
de servicios, ejerciendo la funci6n de capacitaci6n como complementa
ria . La capacitaci6n que prestan es de tipo vocacional y de liderato. 

14) Para más detalles sobre la organizaci6n de e stos organismos consúltese " La Admi
nistrac i6n Pública y el Desarrollo Nacional" , ONA P y Oficina Nacional de Planifica
c!6n (ONAP LAN) ,  Diciembre, 1965, 
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Se nota una marcada tendenc ia ofi c i a l  hac ia  e l  sector  agríco l a ,  
como l o  demuestra e l  aná l i si s  de l o s  tres organi smos m á s  i mportan te s  pa 
ra nuestros fi nes : D i recc i 6n para e l  Desarro l l o  de l a  Comun idad; Ser
v i c i o  de Exte ns i6n Agropecuar ia;  I nst i tu to de Desa rro l l o y C réd i to (o 
pera tivo . E l  sec tor púb l i co proporc iona además ,  a través de  o tros cen 
tros ,  edu cac i6n vocac iona l con c i erta v i ncu lac i6n a l  movim i en to pro 
moc iona ! . �/ 

DffiECCION GENERA L DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Dentro de l  s i s tema adm i n i stra tivo ofi c ia l ,  se destaca la D i recc i6n  
Genera l de  Desarro l l o de la  Comun idad , que fomenta l a s  a soc iac iones 
agríco las en la actu a l i dad , y a la rgo p lazo contemp l a  la formac i6n de  
j u n tas de desarro l l o  comuna l . E s  un  6rgano depend i ente d i rec tamen te 
de l  Presidente de  l a  Repúb l i ca . 

Actua lmente esta i ns t i tu c i 6 n  está traba jando ún i camente en  l e s  o 
reas rura l es d e l  pa ís ,  y las  asoc iac iones que fomenta son l as que presen 
tan ca rac teríst icas má s  defi n i das de  t i po de csoc iac i6n  terri tori a l . 

La D i recc i6n  Genera l  de  Desarro l l o  de  l a  Comun idad nac i6  en 1 962 
med iante acuerdo con l a  Agenc ia  I n ternac iona l de Desarro l l o (A I D )  y 
fue ra t i fi cada por l a  Ley No . 676, de  marzo de  1 965 , con e l  obje t ivo 
de esti mu l ar ,  organ i zar  y comp l e tar  el esfuerzo de l as comun idades ha 
c ia su propio  desarro l l o  soc io -econ6m i co ,  proporc ionándo l e s  u n  aseso
ram i ento técn i co apropiado y comp l ementando el esfuerzo econ6m ico  
loca l . 

Para l ograr estos ob j e tivos l a  D i recci6n Genera l de Desa rro l l o  de  
l a  Comun idad rea l iza l as s igu i entes ac tiv idades a corto p l azo : 

• Destacar promoto res en l as comun idades, para provocar su desa 
rro l l o .  

• Promover l a  orga n izac i6n  d e  l a  comun idad e n  "Asoc iac iones 
Agríco la s "  y de  o tros ti pos . 

• Estud iar la s  neces idades inmed iata s  y e laborar proyectos de  ac -

15 )  "Diagnóstico, Metas Específicas y P rogramas Educativos Estratégicos para el Desa
rrollo Econ6núco y Social" , (ONA P LAN),  Octubre, 1966. 
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c i ón  comun itar ia  en  base a l  esfu erzo propi o  y la ayuda mutua ,  
ayudando en  su f inanc iam iento . 

• Promover e l  l i d erazgo loca l  a través de  l a  capac i tac ión  y de l a  
parti c i pac ión  popu lar  en l a  defi n i c i ó n  y so l uc ión de su s prob l e
mas comunes . 

A l argo p l azo  l a  D i recc ión  Genera l d e  D esarro l l o de l a  Comun idad 
persigu e  l a  promoc ión  de un  esquema g l oba l de  organizac i ón en l o  te 
rri tori a l  y en l o  fu nc i ona l ,  para l ograr u na estru ctura comun i tar ia de  
gobi erno l oca l representa tivo que s e  i ntegre a la s  estruc turas  pol (t i co
adm i n i s tra tivas y a l  marco mun i c i pa l  y reg i ona l  de l  cua l forman p.arte . 

La D i recc ión  Genera l de  Desarro l l o de l a  Comun idad está d i r ig ida 
por  un D i rec tor y u n Subd i rec tor nombrados por e l  Poder E j ecu tivo,  y po
see u na Brigada Soc i a l  const i tu ida pr i nc i pa l mente por l os promotores ,  
por  l os S uperv i sores d e Zonas y E ncargados de Areas , y por  técn i cos que 
t ienen re l ac i ón con l os traba jos de promoc ión . 

Ex i s te u n  Departamento Técn i co ded i cado a los asu ntos de i ngen i e 
r(a (es tud io  d e  i ngen ier(a ,  proyectos , p l a ne s ,  presupuestos , e tc . ) .  U n  
departamento agríco la  que maneja los  asuntos para e l  desarro l l o  agro 
pecuar i o  y asesora a l a s  comunidades en este sent ido,  autorizando y su 
perv isando  l os créd i tos para proyec tos espec rfi cos .  U n  Departamento d e  
Educa c ión  que s e  encarga de en trenar a l o s  promotores y 1 (deres ru ra l es ,  
a s(  como de as i st i r con ma ter ia l es educat ivos en los  proyectos de  l a s  
comun i dades . 

La i ns ti tu c i ón t iene ju r i sd i cc i ón en  todo e l  terr i tor io nac iona l . S i n  
embargo,  sus l abores fueron i n i c i adas en  l a  zona su roeste de l pa (s ,  des 
p l eg6ndose l u ego a l a  zona noroes te , para proyecta rse fi na lmen te hac ia  
e l  centro y este de l C i bao . 

E l  terri tori o nac iona l ha s ido d iv i d ido para estos fines en zonas . 
Cada zona , a su vez ,  se d iv ide en 6reas . 

Su fi nanc iam iento es ob ten ido de l a  Agenc ia' I n ternac iona l  de De 
sarro l l o  (A ID ) y de l  Gob ierno Dom i n i cano . Las i nvers iones en proyec 
tos espec rficos son sufragadas de  ord i nar io por e l  A I D ,  aunque esta A 
genc i a  tamb ién  t iene dest i nados c i ertos gastos para l a  adm i n i s trac ión  d e  1 
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Programa . Los pri nc ipa le s  gas tos de  operac ión son f inanc iados por e l  
Gob ie rno . 

Su l abor bási ca d e  capaéi tac ión cons i s te en entrenar promotores 
soc i a l e s .  Los cu rsos t ienen por ob je tivo el entrenar a j óvenes dom i n i
ca nos en l a  organizac ión de comun idades ru ra l es para sa ti sfacer l a s  ne 
cesidades de d i chas comu n idades a través de l e.sfuerzo propio y con ayu
da de organi smos esta ta les  y privados, as ( como desarro l l a r  l a  i n i c i a ti va 
l oca 1 hasta l l egar a un  auto -gob ierno y a la au toresponsab i  1 idad . Estos 
cursos t ienen una durac ión  de 5 a 6 semanas . 

Rec ientemente, se han i ni c iado programas de capa c i tac ión  d e  l í
deres campesi nos . 

E L  SERVICIO NACIONAL DE EXTENSION AGROP E C UARIA 

Dependenc ia de  l a  Secretaría de Agri cu l tu ra ,  fué creada med iante 
u n  acuerdo fi rmado en tre l a  Agenc i a  I nternac iona l  de  Desarro l l o  (AI D )  
y e l  Gobi erno Dom i n i cano, en e l  año 1 962 ,  e l  cua l  asi g nó l o s  fondos  
para su fu ncionam ien to . E n  1 965,  se e l evó a la  categoría de  Subsecre 
tar ía de  Agri cu l tura . 

Su m i sión  consi ste en d i vu l gar  los  métodos y técn i cas  modernas que  
s i rvan para u n mejor desarro l l o  de  f a  agri c u l tura y de l a  ga nadería .  Para 
estos f ines el Serv i c io de Extens ión Agropecuaria se ded i ca a la orga 
n izac ión y capac i tac ión  de l a  pob l ac ión campesi na . 

E l  serv i c i o  de  promoc ión  bás ico está a cargo de  l a s  organ izac i ones : 
C l u bes 5-D y C l ubes de  Amas de  Casa . Los C l ubes 5 -D son asoc iac io 
nes de jóvenes de ambos sexos cuyas edades están  comprend idas  entre 
l os 1 0  y 2 1 a ños , con el propós i to de v i ncu l a r  a la pob lac ión  j oven de l  
campo a la s  act iv idades  agríco l as d e  acuerdo con l os ú l t i mos ade l antos 
de la c ienc ia . 

Para ayudar las  l abores de l os C l ubes 5 -D en e l  ord e n  nac i ona l se 
organ izan d i ferentes ent idades l l amadas Comi tés Pro -Desarro l l o  de la 
Juventud Ru ra l 5 -D .  Estos comi tés func ionan a nivel nac i ona l ,  provi n 
c ia l ,  mun i c ipa l  y secc iona ! . 

Para e l  l og ro efec ti vo d e  sus act ividades, e l  Serv ic i o  de Extensi ó n  
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Agr(co l a  ha preparado cu rsos de d iversa (ndo l e .  Ta l es e l  caso de l os 
cursos nac iona l es para ad iestram iento de l  persona l en extensi6n agr(co la, 
1 iderazgo , agentes de extens i6n y C lubes 5-D . Estos cursos se han reo-
1 izado en Santo Dom ingo y en e l  in terior de l  pa(s fi nanciados por e l  Go
bierno y e l  A I D ,  y tienen dos meses de durac i.6n ,  equ iva l ente a 240 
horas de  c lases . 

Se ce l eb ran  as im i smo cursos de adi estramiento de 1 (deres, de me
jorami ento de  hogares, de agentes de c l ubes, y de 1 íderes vo l untar ios, 
de corta durac i6n ,  tan to en San to Dom i ngo como en e l  i n terior de l  pa rs .  

E l  si stema d e  ense ñanza a l a  comu nidad consi ste en la preparac i6n 
de  programas para cada loca l idad . D i chos programas se subd iv iden en 
programas anua l es y estos a su vez en mensua les . La enseñanza se rea 
l iza a campo ab ierto o en la casa de una de las  personas e l egidas pa ra 
rec i b i r  educac i6n ,  ba jo e l  l ema " se enseña a l  que qu i ere aprender" ,  
pues lo s  cursos no son ob l igatorios . A l os hombres se les  enseña a va 
cunar an ima l es ,  a cu l tivar su t ierra ,  como comba t i r  in sectos en l a s  
s iembras, etc . , en tan to que  las  mu jeres aprenden te j ido, bordado y 
noc iones e l ementa l es de d ietét ica . E l  método que se uti l iza es primor
d ia l mente v i sua l ,  por med ios gr6fi cos , con fotografías, o d i rectamen
te con equ i pa agdco la ,  ya que muchas personas no saben l eer ni esc r ib i r. 

Se usa e l  "S istema de  Liderato " consistente en e l eg i r  una persona 
de buena reputac i6n y querido del lugar al que los dem6s s iguen a f i n  
de  que logren prestar atenci6n a las  enseñanzas . 

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO 

(IDECOOP) 

Organ i smo esta ta l que estimu la  e l  mov im iento coopera tivo creado 
por la  Ley No . 3 1 ,  de l  año 1 963 . Esta en tidad t iene por ob jeto fomen
tar e l  desarro l l o  cooperat ivo con e l  p rop6si to de fac i  1 i tar l a  organ iza 
c i6n y func ionam ien to de las cooperativas . Su cap i ta l  autor izado es de  
c ien m i l l ones de pesos (RD$ 1 00, 000 . 000) a i n tegrarse progresivamen te 
med iante el aporte de las ganancias adqu ir idas par e l  s istema y aporta
c iones de cap i ta l de l as sac iedades cooperativas .  

E l  Inst i tu to tiene l as sigu ientes func iones : 

- Promover, asesorar, educa r y coord inar  e l  movi m iento coope -
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ra tivo . 

- Otorgar l o s  auxi 1 ios técni cos y amparos que req u ieran las aso
c iac iones cooperat ivas . 

- Formu l a r  mode l os de  esta tutos; s i stemas de contab i l idad , nor 
mas y esquemas de  adm i n i strac ión de  coopera tivas . 

- D ifu nd i r  l os pri n c i p i os y prác ticas de l  cooperat iv i smo . 

E l  I n sti tu to coord i na con l a  Secretaría de  Estado de  Educac ión l o 
re l a tivo a "Cooperat ivas Esco l a res" y aseso ra a l  Gob ierno en todo l o 
que se re lac iona con  este campo . Debe ve la r  además d e  que toda s l a s 
coopera tivas cump lan  l os requ i s i tos de l a  l ey, y se ocupa , por otra pa r 
te, de ca na l izar l a s  i n corporac iones y crear cooperat ivas con partic i 
pac ión estata l .  

Los c réd i tos que  puede conceder e l  I D E C O O P  se ref ieren a adqu i
s i c i ones de  b ienes mueb l es e i nmueb l es y para cap i ta l  de  operac ión . 

E l  I nsti tuto de Desarro l l o  y Créd i to Cooperat ivo ( I D EC O O P) ce l e 
bra cu rsos para capac i tar  a l os promotores y adm i n i stradores de coope 
rat ivas ,  a s(  como para ad iestra r fu nc ionarios de l  Estado en e l  ramo . 

OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

Además de l os organ i smos de  l a  adm i n i strac ión  púb l i ca ya descr i 
tos , ex isten otros cuyas  fu nc i ones son más amp l ias que e l  campo e spe 
c ífi co de l a  promoc ión popu la r ,  pero que cump l en func iones y rea l iza n 
act ividades comp l emen ta! ias  de i n terés para la promoc ión  soc ia  1 . 

En l o  que respecta a organ izac iones fu nc iona l es ,  l a  Secretaría de 
Estado de Educac ión  t iene a su cargo e l  asesoram iento y func ionam ie n
to de  la s  Cooperat ivas Esco l a res y de  l as Asoc iac iones de Padres y Am i
gos de l a  Escue l as .  Igua l men te los maestros ru ra l e s  j u egan también un 
papel preponderante en  e l  proceso de  desarro l l o  económ i co .  

La Secretaría d e  Sa l ud  se ocupa de formar  v i s i tado res soc ia l es y o 
fi c i a l es de  saneam i ento amb ien ta l , manten i endo su mayoría como parte 
i ntegrante de l  persona l de d i cho organismo . 
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La Secretar(a de  Traba jo e j erce su s act iv idades e n  e l  campo s i nd i 
ca l , organ izando , eventua lmente, cursos para l a  formac ión  d e  sus 1 (de
res y hace l a s  veces de centra l de serv i c ios para l as asoci ac i ones co 
mu n i ta r ias  de car6c ter s i ndi ca l . 

Dentro de  l os organ i smos descentra l izados encontramos a l  Banco 
Agr (co l a ,  e l  cua l rea l i za préstamos supervi sados que l e  perm i te entra r 
en  contacto d i recto con l os sec tores campes i nos . 

E l  I n s ti tu to Agrar io  Dom i n i cano es e l  encargado de  rea l izar l a  Re 
forma Agrari a ,  prestando servic ios a l os campesi nos . Los asen tam ientos 
rea l izados por d i cho  organ i smo perm i ten crear un c l ima  favorab l e  pa ra 
l a  organ izac i6n campesi na . 

E l  Conse jo  Esta ta l  d e l  Azú car ha rea l izado ú l t imamente ta reas de  
promoc i6n soc i a l  m ed ian te u n  departamento creado a l  efec i-o, que e s
tab l ece  contacto con  grupos de obreros a través de  l a s  respect ivas cen
tra l es azucareras . 

E l  I n s ti tu to Naciona l de l a  Viv i enda ,  en sus programas de esfuer 
zo  prop io y ayuda mutua , y e l  I nst i tu to Nac iona l  de Aguas Potab l es y 
A l cantar i l lados , que ausp i c ia  la formac i6n d e  comi tés para l a  adm i n i s 
trac i6n de  acueductos , pr inc ipa lmente ru ra l es ,  son tamb ién organ i smos 
púb l icos a través de cuyas fu nc iones se v i ncu l a n  a l a  promoc i6n soc i a l .  

Den tro d e  esto s ,  cabe destacar l a  L iga Mun i c i pa l  Dom i n i cana que  
presta serv i c i os a l os d i ve rsos ayuntam i entos d e l  pa (s .  Ten iendo en cuen
ta que l os mu n i c i p i os pueden ocupar u n  pape l estra tég i co para e l  fomen 
to de  l as organizac iones terri tor ia l es ,  la l abor de  l a  Liga Mu n ic ipa l en  
este sent ido,  podr(a se r  d e  gran a l cance y s ign i fi cac i6n  en l a  i ntegra 
c i6n  de  l a s  organ izac i ones de  base en secc iones ru ra l es y en l a s  zonas 
u rbanas a toda la soc i edad a través de  l os d ist i n tos n ive l es terri tori a 
l es .  

CENTRALES PRIVADAS DE SERVICIO 

Convendr(a seña la r  primeramente que l a s  cen tra l es privadas ex is
ten tes en e l  pa(s carecen de fuentes de  fi nanc iam i ento estab l es y sufi 
c ien tes ,  f inanci6ndose casi todas con e l  produc to de sus operac iones y 
d e  donac iones y préstamos i n ternac iona le s  proven ien tes de inst i tuc io -
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nes pr ivadas si n fi nes de l u cro . Esta si tuac i6n l es imp ide opera r  con 
mayor agi l idad y desenvo l v im i ento .  

No exi s te, por otra parte , u na comp l eta parti c i pac i6n  de las  aso
c iac iones de base popu la r  en l os programas de  capac i tac i 6n y serv i c ios  
de  esta s centra l es .  

N i  l os patrones d e  reg iona l izac i6n ,  n i  l os mecan i smos d e  coord i 
nac i 6n de d i c has c entra l es e stán defi n idos, l o  cua l entorpece l a  rac i o 
na l izac i6n efi c i ente de l os recu rsos d i sponi b l es .  

S e  descr iben a con ti nuac i6n las centra l es privadas de  serv 1 c 1 os 
exi stentes e n  e l  pa ís ,  con  l os de ta l l es pert i nentes sobre su organ iza 
ci6n y labores efectuadas . 

Cabe agregar que ta n to en l o  re l a tivo a centra le s  de serv i c i o  como 
de capac i tac i6n ,  muchas de las Federac iones y Confederac iones de  a 
soc iac i ones d e  base ex i s tentes, rea l izan este ti po d e  l abores . 

lliSTITUTO PARA E L  DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

(!DES) 

Esta i nst i tuc i6n  t iene por ob je to la rea l izac i6n de  i nvestigac iones ,  
estud ios y otras act iv idades tendentes a estab l ecer pau tas  genera l es de 
acc i6n para propender a l  proceso s i stemá t ico de promoc i6n popu la r  ins
p i rado por l a  doc tri na soc ia l de la  Ig l es ia . 

Esta ent idad , creada en  1 965, proporc ion6 a l a  promoci6n popu l a r  
en  l a  Repú b l i ca Domi n icana un  con j un to coherente d e  i deas  y estrate
g ias ta nto para profu nd izar en los estud ios necesar ios ,  como tambi é n  
para la imp l antac i6n de l o s  esquemas que l os estud i os parc ia l es iba n 
a rro jando . 

Espec !fi camente, e l  I D E S  t iene la s  s igu i entes l íneas de traba jo : 

• E l aborac i6n  de Mode l os ,  i nsp i rados en  l a  Doc tri na Soc i a l  de l a  
I g l es ia,  q u e  perm i tan  d a r  pau tas norma tivas para l a  i ncorpora 
c i6n de l os campesi nos , pob l adores y sub -pro l etar ios a l a  v ida  
nac iona l . 

• Promoc i6n  de l  Desarro l l o  soc io -econ6m i co popu la r  sobre l a  ba-
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se de proyectos específ icos de so luc i6n ,  i nsp i rados eh l os Mo 
de l os E l a borados . 

• D i fus i6n de l os Mode l os y Proyec tos hac ia  todos l os sec tores de  
la  soc iedad , espec ia l mente a los estra tos popu l a res e i nte l ec 
tua le s . 

• Represen tac i 6n ,  as i stenc ia  y co laborac i6n  con ent idades nac io
na l es y extran j eras que l aboran  dentro d e  es te  campo d e  act iv idad. 

• Rea l izaci6n ,  de una manera accesor ia , d e  estud ios ,  promoc i6n y 
p l a n i f icac i 6n  de  cua lqu i er act iv idad conexa con los pr i nc i p ios 
y l a  doc tri na soci a l  de l a  I g l es ia . 

INSTITUTO DE SERVICIOS PARA COOPERA TIVAS URBANAS 
(ISC U) 

,. Este I nst i tu to pers igue l a  promoc i6n  de cooperat ivas urbanas , pro 
porc ionando asesor (a téc n ico �oc i a l  a l os g rupos cooperat iv i stas exi s 
tentes y fomenta ndo l a  formac i6n  de nuevos grupos . 

D i cha  centra l rea l iza adem6s l os estud ios soc i o -econ6m icos nece
sari os e n  cada caso espec rfi co para la correc ta act ivac i6n y orientac i6n  
de  l a  i n i c i at iva pr ivada popu lar , asr como para promover la creac i 6n de  
estructuras econ6m i cas  sobre las  bases de la s  coopera tiva s .  

Los serv i c i os q ue  s e  proporc i onan a l a s  coopera tivas son de l  s igu ien
te t i po : gerenc ia ,  mercadeo ,  as i stenc i a  téc n i c a ,  func ionam iento,  me 
joram iento técn i co ,  l ega l  y con tab l e ,  y de cua l qu i e r  otra na tura l eza 
que sea ú t i l o necesar io . 

S e  ded i ca tamb ién  esta i nst i tuc i 6n  a gest ionar an te organ i smos o 
fic i a l es o pr ivados, naci ona l es o i n ternac iona l es ,  l a s  posi b i l i dades de 
fi nanc iam i ento d e  obras,  fuera de l  a l cance de  l a s  i nst i tuc iones asesora
das o de l  m i smo in s t i tu to .  

E l  I SCU puede fac i l i tar, a s im i smo , recursos econ6m i cos,  contactos 
comerc ia l es y toda c l ase de ayuda fi nanc i era posib l e  a las cooperat iva s  
que lo  so l i c i ten , a s (  como part i c i par  en l a s  operac i ones de las  coope 
rat iva s ,  s i  es necesari o ,  con recursos prop i os o no,  aún  frente a terceros. 
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INSTITUTO DOMINICANO DE SERVICIOS AGRARIOS (IDSA) 

Centra l de Servi c i os que t i ene como fu nc i6n pri nc ipa l  promover l os 
organ i smos d e  base en e l  sec tor agdco la  -cooperat ivas o no - y prestar
le l os serv ic ios técn icos necesarios para su buen fu nc ionam i ento, ta l es 
como : 

• As i stenc ia  técn ica -agríco la  (cu l t ivos,  recomendaciones de  abo 
nos, i nsecti c idas, tratam ien to de ganado,  reorgan izac i6n agrí
co la ) . 

• Gest iones d e  c réd i tos (en los  bancos o casas  comerc ia le s  que o 
torgan c réd i tos d e  sem i l l as ,  abonos, etc . ,  para a tender l a s  co 
sechas y su mejoram i ento ) .  

• Mercadeo (comerc ia l i zac i6n  d i recta d e  los produc tos para e l i 
m i na r  i n termed i ari os y obtener mejores prec ios) . 

• Asi stenc ia  en  a su n tos lega l es-adm in i s tra tivos . 

• Fomento y coord i nac i 6n con i nsti tuc i ones de  educac i6n ,  capa 
ci tac i6n y formac i6n  de los campesi nos y l íderes . 

• 
Preparac i6n y e l aborac i6n  de produc tos : café ,  a rroz, ma íz ,  etc . 

• Al macena j e  y transporte de productos para l a  obtenc i6n  de  m e
jores prec ios . 

E l  I D SA presta serv 1 c 1 os y asesora a organ izac iones· rura l es ta l e s  
como coopera tivas, l i gas agrar ias,  agrupac iones i ntermed ias  y confe 
derac iones . 

Esta i nst i tu c i6n  ex i s te desde 1 963 , y ha s ido fi nanc iada pri nc i pa l
mente por fundac iones i n ternac iona l e s .  Su d i recc i6n  está a cargo d e  
u n  d i rector io que estab l ece l a  po i rtica de acc i 6n y normas de ap l  i cac i6n . 

INSTIT UTO DE PROMOCION SOCIAL (IPS) 

Organ i smo privado,  nac ido a l  ca l or de i nqu i etudes soc i a l es y ba 
j o  i nspi ra c i6n c ri st iana , para traba jar en l a  comu nidad y para l a  co 
mu n idad . 
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Sus ob je t ivos son l os s igu ientes : 

• Desperta r  verdadera i nqu ie tud soc i a l  basada e n  l os deberes y de
rechos de  l a  persona humana . 

• For jar  una  au tént ica conc ienc i a  de  auto -desarro l l o en nu estra s 
comu n idades marg i nadas a l  progreso ,  con e l  fi n de  l ograr  su i n 
tegra c i6 n  a l  desarro l l o  nac iona l .  

• Motivar l os m i embros de la  comu n idad , para a l canzar u na per
fec ta armon ía y so l i dar idad en cuanto a l  conoc im ien to caba l de  
su s prob l emas  y a l a  pos ib i l idad de  l ogra r  su so l u c i6n . 

• promover y organ izar con l a  comun idad proyectos que resu l ten  
en bene fi c i os comunes y camb ios b6s i cos en e l  orden soc ia l ,  e 
con6m ico ,  cu l tura l y mora l d e  l a  comu n idad . 

E l  1 PS est6 d i r ig ido  por u n  Conse j o  de  Coord i nac i 6n y Asesoram ien
to, y t iene Departamentos Técn i cos,  Adm i n i stra tivos y de  Re l ac iones 
Púb l icas ,  con j untamente con l os Equ i pos Soc ia l es .  

Los Equ i pos Soc ia l es son los que traba jan  d i rec tamen te e n  l a  comu 
n idad , promovi endo proyectos de  benefi c io común . Estos proyectos se 
forman fomen tando comi tés comuna le s . Los comi tés y Los Equ i pos So
c ia l es t ienen e l  asesoram i en to de l  I PS ,  y en a l gunos  casos de  entidades  
ofi c ia l es y pr ivadas ,  coord i nados por  e l  1 PS .  

Los Equ i pos Soc i a l es son organ i smos a n ive l de  la s  comu nidades ur
banas . E s tud ian  l a  comu n idad y rea l izan u na l abor de  promoc i6n para 
que sus hab i tantes tomen conc i enc ia de sus p rob l emas y necesidades . 
Luego se l anzan a l a  so l u c i6n  de  l os m ismos con j un tamente con l a  co
mun idad,  med ian te l a  formu l ac i 6n de proyec tos espec rfi cos para l ograr 
el desarro l l o . En este proceso los  Equ i pos de tectan  los  l íderes en l a  
comun idad , qu i enes  rec i ben capac i tac i6n  técn ica en  l o s  curs i l l os de  
formac i 6n soc ia l organ izados po r  e l  1 PS . 

E stos cursi l l os t ienen por ob j eto l a  formac i6n  de  u na verdadera con
c ienc ia  soc ia l y l a  capaci tac i6n en  a lgunas materi as para la acc i6n  soc i a l .  

CENTROS D E  CAPACITACION PARA DIRIGENTES SOCIALES 

El énfasi s de la educac i6n para d i r i gen tes soc ia l es se ha man i fe s-
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todo m6s en el sector privado, aun cuando las centrales existentes son 
pocas y carecen de recursos econ6micos. 

Se enumeran a continuaci6n los principales centros de formaci6n 
para dirigentes: 

lliSTITUTO DOMINICANO DE EDUCACION RURAL (IDER) 

Esta instituci6n, creada desde 1965, tiene un car6cter educativo 
para la clase campesina dominicana, y sus prop6sitos son: 

• Llevar una educaci6n integral a la clase campesina, tanto en el 
campo técnico, como econ6mico, social y moral. 

• Fomentar en la clase campesina el amor a la tierra, y a las pro
fesiones agr(colas y pecuarias. 

• Educar a la mujer campesina en los métodos m6s modernos de 
higiene, prevenci6n de enfermedades y econom(a doméstica. 

Para cumplir estos prop6sitos el IDER se vale de cursos internos tan
to para hombres como para mujeres, cursillos y conferencias, publica
ciones y cursos por radio y televisi6n. 

CENTRO lliVESTIGACION Y ACCION SOCIAL (CIAS) 

Organizaci6n de la Compañ(a de Jesús que· auspicia la capacita
ci6n del hombre marginado. 

Su forma de capacitaci6n m6s común ·consiste en cursillos b6sicos 
de formaci6n acelerada. Estos tienen duraci6n de 4 d(as en los que se 
intercalan las nociones b6sicas de la pr6ctica agr(cola con los aspectos 
m6s destacados que exige la formaci6n integral de la personalidad des
de el punto de vista filos6fico, social, religioso, polrtico, etc. 

Los días de clases son completos. Referente a los asuntos de forma
ci6n integral de la persona, se imparte enseñanza en los siguientes pun
tos: instrucci6n religiosa, necesidad de la uni6n, dignidad de la per
sona humana, el derecho de la asociaci6n, organizaci6n campesina, 
cooperativismo, la familia y la comparaci6n de sistemassocio-econ6-
micos. 
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En  el orden agr(cola se imparten enseñanzas prácticas sobre los si
guientes t6picos : erosi6rt y preparaci6n del terreno, preparaci6n de 
gallineros, desrutizaci6n, control de plagas y vacunaciones . 

Las clases sobre estas asignaturas se alternan con discusiones, ter· · 
tulios y otras formas de

., 
fomentar el intercambio d e  ideas entre los a

sistentes .  

Además de estos cursos, el Centro prepara otros cursillos de  corta 
duraci6n, con el fin de edu car a los campesinos en cooperativismo y sin
dicalismo . Tiene clases te6ricas y prácticas de agricultura . A!gunos 
cursos de cooperativismo se rea 1 izan en coord inaci 6n con las federaci o
nes de cooperativas, y se celebran en varios l u gares del territorio na
cional, principalmente en Padre Las Casas, La 'lega y San José de Ocoa. 

CENTRO DOMINICANO DE ESTUDIOS Y ORGANIZACION 

CAMPESINA (CEDOECA) 

Este Cen tro fue creado en  octubre de 1 965, y tiene su sede en l a  
ciudad de  La  Vega . E s  u n  organismo que sigue las ! (neas de  la Orga
nizaci6n Regional I nteramericano de Trabajadores Libres (ORIT), quien 
le da asesoramiento técnico, contando con la ayuda de la Alianza pa
ra el Progreso en  el orden econ6mico . 
Tiene los prop6sitos siguientes : 

• Educar a los campesinos en el conocimiento de sus derechos y 
deberes . 

• Organizar en asociaciones y sindicatos libres y democráticos a 
los campesinos . 

• Luchar porque las leyes existentes favorezcan a todo el campe
sinad o .  

• Luchar por la implan taci6n d e  u n a  reforma agraria . 

• Llenar las fu nciones de central de servicio que pueda canalizar 
los asuntos de los campesinos ante los organismos del Gobierno 
Central y los aut6nomos . 

• Luchar por la implantaci6n de cooperativas para el mejoramien-
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to de vías de comun icaci6n, y por el estab l ec im iento de  un 
mercado para l os produc tos agr(colas . 

• Co laborar  para que l as masas campesinas se incorporen a l a  v i 
da nac iona l por m ed i o  de organ izaciones campesinas, que l l e 
guen a converti rse e n  la  federaci6n nac iona l de campesinos do
min i canos l i bres, la  cua l se encuentra ya en su s etapas in ic i a l es. 

E l  l ema de esta organ izaci6n es 1 1  Pan , Paz y Libertad , y " Hombres 
L ibres con Ti erra Propia" . Mantiene víncu los estrechos con la Confe
derac i6n Nac iona l  de Traba jadores Li bres (C O NATRA L) . 

Por sus func iones se desprende que es una insti tuc ión que tra ta d e  
organizar a l  campesino , proporc ionando adem6s func iones de capac i to
c i6n y servic i o . En la actua l idad esta insti tuc i6n est6 c e lebrando cur
sos contínuos que norma lmente t i enen una durac i6n de tres semanas,  pa 
ra d i r igentes campesinos, s ind ica l es y de po l íti ca no part id i sta . Las c l a� 
ses son princ i pa l mente te6ri cas,  y versan sobre Leg i s lac i6n Labora l ,  Ré 
g imen Par l amen tari o,  Contra tac i6n Co lectiva , Contabi l idad S ind ica l, 
Gram6tica y Estructura Labora l . 

. 

Comenz6 sus labores en las  provincias de l  cen tro de l  C i bao . 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION A GRARIA Y SINDICAL 

(INFAS) 

Organi smo de edu cac i6n de la Confederaci6n Au t6noma de S ind i 
catos Cristianos (CASC ) y d e  l a  Federaci6n Dom ini cana d e  Ligas Agra
rias Crist ianas (FED E LAC ) . 

Fue e l  primer Inst i tu to de  formac i6n obrera y campesina de l  país ,  y 
s igue l a  doc tr ina soci a l  c risti ana . Se form6 en e l  año 1 962 . 

Los cursos son de du rac i 6n variab le ,  osc i lando desde tres semanas 
de durac i6n, hasta cursi l l os de  fines de semana . Adem6s desa rro l l a cur
sos noc tu rnos , cha r l as y curs i l l os en d i feren tes federac iones s ind i ca l es 
y confederac iones . 

Las princ ipa les  as ignatu ras son l a s  s igu i entes : S ind i ca l i smo Agra 
rio , Reforma Agraria ,  S ind i ca l i smo U rbano, Derecho Labora l ,  Adm in i s 
trac i6n S ind i ca l ,  D eba tes Par lamentar ios ,  Contratac i6n Col ectiva ,  Se-
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guridad Soc i a l , Oratoria ,  Reforma de  l a  Empresa ,  Doctr inas Soc i a l es ,  
Desarro l l o  de  l a  Comunidad , Cooperat iv i smo,  Econom ía ,  Geograf(a e 
H i s toria Patri a  y otras . 

Los cursos noc turnos t ienen de 5 a 1 0  d (as de  durac i6n . 

Se c e l ebran  en e l  l oca l  de l  I NFAS y en  d i versa s  l oca l idades de l  
país .  En a l gunos cursos se toma u n  aspec to espec (fi co de  espec i a l iza
c i6n  dentro de l  s i nd ica l i smo . Por e jemp l o : reforma agraria . 

Se  ce l eb ra n  cursos, adem6s, de capac i tac i6n s i nd i ca l ,  d i r ig idos 
pri nc i pa l m ente a obreros y emp l eados de centros ·i ndustr ia l es . 

Los cursos de  p romotores de l igas agrar ias  c r is t i anas que auspi c ia  e l  
I NFAS duran de 1 4  a 2 1  d tas . En estos cursos s e  estud ian l os prob l emas 
campesi nos y su s so l uc iones, reforma agrari a ,  técn i ca agr íco l a ,  doctri
na y estructura soc i a l  c ri st iana, etc . Se d i spone para estos fi nes de va 
rios profesores que rea 1 izan su l abor edu cati va en  varias secc iones rura 
l es d e l  pa (s .  

E l  I N FAS mant iene v (ncu los con t(nuos con su s egresados , pr inc i-· 
pa l men te med ian te cu rsos para graduados . 

INSTITUTO DOMINICANO DE CAPACITACION AGRARIA 
Y SINDICAL 

Centro d e  Capac i tac ión s ind ica l as i s tido por e l  I nst i tu to America 
no para e l  Desarro l l o  de l  S i nd i ca l i smo L i bre . 

Su programa consi ste en efectuar cu rsos de  unas 6 semanas de d u 
rac i6n para e l  ad ie s tram i ento de  l (deres med ian te e l  estud io  de  l a  Or
gan izac ión  S i nd i ca l ,  Contab i l idad , Rég imen Par lamentar io,  Prevenc i6n 1 
de  Acc id entes, Leg i s l ac ión Labora l y Cooperati vi smo . 

Adem6s se ce l ebran  curs i l l os de  corta du rac i ón ,  ro l es como cursi 
l los para 1 (de res si n&ca l es,  donde se desarro l l an  temas como Proced í -
m i ento Par lamentor io,  Orien taé"ión Co l ec tiva y Cooperat iv i smo . 

Esta i nst i tu c ión imparte tamb i én cu rsos de ad i estram iento técn ico 
y s i nd i ca l . E n  este caso se estud ian ,  adem6s  d e  l a s  as ignatu ras propia-
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mente s i nd ica le s ,  a lgunas  de  t ipo func iona l  aprop iadas para l os a l um 
nos que as i s ta n . 

Este centro desarro l l a  adem6s, cursos de tres semanas para educa 
c ión  s i nd i ca l ,  donde se estud ia b6s icamente Adm i n istrac ión  F inanc i era 
de l  S i ndi cato y Re l ac iones Púb l i cas  y Obreras . 

1 NDOCAS l e  d6  bastan te i mportanc ia  a los  cursos que se l l evan a 
cabo en e l  i n ter ior d e l  pa ís .  Muchos de  l os mi smos se han  ce lebrado en  
las  pri nc ipa l e s  prov inc ia s  donde exi sten federac iones prov i nc ia l �s y s i n 
d icatos . 

La i nsti tu c i 6n cuenta con u n  buen asesoram ien to técn ico  de  profe 
sores extran j eros ,  y con  as i s tenc ia financ iera estab l e . 
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CAP I T U L O  V I I  

ANA L I S I S  LEGA L E S Y R E COMENDACI ONES DE 

OR DEN LEG I SL A T IVO 



CA P ITULO V I I  

A NA L ISIS  L E GA L E S  Y R E COME NDAC I O NE S  DE 

OR DE N L E G I S L A T IVO 

La conc l us i6n más importante de l presen te Esrud io,  es el antepro 
yecto de Ley sobre Asociaciones Terri tor ia l es y Func iona l es 1 6/ .  En e l  
m i smo se  estab l ecen l os mecani smos l ega l es y administrativos que deben 
apoyar y estimu lar  una po l ítica de promoc i6n popu lar  para l a  superac i6n 
de l a  marg ina l i dad . Los  puntos princ ipa l es d e  este anteproyecto apare 
cen en e l  anexo . 

La l eg i s l ac i6n dom in i cana actua l no contemp la  estruc turas j u r(d i 
cas espec rfi cas que permi tan l a  organizac i6n  y l a  " responsabi l izac i6n"  
de  l os c i udadanos de l  área rura l . 

Las l eyes d
.
omin icanas no consideran sino dos ti pos de asociac iones : 

l as comerc ia l es y l a s  de fi nes no l ucrativos . Estas ú l timas ,  sea cua l fue
re su fi na l idad, están reg idas por l a  Ley No . 520, de 1 920, que estipu 
l a  s imp l emen te u n  proced im iento de incorporac i6n ,  costoso , y forma l is ta .  

La promu lgaci6n d e  u na l ey especia l sobre asoc iac iones terri tori a 
l es y fu nciona les  queda p l enamente ju sti fi cada a l a  l uz de  l a s  consid e 
rac iones expuestas . 

16)  El p royecto de ley señalado se incluye como anexo en esta publicacl6n. 
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E l  si mp l e  fomento d e  a soc iac iones campesinas ori en tadas por l a s  
actua l es agenc ias  esta ta l es ,  como Ofi c i na de Desarro l l o de  l a  Comun i 
dad (ODC ),  I nst i tu to d e  Desarro l l o  y C réd i to Coopera tivo ( I DEC OOP) , 
Extens i6n Agr íco l a ,  no const i tuye s i no u no de  l os primeros pasos en  u n  
proceso rac iona l de  promoc i6n  popu l a r . 

E n otro orden de  i dea s ,  e l  anteproy�c to vi ene a consagrar u na ten 
d enc ia ya exi stente e n  nuestro med io campesi no . Ta l como pued e  ob
servarse, se ha  med ido ,  med iante muestreos sufi c i en temente s i gn i fica 
tivos, e l  potenc i a l  d e  cooperac i6n de l  campesi no . E l  método emp l ea
do fue e l  an6 1 i s i s  d e  s u  co laborac i6n dentro d e  d i st i ntas asoc iac iones 
actua l es exi s tentes . Las conc l us iones demuestran  l a  i nc l i na c i6n  d e l  
hombre de campo a su organ i zac i6n . La co laborac i6n d e l  campesi nado 
se ha man i festado m6s c l a ramente en l as asoc iac iones func iona l es de  t i  -
po econ6m ico , que son la s  m6s  numerosas , gozan de  una l eg i s l ac i6n  m6s 
adecuada y ofrecen u n  resu l tado m6s i nmed ia tamente ta ngi b l e . 

Pa rti endo de  esa tendenc ia  a l a  organizac i 6n y de  l a  carenc i a  de  
part i c i pac i6n , se j u st i f ica d e  manera muy rac iona l y d efi n ida l a  nueva 
estruc turac i 6n . 

Las asoc iac iones terr i tor ia l es y fu nc i ona le s  no van a const i tu i r  u n  
i n j erto d e  ensayo e n  l a  menta l idad de l campes i no .  E l  a n teproyec to d e  
l ey viene a regu lar  izar y coord i nar  l os l og ros de  l a s  agencias externas 
actua l es y a organ izar sobre base c i  ent(fica e l  desarro l l o d e l  6rea rura l . 

La organ izac i 6n  con temp l ada , en efec to ,  es l a  ap l i cac i6n d e  u na 
concepci6n de  desarro l l o  para cuya rea l izaci6n exi sten bases soc i o l 6 -
g icas comprobados en e l  pueb l o  domi n i cano . E l  an teproyecto d esborda 
l os l ím i tes de u na tes i s . Se trata de l ogra r  la madu rez c ív ica de l  cam 
pesi no progresivamente y de i ncorporar lo  a l a  sociedad g loba l d e  u n  mo
do seguro y fisca l i zab l e .  

La a p l i cac i6n  de l anteproyecto trae como consecuenc ia  l a  mu l ti
p l i cac i 6n de las agenc ias externas,  pero encuadradas ,  por un l ado ,  en 
reng lones conoc idos y func iona l es ,  y por otra parte , de conform idad con 
un c r i ter io rector . Esto acc i6n ,  por otra parte , ser6 deseada y requeri 
da por e l  campes i no ,  cada vez m6s consc iente d e  su pape l  y agente pr in
c i pa l  de  su prop io d esarro l l o .  

Las asoc iac iones prev i sms e n  e l  an teproyecto deben conta r  con l a  
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fisca l izac ión  de l Estado .  La acc i6n fi sca l izadora de l  E stado es i rrenu n 
c iab l e  s o  pena d e  i nst i tuc iona l izar la  anarq u ía .  E n  este sentido e l  a n 
teproyecto consagra l os mecani smos de  contro l . Pero a l  m i smo t iempo 
s im p l i fi ca e l  proced im i ento de  i ncorporac i6n y las so l emn idades que pa
ra l a  obtenc ión de  l a  personería j u ríd ica estab l ece la actua l  Ley No . 
520 .  Tanto en este aspecto de l  proced i m i ento de i ncorporac i6n ,  co
mo en toda la a ct iv idad de l as asoc iac iones prev i sta s, se l ibera a l a s  
m i smas de  todo i mpuesto fi sca l  o mun i c i pa l , en  i n terés de  fac i l i tar a l  
m6x imo e l  proceso i ntegrac ion i sta persegu ido . 

Las asoc iac i ones proyec tadas se i ncorporan a l a  act iv idad ed i l ic i a  
med ian te de l egados an te l os ayuntam ien tos para l o s  asuntos q ue  afecten 
l os i n tereses de l os Conse jos Vec i na les que se prevén en  el caprtu l o  s i 
gu i en te . Con e l l o e l  Mun i c ip io  pasa a cump l i r efect ivamente su pape l 
democ r6t ico con l a  partic ipación rea l de l pueb l o  en su cé l u la m6s pe 
queña ,  rec i b iendo u n  apoyo m6s p l eno en  l a  ta rea d e l  gob i erno l oca l . 

Las asoc iac iones terr i toria l es ,  conforme a l  anteproyec to de l ey ,  
pueden formar u ni ones provi nc ia les  y una un i ón  nac iona l . En ambos ca
sos se han prev i s to l os mecan i smos de const i tuc ión  y l a  forma de  parti
c ipac ión  en l os respec tivos n ive le s  de  dec i s i ón . La m i sma facu l tad se 
o torga a l as asoc iac iones fu nc iona l es ,  traz6ndose igua l mente las pau 
tas opera tivas d e  t i po genera l ,  y confiando a l  Reg l amento d e  l a  Ley l os 
de ta l l e s .  

La l eg i s l a c i ón ac tua l en  Repú b l i ca Dom i n i ca na denota la fa l ta de  
mecan i smos l ega l es adecuados a l a s  o rgan izac iones propuestas . 

La Ley No . 520 de  1 920 no es espec l'fi ca para l a s  organizac iones 
contemp l adas . Adem6s , su forma l i smo y costo, como se ha  i nd i cado,  l a  
hacen i noperan te para los fi nes persegu idos . 

E l  aná l i s i s  de l egis laci6n presentado demuestra , igual mente , que 
no se cuenta con una po l n i ca definida de part i c ipac i6n de  los sectores 
sobre los cuales se proyecta la acci6n de la l e y .  

E l  an6 l i s i s  d e  l eg i s l ac ión  demuestra , igu a l men te ,  que  no se cuenta 
con una po lít i ca defi n ida de  pa rtic i pac ión d e  l os sec tores sobre l os cua
l es se proyec ta la acc ión de la  Ley . 

S i n  emba rgo ,  cabe seña l ar preceden tes  cada vez m6s cercanos a l  
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pri nc i p io de l a  parti c i pa c i6n . 

As í debemos se ña lar  l a  l ey que reg lamenta e l  organ i smo d e l  I nst i 
tu to Domin i cano de  Segu ros Soc ia l es ,  dentro de l cua l  se i ntegra n repre
sen tan tes s ind ica l es¡ la l ey que  estab l ece el conse jo  Nac i ona l d e  Agri 
cu l tura , que i nc l uy e  tres agr icu l tores , u no por cada reg i6n d e l  país .  

S i gu i endo este orden d e  razonam iento,  l a  reforma h echa e n  octu 
b re de 1 966 a l a  Ley No . 27 , de l I nsti tu to de Desa rro l l o  y Créd i to Co 
operat ivo, estab l ece  l a  composic i6n de l  Conse jo D i rect ivo de l  I D EC O O P  
sobre l a  base d e  d i ez m iembros,  c i nco d e  los  cua l e s  pertenecen a l  mo 
v im i ento cooperat ivo . 

Este ú l ti mo caso es e l mós defi n idamente acorde con e l  esp íri tu d e l  
anteproyecto . 

Cabe seña l a r, pues, que en  l a  moderna l eg i s l ac i6n  dom i n i ca na e 
x iste l a  tendenc ia  a consagrar l a  representac i6n de los  sec tores i ntere 
sados en  l os organ ismos d e  fomento o serv ic i o  d e l  Estado . 

Hemos d estacado mós a rr iba l a  tendenc ia  de l  campes ino a l a  aso 
c iac i6n comu n i tar ia como u n  factor  que hac ía soc i o l 6g i camente v i ab l e  
e l  anteproyec to . 

La m i sma observac i6n  puede repet irse a prop6s i to d e  l a  moderna 
l eg i s l ac i6n . El an teproyecto recoge , desarro l l a  y estructura esa ten
dencia de  i ncorporac i6n de los  sectores organ izados a l os 6rganos de  
dec i si6n . Tampoco en  este sent ido e l  an teproyecto es u n  tan teo , o u na 
tes i s  novedosa . 

Desde l u ego,  l os textos constituc iona l es ,  como e l  resto de  l a  l e 
g i s l ac i6n ,  n o  estén pos i tivamente or ientados hac ia una po l íti ca de  pro 
moc i6n popu l ar .  E sta es tarea poster ior,  sobre l a  cua l ,  med ian te l a  
eva l uac i6n d e  l a  ap l i cac i6n d e l  an teproyec to c i tado y suces ivos estu 
d ios ,  hay que profu nd izar  y esta tu i r  con l a  u rgenc ia ,  e l  tac to y l a sa 
bidu ría que exige e ste ti po d e  d esarro l l o .  
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CAPITULO VIII 

CONC LUSIONE S Y RECOMENDACIONES 



CA P I T U L O  V I I I  

CO NC L US IONE S Y R E COME NDA C IONE S 

Es fu nc i6n  d e  Gob ierno proporc ionar a l  pueb l o  lo s  mecan i smos que 
perm i ta n  a éste organ izarce adecuadamente po ro desempeñar su pape l de 
p rt ic i pac i6n  efect iva en la v ida púb l i ca , y so l uc i onar  con e l l o  en for
ma democr6t ica , l o s  p rob l emas por  é l  sen ti dos . 

Ta le s  mecan ismos deben tener por ob je t ivo espec ífico  l a  promoc i6n 
de  u n  cambio de  menta l i dad med iante e l  cua l l os c i udadanos que se en
cuentren en  u na s i tuac i6n d e  marg i na l idad puedan ,  a través d e  nuevas 
estructu ras  grupa le s ,  i ntegrarse a l os va l ores d e l  mundo contempor6neo 
de que pa rti c ipa n a ctua l men te s6 l o  l os sectores m6s priv i leg iados de la 
soc i edad . 

Pa ra l og rar l os fi nes seña l ados,  es impresc i nd i b l e  reformar en a lgu
nos  casos y c rear en  o tros la v i da  comun i ta r ia  de  l os sec tores popu lares 
marg i nados .  La consecuc i6n d e  este ob je tivo requ iere l a  imp lantac i6n  
de  t ipos de  asoc iac i6n  comu n i tar ia que  t i endan a promover l a  acc i6n de 
con j un to de  l os hab i ta ntes paro logra r  l a  so l uc i6n de su s prob l emas so 
c i a l es ,  econ6mi cos y cu l tura les . 

Los grupos soc i a l es marg i nados , a l  igua l que  todo otro grupo soc i a l, 
aún  a l  n ive l  demogr6fi co m6s pequeño , se enfrentan  con l a  tarea de so 
l u c i onar d iversos t i pos de prob lema s .  A lgu nos t ienen so l uc i6n a través 
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de l a  si mp l e  re l ac i6n  i nte rpersona l (asoc iaciones fu nc iona l es comu n i ta 
rias ) ,  otros requ i eren l a  i n tervenc i6n  de estruc turas soc i o -econ6mi cas y 
demo-terr i toria l es m6s comp Je jas  (asociac i ones coopera t ivas y terri to
ria l es) . De  este modo , los posi b les núc leos soc i a l e s que  compondrían l a  
organizac i 6n popu la r  de  l a  comun i dad , deben adecuarse a esa rea l idad,  
l a  que a su vez determ i na l a  acc i6n comun i tar ia en d iversas d i mens i o
nes terri to r i a  1 es . 

Es as(  como las  fu nc iones  de  a l gu nos organ i smos popu l a res estarían  
defi n i das en un  med io  terr i tor ia l en  e l  cua l e l l os sa t i sfarían  necesidades 
den tro de campos para los  cua l es l a  re lac i6n i n terpersona l es competen
te  (a soc iac iones comu n i ta rias fu nc iona l es ta l es como cen tros de madres, 
ta l l eres a rtesa na l es ,  c l ubes deportivos , centros de pad res y tu tores, g ru
pos i nfant i le s ,  e tc .) .  Otros organ i smos actuarían dentro d e  u n  med i o  te
rr i to r ia l  m6s amp l i o ,  ya sea promoviendo en su seno l a  fo rmac i6n  d e  nú
c leos soc i a l es comu n i tar ios  como l os i nd i cados arr i ba ,  ya sea or ien tando 
su acc i6n hac ia la representac i6n  de i ntereses comunes de grupos d emo
gr6ficos mayores  an te au tor idad es responsab l es externas ,  púb l i cas y pri 
vadas (asoc iac i ones func i ona les  econ6mi cas mayores como l a s  coopera 
tivas y asoc iac i ones te rr i tori a l es como los  Conse j os Vec i na l es ) . 

Todo l o  anter ior supone , para efectos de  form u l a r p ropos i c iones de 
asoc iac iones popu l a res d e  la comun idad,  la  considerac i 6n  d e  numerosos 
fac tores perti nen tes a la rea l idad de l  terreno ,  fac tores que ,  • e n  el caso 
de l a  Repúb l i ca Domi n i cana ,  h a n  s i do seña l ados en  sus 1 (neas genera l es ,  
y que  conducen a p ropos i c iones que se har6n  m6s ade l a n tes . 

OBJETIVOS DE LA PROMOCION POPULAR EN LA REP UBLICA 
DOMINICANA 

Los ob je tivos g l oba le s  de organ izac i6n comu n i tar ia requ ie ren d e  u na 
programac i6n a corto, med i ano y l argo p lazo, y u na l abor permanente 
de  d iagn6sti co,  eva l uac i6n  y coord i nac i6n de programas y proyec tos . 

Para e l  lo sería i nd i spensab l e  cons idera r  l a s  s igu i  entes 1 (neas de  acc i6n :  

EN L O  ORGANIZACIONAL 

• La necesidad de  o rganizar l a  comun idad e n  l a s  d imens iones te 
rri tor ia l es y fu nc iona l es ,  de acuerdo a l a s  pr ior idades m6s u rgen
tes . Esto se refiere , en  pr imer térmi no, a l a  c reac i6n  de  Conse-
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jos  Veci na l es,  para efec tos de su entronque con l a  Mun i c i pa l idad 
y demás esca l ones de la ! (nea po l rti co-adm i n i s tra tiva 1 7/ ; y ,  en 
segundo l ugar, a l as agrupac iones fu nc iona les  de  cará(; ter eco
c6mi co en  las  reg iones más subdesarro l l adas y de natura l eza co
mun i tar ia no econ6m ica en la s  reg iones donde ya ex i sta u na S IJ
perac i6n i n i c i a l  de  l a s  necesidades pr imar ias  d e  i nfraestructura 
y equ i pam i ento en materia soc i o -econ6m i ca .  

• La necesidad d e  d i agnost icar y eva lua r  s i stemá t icamente las con
d i c iones reg iona l es y m i croreg i ona l es ,  para i den tif i car las  loca
l idad es estra tég icas para e l  estab l ec im i ento de Conse jos Vec i na
le s ,  l os sec tores d e  pob lac i 6n con  me jo res perspect ivas para e l  
estab l ec i m i en to de  asoc iac i ones func iona l es,  a s (  como l a  deter
m i nac i6n de  t i pos de proyec tos que respondan a l as neces idades 
rea l es y sent idas de  l os d iversos sectores de pob lac i6n  en l a s  d i 
versas l oca l idades de l  pa ís .  

D e  este modo se tra ta d e  segu i r  una mayor rac iona l izac i6n d e  l as 
operac io nes y u n mayor rend im i en to d e  l as i nvers iones,  en térm i
nos de  l oca 1 izaci ones espec rfi cas que  const i tuyan puntos verda
deramen tes estratégi cos de d i fus i6n d e l  desarro l l o  comu n i tario . 

• La necesi dad de  contemp la� a corto , med i ano o l argo p l azo, la  
coord i nac i6n  d e  l as acc i ones i nvo l ucradas  con o tros programas 
de desarro l l o  econ6m ico y soc i a l  ta l es como : urban izac i6n ,  re
forma agrar ia  e i ndustri a l izac i6n en genera l y su s i n fraestructu 
ras correspond ientes . Esto imp l i ca u na l ínea de po l rti ca gene
ra i que  debería tender a abarcar e l  campo de  l a  marg i na l idad 
ta nto u rbana como rura l . 

• La neces idad de enfa tizar, en la medida de  l o  posi b l e , una po
l rti ca subs id iar ia  en  l a  promoc i6n , como ú n ica ma nera de preca 
verse de l a  1 1 estat izac i6n 1 1  y ,  por cons igu ien te de l a  pol i tizac i6n 
e i nopera nc i a  de l as asociac iones comu n i tar ias . 

EN LO EDUCATIVO 

E n  e l  te rreno de  l as prioridades,  y en  re lac i6n  a los ob j etivos g l o 
ba l es de  promoc i6n ,  e s  u n  punto de  i mportanc ia cap i ta l  e l  contemp l ar 

1 7) Ver proyecto de ley anexo . 
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l a  educac i6n fu ndamen ta l  de la base soc ie tar ia  y l a  capac i tac i6n  d iver
s i fi cada de cuad ros d i rec tivos de asoc iac iones comun i ta r ias . Pa ra e l l o  
deben tomarse en cuen ta por  l o  menos l os s igu ientes fac tores : 

- La programac i6n  de  estas ac tiv idades debe cons id era r  l os aspec 
tos emanados pr i n c i pa l men te de  l os d iagn6sti cos y eva l uac iones 
si stemát icas se ña l ados an ter iormente . 

- La cons iderac i6n  de un con ten ido bás i co tendente a hacer  más 
ob j et ivas la s  re l ac io nes en las asoc iac iones comu ni tar ias  que se 
promuevan .  Con e l l o  se posib i l i tada l a c reac i6n de una menta l i
dad de tra to fu nc iona l ,  i mpersona l ,  entre l as bases soc ie tar ias  y 
su s d i r igentes, y en tre estos y l a s  j erarqu (as externas, e l i m i na n 
d o  así  e l  lastre trad i c iona l  d e l  tra to basado en  re l ac iones per
sona l es y fam i l ia res que i mpide l a  rac iona l idad y fu nc iona l idad 
en las acc iones den tro de  y en tre asoc iac iones . 

EN LlliEAS AUXILIARES DE SERVICIOS 

De igua l importanc ia  para l a  obtenc i 6n de esos ob j e tivos g loba l es 
es l a  cons iderac i6n de una ! (nea auxi l iar de servic ios ,  s i n  l a  c ua l  ta n 
to l as organizac iones como l a  capac i tac i6n carecer(a n  d e  efec tiv idad . 

PAUTAS GENERALES PARA LAS ASOCIACIONES COMUNITARIAS 

ASOCIACIONES TERRITORIALES 

El aná l i s is demoterr i tor i a l  sug iere c i erto marco de referencia en 
cuanto a l  máximo potenc i a l  de asociac iones terri tori a l es a l  n ive l m (n i
mo de Consejos Vec i na l es (l por cada Secc i6n ) .  S i n  embargo en e l  an- . 
teproyecto de  l ey sobre a soc iac iones comu n i tar ias  se de j a  en c laro l a  
pos ib i l idad de  c rea r Conse jo s Vec ina l es q u e  cubran e l  terri tor io de  más  
d e  una Secc i6n·, o b i en  que  se  consi tuya más  de  un  Conse j o  Vec i na l  
den tro de l terri tor io  d e  u na m i sma Secci 6n . 

Lo an ter ior obedece a factores demoterr i to ria l es ,  en tre l os cua l es 
cabe destacar e l  grado de concentrac i6n y/o d i spers i6n  d e  l a  pob lac i6n  
en l os terr i tor ios d e  l a s  secc iones y mu n i c i p ios y l a s  tendenc i as na tura 
l es de l a  pob l ac i 6n a g rav i ta r  sobre c i er tos terr i tor ios  y sus cen tros po 
b l ados de i n fl uenc i a ,  según  sean l a s cond i c i ones geográfi cas d e  l os te -
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rri tori os y de los  serv ic ios de equ ipam ien to ,  tran sporte y comu ni cac iones. 

En  consecuenc ia ,  s i  b i en es c ie rto que podría fi jarse un  número teó 
r ico d e  Conse jo s  Vec i na l es,  la formac ión  d e  éstos  requ i ere un es tud io  
deta l l ado de fac tores como l os seña lados an ter i orm ente . 

Las cons iderac iones arr iba i nd i cadas i nc iden además, en cua l qu i e r  
p rograma de  formac ión  y capac i tac ión de cuadros  d i rect ivos, po r  l o  que 
se sug i ere una eva l uac ión cu idadosa d e  l a  rea l idad demoterr i tor i a l  a l os 
n ive l e s  regiona l es y m i croreg iona l e s  y su comparac ión  con l as d i v i s i o
ne s  po i rtico-adm i n i stra tivas correspond ien tes . 

ASOCIACIONES FUNCIONALES 

En  sent ido genera l estas asoc iac iones  ti enden a d iv id i rse en tres t i 
pos bás icos; l as de  carác ter soc i o -grem ia l ,  que i nc luyen l os s ind i cato s ,  
l a s  l i gas agrar ia s ,  e tc . ;  l a s  de  carácter soc io -económ ico,  como la s co 
operativa s ,  asoc iac iones agríco la s ,  e tc . ;  y l as soc io -cu l tu ra l es ,  como 
l os grupos juven i l es ,  deport ivos,  cu l tu ra l es ,  e tc . 

Las de carác ter soc io -grem i a l  y soc i o -económ ico poseen , en l a  Re 
púb l ica Dom i n i cana,  i ns trumentos l ega l e s  y adm i n i stra tivos que regu l a n  
s u s  fu nc iones ,  organ izac ión y estru ctu ra ,  y anteced entes h i s tór icos q ue  
conso l i dan su ex i s tenc ia . Deb ido a esta cons iderac ión ,  en l as presen 
tes conc l u s iones se tra tan deta l l adamente l as de ca rác ter soc i o -cu !  tura 1 .  

La s a soc iac i ones cor]1u11 i tar ias fu nc iona l es ,  en �as l oca l i c' ades  en  
que se  as ie nta la  pob lac ión rura l depende ,  en su  número, de l os s igu ien 
tes fac tores fundamenta l es : 

• E l  número to ta l d e  habi tan tes de  l a  l oca l idad . 

• La re l ac i ón demográf ica por sexo y edades de esa pob l ac ión . 

• La proporc ión natura l de ausent i  smo por razones de háb i tos y cos
tu mbres l oca le s ,  espec i a l mente l a s  que se re l ac i onan con s i tua
c iones soc io-económ icas  espec rfi cas; y 

• E l  número máx _imo de componentes de  cada asoc iac ión ,  por so 
bre e l  cua l  ésta no puede func ionar efi c i en temente a l  n ive l loca l . 
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Pa rtiendo de l  ú l ti mo cr i ter io  i nd i cado (e l número id ea l de  compo 
nen tes de cada asoc iac i6n ) ,  podríamos i nd i car h i potét icamente l os cr i 
ter ios de  números que se podr ía n  adoptar : 

Centro de  Mad res 
Centros Juven i l es 
C l ubes Deport ivos 
Centro Cu l tu ra 1 y 
Artísti co 
Centro I nfanti l 

2 5  a 30 personas por Cen tro 
25 a 30 " " " 
30 a 40 " " C l u b  

30 a 40  " " Centro 
1 Centro por cada 80 a l umnos  de escue

l a  pri maria . 

Los mode los seña l ados requ ie ren para su ap l i cac i6n  estud ios e s
pec ífi cos que contemp l en por  l o  menos l os s igu i en tes pun tos : 

e Examen compa rativo de l a  efic ienc ia de  lo s  grupos espon t6 neos 
o promov idos en térm i nos de la i nc idenc i a  del número de m i em 
bros . 

• Determ i nac i6n de  l os porcen ta j es rea l es de ausen t i smo  de  l os d i
feren tes grupos de edades en térm i nos d e  causas " Natura l es" con 
d i c ionadas por la rea l idad soc io-econ6m ica . 

• Determ i nac i6n de  los  grupos d e  edad ap l ica b l es para cada ti po 
de asoc iac ión  de  acuerdo  a las  rea l idades l oca l es . 

• An6 l i s is de p ir6m ides de edades por ti pos de secc iones y de asen
tam ientos o núc l eos pob l ados . 

Para efectos opera tivos , m6s i nmed ia tos,  l a  i nvest igac i6n  sugerida 
podría efectuarse en  una pr imera fase, cor:itemp l ando l os s igu i entes 
puntos : 

• Se l ecc ión  d e  comun idades de l os t ipos de  v i l l or ios ,  caseríos y 
asentam ien tos d ispersos de  secc iones en reg i ones o m i cro -reg i o 
nes m6s d i ferenciadas y donde exi s tan  asoc iac iones comu n i tar ias 
s im i l ares a l as i nd i cadas a rriba; y 

• Ap l i cac ión  a esas comun idades, med iante u na encuesta , l os c r i
terios ya seña l ados . 
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Los factores de term i nantes en cuanto a l  potenc ia l de  organ izac ión 
comu n i ta r ia  d e  l as l oca l i dades en d i feren tes ti pos d e  agrupaciones fu n 
c iona l es ,  i nc iden  obv iamente e n  los  p rogramas d e  formac ión  y capac i 
tac ión de sus cuad ros d i rect ivos . Por e l l o ,  a l  i gua l  que en e l  caso de  
l as asoc iac iones terri tori a le s ,  s e  sugi ere u na  eva l uac ión de l  t ipo pro 
puesto en e l  pu nto anterio r  para esos efec tos  de  programac ión . 

Se seña l a n  a cont i nuac i ón a l gunos esquemas de organ izac ión co 
mun i tar ia fu nc iona l es estra tégi cas . 

Los g rupos i nfant i l es son asoc iac iones  func iona le s  que reunen n i 
ños con e l  fín d e  e l evar su formación cu l tura l  y mora l ,  procurando l a  
cana l izac ión de  sus i nqu i etudes y su encauzam iento soc ia l . 

Son fu nc iones d e  l os grupos i nfant i l e s ,  proporc ionar a sus soc ios en
tretenc iones adecuadas a su s  respect ivas  edades; dar a sus socios lo s  med i os 
de  educac ión fu ndamen ta l  necesari os para sus edades; y organizar act i 
v idades ú ti l e s  a la comun idad y que a la vez perm i tan  e l  fomento de l a  
cooperac i ón entre sus soc i os . 

Cada grupo infant i  1 debe conta r  con u no o m6s asesores mayores de  
16  a ños con experi enc ia  como d i ri gentes . 

E l  o l os a sesores propuestos deber6n ser ra ti fi cddos por l a  Asamb l ea 
en l a  m isma reu n ión  en que  se l l eve a efecto la e l ecc ión de l  D i rec tori o .  

Aque l los g rupos i nfa n ti l es que rea l i cen act iv idades deport ivas  po 
d r6n  contar con asesores técn icos p roporc ionados por c l ubes deportivos . 

Los Cen tros Juven i le s  son asoc iac iones func iona l es que reunen a jó
venes con el f i n  de  d esarro l l a r  su educac i6n  fundamenta l ,  formac ión cu l
tura l y capac idad en l os trabajos que desempeñan . 

Son func iones de l os Centros J uveni l es : Promover y rea l izar ac ti
v idades que  desp ierten o encaucen las d i st i ntas inqu ie tudes vocac i ona 
l es de  sus asoc i ados; proporc ionar a sus i n tegran tes l a s  recreac iones a 
prop iadas a l  desarro l l o  d e  su persona l i dad; y orga nizar act iv idades ú ti
l es a l a  comu n idad , que perm i tan e l  fomen to de l a  cooperac ión entre su s 
soc ios y de  éstos  con  sus seme jantes . 
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Es tos grupos pueden  con tar  con asesores debidamente capac i tado s .  

Los Cen tros Cu l tu ra l es y Art(st i cos son asoc iac i ones func iona l e s que  
agrupan  personas con e l  fi n de  perm i ti r l e s  e l  desarro l l o  d e  sus  i nq u i etu 
des cu l tu ra l es  y art(sti cas . 

Sus  fu nc iones son la s  s i gu i entes : Desarro l l ar l as act iv idades nece
sar ias para obtener l a  formac i6n  cu l tura l  y a rt(s tica de  su s componentes; 
formar co n j un tos ar t(st i cos y centros cu l tu ra l  es de d iversos 6rdenes; y d i  -
fund i r  sus ac tiv idades fuera de  l os l (m i tes de su propia a soc iac i 6n . 

Los C en tros de Madres son asoc iac iones func iona l e s  que  reu nen a 
l as mad res y a l a s  perso nas encargadas de l cu idado de l  h ogar con  e l  f i n  
de  capac i ta r l as para e je rcer l a s  fu nc i ones de  madres y a mas d e  casas . 

Son func iones de l os Centros de  Madres : Proporc ionar  lo s  conoc i 
m i entos práct i cos y te6r icos e n  aqu e l  l os aspectos que  son prop ios  d e  due
ñas  de casas; fac i l i tar l a  rea l izac i6n  de l as act iv idades espec rfi cas d e  
sus asoc i adas; y organ i zar  ac ti v idades ú ti le s  a l a  comun i dad , que per 
m i tan  e l  fomento de  l a  cooperac i6n  entre asociadas y d e  ésta s  con  sus 
seme jantes . 

E n  caso que se l l even a efecto cursos de  capac i tac i 6n  que requ i e 
ran c i e rta durac i6n , podrá nombra rse en tre l as as i s ten tes  u n a  d e l egada 
para que concu rra a las sesi o nes d e l  D i rector io con el ob je to de mante 
ner i nformado d e l  desa rro l l o  de  l as c l ases y de l a s  d if icu l tades que  pue 
dan produc i rse . 

Los C lubes Deportivos son asoc iac iones func iona l es que ti enen por 
f ina l idad fomentar la sana recreac i 6n ,  l a  cu l tura f(s ica y un  esp ír i tu d e  
arm6ni c a  competenc ia . 

Son func iones de l os C l ubes Deportivos : Promover ,  fomentar ,  en
señar y practi ca r  l os d iversos deportes según l as apti tudes de s u s  asoc ia
dos ,  cu idando de l  desa rro l l o  de l a  am i stad en tre e l l os; ser responsab l es 
de l  manten im ien to de l as canchas,  estad ios y g im nasi os e i ncu l ca r  l os 
háb i tos de aseo e h ig i ene en tre sus soc ios . 

Cada rama deport iva deberá darse su propia organ izac i6n ,  pud i en
do nombra r  u n  d e l egado a nte e l  D i rec tor io,  con  e l  ob j e to de i nformar 
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de  su func ionam i ento y de l a s  d i fi c u l tad es que puedan presentarse . 

Todas estas asoc iac iones fu nc iona l es deber6n esta r  debidamente v in
cu  l adas a l a s  asoc iac iones terri tori a l es q ue s e  formen dentro de l  6mbi to 
de  su demarcac ión . 

SUGERENCIA SOBRE CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS 

DE EDUCACION 

EDUCACION FUNDAMENTAL 

La Educac ión  Fundamen ta l  debe d i st i ngu i r  3 n ive l es . La educac ión 
para n i ños , para j óvenes y para adu l tos . 

La Educac i6n  Fundamenta l  de n i ños se rea l iza pr i nc ipa l mente a tra
vés de la escu e l a  y la fam i l i a .  S i n  embargo, deb ido a la ac tua l i nca 
pac i dad de  l os adu l tos en l os sec tores popu l a res para transm i t i r  esta edu 
cac ión , por carecer d e  e l l a ,  l a  educac ión m6s estra tég i ca e s  l a de adu l
tos . Los med ios para rea l izar l a  edu cac ión fu ndamenta l de n i ños podr(an  
ser : a través de programas v i sua l e s , ·  como pe l (c u l a s  educat ivas ,  rev i s 
tas espec i a l es d e  d i bu jo ,  etc . y a través de  s u s  asoc iac iones y su s re s 
pec tivos a sesores . 

En e l  n ive l  juven i  1 puede pensarse ya en programas m6s estruc tu ra
dos de educac ión  fu ndamenta l -pud iendo i n troduc i rse una c i erta d i sti n
c ión  e n tre hombres y mu j eres . Estos programas comprender(an :  cursos 
per iód i cos y char l a s ,  fo l l etos y rev i s tas  y pub l i cac iones,  programas fí l
m i cos , esc ue l as rad iofóni cas y programas rad i a l es a horar ios fi jo s  apro 
vechando l a s  reu n iones de  l os centros juven i l e s ,  etc . 

La educac ión  fundamenta l  de adu l tos , que  parece ser l a  de  mayor 
i mporta nc i a ,  se har(a a través  de programas rad i a l es d i c tados en horar ios 
fi jo s  por profesores espec i a l m en te entrenados , cursos y char la s ,  fo l l e tos 
y periód i cos i lu s tra tivos, programas te l ev i sados , etc . 

Todos estos programas de  educac ión  fundamenta l  deber(an  compren
der : l ectu ra ,  escri tura ,  ar i tméti ca e lementa l , noc iones de  econom(a 
casera y d e  adm i n i s trac ión  de  l a  prop fedad , rud imen tos de téc ni cas a 
gr(co l a s, h i g i ene  y sa l ud ,  nociones de  educac ión c(v ica y soc ia l .  E s
ta  educac ión se torna m6s d if icu l tosa cuando se tra ta de  imparti r l a  a 
a na l fabetos, que  const i tuyen u n  a l to porcen ta j e  d e  l os sec tores marg i -
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nados . 

EDUCACION DE LIDERES 

La prepa rac i6n de d i r igentes  y miembros debe ser tarea de las  pro 
p ias  a soc iac iones popu la res ,  pero en su pr i mera etapa de  creac i 6n y 
promoc i6n ,  d i cha ta rea no se l e  puede encargar . De ah (que deban ex i s
t i r  estructu ras  espec ia 1 izadas para ta l efecto .  Es tas serán expuesta s  más  
ade l a n te . 

Au nque med iante l a  educac i6n es pos ib l e formar l (deres, l o  más efi
caz y práct ico es dar una buena formaci6n a l os l íderes natura l es ex i s
ten tes en l a  comun idad . 

E n  este sen t ido conv i ene  que  lo s  programas de edu cac i6n fu ndamen 
ta l desarro l l en l a  vocac ión  de d i r igentes ,  para que se vayan  creando 
cuadros de  l íderes s iempre d i sponi b l es .  

Resu l ta ,  pu es, i mportan te preparar  no só l o  a lo s  a ctua l e s  l íderes for
ma l es ( los que desempeñan u n  cargo) s i no tamb ién  a aque l l os que  de
muestren apt i tud es espec i a l es ,  aun s i n  desempeñar cargos , med ian te una 
adecuada se l ecc ión . 

Además de los  fo l l e tos , pub l i cac iones, c har l as y foros ,  l a  expe 
r ienc ia  d emuestra que e l  mé todo más adecuado para formar d i rigentes 
cons iste en cursos breves e i n tens ivos de rég i men de  i nternado . 

La du rac ión de  l os cu rsos dependerá de l  t ipo de  l (der que  se qu i era 
prepara r .  As í, para formar  un mon i tor de  escue la s  rad iofón i cas  ba stará 
u n  curso de u na o dos semanas . En  camb io ,  la formac i ón de un  l (der e n  
desarro l l o  d e  la  comun idad o de  u n  d i r igente de  u na  J°unta d e  Vec i nos ,  
tomará mucho más t iempo . E n  genera l ,  puede consi dera rse como pro 
grama de estud ios  m uy prác t i co y c i rcunscr i to a l a  rea l idad , u no de  du
rac ión de un mes o mes y med i o . 

Los 1 íderes que se formen han de ser des ignados por l as asoc iac i o 
nes que s e  promuevan .  Los p l anes y programas d eben  considera r  u na 
edu cac i6n bás ica y c ív ica  (re paso o enseñanza de pr imeras  l etra s ,  ari t 
mét i  ca , derecho c i v i  1 ,  l eg i s l a ci6n soc i a l  ,etc .)o una formac ión  general en  
l as técn i cas de  l ide razgo , además de u n  estud io  espec ia l izado de l t i po 
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d e  organ izac i6n en que  e l  l (der vaya a desempeñarse (Jun ta ,  Comi té, 
Cen tros Juveni l es ,  Centros Cu l tura l es ,  C l u bes Deporti vos , e tc . ) . El 
curso i ntensivo debe comp l etarse con los métodos u sua l es de char las ,  fo 
ros y pub l i cac iones . 

ESQ UEMA MODE LO SOBRE CENTRAL DE SERVICIOS 

COMUNITARIOS 

Parte esenc i a l  de l  éxi to de l  programa l o  const i tuye l a  c reac i6n de 
u na centra l de serv i c ios comun i tarios que deberra ocuparse de  promover 
la formac i 6n de gru pos u organ i smos comun i tar ios ,  y de ofrecer serv i·
c ios para el buen fu nc i onam i en to de l os grupos ex i stentes . Esta dob l e  
m i s i6n  se deber(a cump l i r  efectuando una seri e d e  fu nc iones que,  au n
que d i feren tes, l l evan todas hac ia una m i sma meta : e l  desarro l l o de l a  
com un idad . 

Los serv ic ios  que otorga u na cen tra l se d i r igen;  pues, a promover 
l as asoc iac iones de base (asesoramiento , educac i6n , coord i nac i6n ,  co 
nexi6n con o tros serv i cios  púb l i cos o privados, e tc .) y a  coadyuvar a l  
func ionam ien to de  grupos exi sten tes (serv i c ios de  asesor(as, l ega l e s ,  
téc� icos, admi n i stra tivos y fi nanc i eros , de d ivu lgac i6n,  etc . )  

E l  rad i o  de acc i6n de u na centra l de esta c l a se puede extenderse 
cons idera b l emen te a través de  la acc i 6n de promotores y �qu i po m6v i l ,  
especi a lmente e n  l o  que s e  refi ere a l a  d i vu l gac i6n  d e  los pr i nc i p ios de 
desarro l l o  de la  comun idad . 

La centra l d e serv ic ios comuni tari os puede tener como estru ctura un  
D i rectorio responsab le  de la  po i (ti ca genera l de l a  centra l ,  una Secreta
rfa E ¡ecut iva , de la cua l dependerían dos secc i ones : una de d i fus i6n y 
otra d e  adm in i strac i6n y contab i l idad . Depend iente tamb ién  de  l a  Se
cretar(a E j ecut iva existi r6 n  dos departamentos : 

• Departamento de  Educac i6n ,  cuya fu nc i6n serra l a  de promover 
dos ti pos de educac i6n :  la educac i6n  fu ndamenta l i n tegra l  y l a  
educac ión  de d i r i gen tes y m i l i tan tes para l a s  orga nizac i ones co
mu ni tari a s .  

• Departamento de Serv i c ios,  cuya func ión  sería l a  de prestar  l os 
serv i c ios que requ ieren las  organizac iones comu n i tar ias,  tan to 
para ser promov idas, como para que  tengan una acc ión efi c i e n 
te s i  ya exis ten . 
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Estos serv i c i os son de d i versa (ndo l e ,  como por e j emp l o : As i s te n 
c ia Ju r (d i ca ,  Serv i c i o  Soc ia l ,  Asi s tenc ia  e n  ma ter ia  de  sa l ud; As i s tenc ia  
en  materias econ6m icas  y fi nanc i eras; Asistenc ia  en ma ter ia C u l tura l ;  
As i stenc ia  en mater ia de i n fraestructuras de l a  comun idad . 

Estos serv i c ios pueden  ser ad m i n i strados d i rec ta o i nd i re c tamente 
por la Centra l .  En genera l , se deber6 tender a dar l os i nd i re c tamente 
pon i endo a l  grupo comun i ta r io  en  re lac i6n con la s  i nst i tuc i ones que  pue 
den atender sus necesi dades . 

La centra l deber6 asi m i smo proveer a la s  orga nizac i ones de  i nfor 
mac i6n sobre l o s  centros de  edu cac i6n vocac iona l  q u e  perm i ta n  a l  mar
g i nado la  adqu i s i c i 6n  de conoc i m ientos y destrezas conforme l a  técn i ca  
moderna . 

LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE PROMOCION 

Puede dec i rse de un modo genera l ,  que las  asoc i ac i ones comu ni ta 
r ias generadas por i ns t i tu c i o nes pr ivadas de promoc i6n  representa n u n  
esfuerzo cons idera b l e  d e  estas ú l ti mas para provocar c i ertos camb i os ,  
sobre todo si se  toma en  cuen ta l a  orfa ndad de  ayuda que  padec i eron  en  
c ie r tos per(odos de la  h istori a  dom in i cana y l a  esca sez d e  recu rsos eco 
n6m icos ya que  l os m i smos proven(an en forma l i mi tad (s ima ,  de l  extra n 
j ero . Pero en  l a  Repúb l i ca Dom i n i cana sucede l o  m i smo q u e  e n  otras 
soc i edades trad i c i ona l es en tr6 nsi to hac ia una soc i edad moderna . Se 
c rean tens iones en tre el sec tor  esta ta l y el pr ivado . E l  pr i mero debe i n 
terven i r  para so l uc i onar u na s i tuac i6n que l os m i smos ct fec tados no pue 
den hacer por s (  m i smos . E l  segundo, i nc ip i ente, cons idera esto como 
u na i n trom i s i 6n pa terna l i sta de l Estado . E l  prob l ema se resue lve en  l a  
med ida en q u e  ambos sec tores ,  e l  esta ta l  y l as asoc iac iones promotoras 
pr ivadas, au nen esfuerzos para c rear autént i cos movi m i entos popu l ares 
que obtengan la ay uda subs id iar ia de uno y otro sector . 

De  pa rte de l  E s tado se requ iere conc ienc ia para proponer u na l e
g i s l ac i6n  que c ree cana l e s  j u ríd i cos para una expres i6n i nsti tuc i ona l d e  
l os mov im i en tos d e  base y de  l a s  i nst i tuc iones auxi l i a res de  capac i ta
c i6n y de serv ic íos técn icos y econ6mi cos, adem6s de  u n  apoyo  subsi d ia 
r io  a l a s  centra l es y orga n izac iones p rivadas de  promoc i6n . 

La armonía en tre el sec tor  púb l i co y pr ivado debe ori en tarse a l a  
l uz d e l  pr i nc ip io  d e  su bs i d ia r iedad en l a  promoc i6n  popu la r ,  y en u na 
c la ra percepc i6n d e  l a  necesar ia i nsti tuc i ona l i zac i6n d e  l a s d i versa s 11� 
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neas  d e l  actuar comu n i tar io , hechos ambos que afec tan ,  de  una u otra 
forma,  al sec tor púb l i co y al privado,  y que deben tender hac ia u na pro
gramaci6n más rac iona l y u na mejor coord i nac i6n  de  l a s  ac ti v idades pro
moc iona l e s . 

Deberá contemp la rse la pos ib i  1 idad de  prec i sar e l  organ i smo pub l  i -
co que debe encargarse de programar , coord i na r  y estimu l a r  las act ivi
dades de  l as agenc ias gubernamenta les  y pri vadas  de promoci6n comu n i
tar i a .  Debería c ontem p larse as im i smo l a  formac i6n de  un  Conse jo  Con
su l t ivo con parti c i pac i 6n de todos los organ i smos y cuya fu nc i6n pr i n
c i pa l  sería l a  de  or ientar y coordi nar l a  po l íti ca g l oba l  d e  promoc i6n . 

OTRAS RECOMENDAC IONES 

Cabe destacar  la conven i enc ia de adoptar otras med idas para la con
secuc i6n  de l os ob je t ivos descri tos au n prev iamente a la aprobac i6n de 
u na leg i s l ac i6n . D i chas  med i das deben tende r  a for ta l ecer  l a  acci6n de 
hecho de  l as asoc iac iones comun i  to r ios  así promov idas,  de modo de crear 
un c l i ma de  opi n i6n favorab l e  a esa l eg i s l ac i6n . 

Parecería i m portan te ag i 1 izar l os mecan i smos actua l es de coord i na 
c i6n de  la s  acc iones e n  terreno d e  modo de  ev i ta r  tendenc ias monopo l (s 
t icas de  i nst i tuc i ones promotoras . 

Se cons idera i mportante además , de l i near med i das y mecan i smos 
tenden tes a promover l a  d ivers i fi cac i6n  de la estructura soc ia l  agrar ia ,  
med iante e l  fomento de otras act iv i dades econ6m icas  ta  les  como l a  c rea
t: i6n  de pequeñas i ndustr ias comp l emen tar ias  de l a  l abor agríco l a ,  ta l ! e
res artesana l  es en  coordi nac i 6n con o tros organ i smos promotores ,  e tc .  

Igua l men te ,  tan to para l os efectos de l pu nto an ter ior como para e l  
func ionam iento de l as asoc iac i ones comu n i tar ias  e n  genera l ,  ser(a ne
cesari o  tener en cuenta los  d i agn6st i cos y eva l uac iones seña l ados a l  i n i 
c io de este cap(tu l o ,  como asim ismo l os estud i os sobre l a  fact i b i l i dad 
econ6m ic·a tendentes a crear l os mecani smos adecuados de  f i nanc iam ien to. 

Den tro de  l as med idas l eg i s l a t ivas y reg l amentar ias que habr(a que 
considera r  se deben adoptar : 

• Pautas o marcos de  referenc ia  re l at ivos a ob jet ivos espec t'ficos 
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para organizac i ones comuni tarias de d iverso género , como as(
mi smo c i ertos requ i s i tos bási cos para estatu tos y formas de  gene
rac i6n de las d i rectivas ,  todo e l lo dentro de u na f l ex ib i l idad 
consecuente con u na i na l i enab l e  l ibertad de asoc iac i6n . 

• Pautas o marcos de referenc ia que ordenen las re lac iones de  la s  
organizaciones de d iversos géneros entre s( y con  l os poderes 
púb l i cos . 

La Promoci6n Popu lar  es un i nstr.umento de cam bi o socia l .  Es u na 
manera de l ograr la l i bertad de cada hom bre con l a  so l idaridad de todos 
l os hombres . 

Qué se qu iere cambiar con l a  Promoci6n Popu la r ? Su  margi na l i 
dad . Qué es  l a  marg ina l idad ? La marg i na l idad es  l a  s i tuac ión en que 
se  encuentra una gran cant idad de dom i n i canos, que perteneci endo a 
l a  sociedad dom in icana ,  habi tando en su terr i tor io,  v i ven  s i n  oportun i
dades de educación, tra ba jo ,  sa l ud ,  gobi erno , etc . ; res i gnados ,deses
peranzados , i ncapaces de  tomar i ni c iat ivas para reso l ver s u s  prob l e
mas, so l i tarios en la compañía de s u s  semejantes , contemp lando cómo 
otros d i s frutan de las oportun idades exi stentes y cómo toman dec i s iones 
por e l la; .  Esos dom in i canos pertenecen a la soci edad dom i ni cana pero 
puede afi rmarse que no parti c ipan  de e l l a ,  que están fuera de e l l a , n i  
para d i s frutar n i  para decid i r ,  que  están fuera de e l l a , a l  margen de  l a  
soc iedad . 

E l  marg ina l  es un preso . La marg ina l idad es una cárce l  i nv i s i b l e. 
E l  marg i na l  no puede,  por su prop ia i n i c iat iva y so l o  con su esfuerzo , 
sa l i r  de esa cárce l . La Promoci6n Popu lar puede  l i brar a l  margi na l , con 
su ayuda , de l os barrotes de la res ignac i6n , la abu l i a ,  l a  des i ntegra 
c i6n  y la fa l ta de parti c ipaci6n . 

La Promoc i6n Popu lar convierte al margi nal , que  es u n  ser so l i ta
rio en med io de un cong lomerado, en un ser so l i dar io dentro de una co
mun idad . 

La Promoci6n Popu lar ayuda a que cada hombre a l cance su l i ber
tad practi ca ndo la  so l idaridad . La l i bertad que no puede a l canzar e l  
hombre so l i tario de un cong l omerado marg i na l  l a  a l canza ese mi smo hom
bre cuando se hace so l idario y convi erte en grupo a l  cong l omerado .  
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La Promoción Popu l ar es una fi l osofia en cuanto a su f in : a l can
zar l a  autént i ca l i bertad de l hombre . Pero l a  Promoción Popu l a r  se va
l e  d e  l a  c i enc ia  para e laborar su técn i ca . De ahi que afi rme l a  nece
s idad de  l a  so l i daridad y que ésta so lo  se l og ra cua ndo los  hombres se or
gan izan y forman grupos . 

Convert i r  en comun idad , grupo organ izado, a l  cong lomerado mar
g i na l  es hacer so l i dar io al hombre que era u n  so l i tar io  en med io  de  sus 
seme jantes . Es l ograr que l as personas que están s imp l emente próxi mas, 
j untas , pero so l i tar ias y con escasos rasgos de so l idar idad , se transfor
men en personas un i das , so l idarias . Es ayudar a que  l a  persona pas iva,  
déb i l ,  defi c i ente e i ncapaz de i n i c ia t iva ,  de l  cong l omerado marg i na l, 
se convierta en l a  persona act iva, fuerte , efi c i ente y emprendedora , de  
l a  com un i dad , l a  asoc iac ión agríco l a ,  l a  l iga agrar ia , l a  asoc iac ión  de  
mad res , e l  s i nd i cato, e l  c l ub  j uven i l ,  etc . 

Pero l a  Promoc ión  Popu la r  no term i na con l a  organ izac ión de  las 
personas de l  cong l omerado marg i na l ,  i ntegra ndo con e l la s  u n  grupo te 
rri tori a l (comun idad ) y d i versos grupos func i ona l es .  Es i nd ispensab l e  que 
cada grupo sea i ncorporado,  conectado ,  a l a  soc i edad , para que las  per
sonas de l  grupo a l ca ncen una part i c ipac ión  e fecti va en  l os benefi c ios y 
en las  dec i s iones d e  l a  soc i edad . 

Para obtener ta l i n corporac i6n de l  g ru po a l a  soci edad es necesa
rio que ésta cambi e su estructura y su func ionami ento . S i endo la mar
g i na l idad un producto de l a  soc iedad , ta l como ésta es actua l mente, es 
necesar io mod i fi ca r  l a  soc iedad para que no s iga produc iendo marg i
na l idad . 

Pero ésto no es sufi c i ente . Es necesar io  también que l a  mod if ica
ción  de  l a  soci edad favorezca tanto e l  desa rro l l o de  l a  comun idad yde  
l os grupos func iona l es como su i ncorporac ión  a la soc i edad . 

Es por e l l o  q ue  l a  Promoción Popu la r ,  como i nstrumento de cam 
b io  soc ia l no so l o  busca converti r a l  cong lomerado marg i na l  en comun i
dad s ina también mod i ficar  l a  soci edad para que l a  comunidad y l as a 
soc iac iones func iona l es  sean fenómenos norma l es y l a  marg i na l idad sea 
un fen6meno anorma l ,  o sea , todo lo contrar io de lo que ocurre ahora . 

Sobre estas prem isas es que e l  I D E S  ha e la borado sus estud ios , muy 
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espec ia !mente e l  q ue  en  esta pub l i cación se s i n tet iza . E n  esta se ha ex
puesto una teor(a para or ientar  l a  acc i6n . E l  me jo r  t r i buto a l os esfuer
zos rea l izados ser(a que e l  térm i no de  estos estudios sea e l  i n i c io  de una 
a cc i6n efect iva por parte de l Estado ,  de sus organi smos y de  l os d i versos 
g rupos y personas q ue traba jan  en este campo , que t i e nda  a imp lantar 
e 1 esquema propuesto . 

También a br igamos l a  esperanza que  l as cons idera c iones te6ri cas 
seña ladas en este 1 i bro puedan amp l iarse y profundizarse cada vez m6s 
i ncorpora ndo espec i a l mente l as mod i fi cac iones surg idas de  l a  experi e n 
c ia y de  l a  puesta e n  pr6 cti ca de l  esquema . 

Es nuestro a nhe l o  que  se pract ique l a  teor(a ,  y q ue la re lac i6n  
entre teor (a y pr6ct ica sea  d i n6m i ca ,  y no est6t ica ,  f l ex i b l e  y no r(g i
da; que 1 a teor(a se modern i ce  cont i nuamente y que nunca 1 1  egue a cons
t i t u i r  un  p l i ego de  asp i rac i ones obso l etas ; que pase a l a  h i s tor ia  como 
i nstrumento probado de  acci6n y no como un  con j u nto de  aspi ra c iones . 

S i  esto se lograra , e l  ! D ES se sent i r ía p l e namente sat i sfecho . 
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ANEXO 

ANTEPROYECTO DE L EY SOB R E  ASOCIACIONE S 

COMUN ITAR IAS 



C AP I TU L O  1 

G E N E RA L I D A D E S  



CAPITU LO 1 

GENERALI DADES 

Art . 1 .  - Se dec lara de i nterés soc i a l  e l  func ionamiento de  la s  
asoc iac iones que se consti tuyan con fi nes no pecu n iarios y con e l  pro 
pós i to de con tr i bu i r  a l  desarro l l o  de l a  comun idad; sean estas de car6c
ter com un i tar ios terri tor ia les o comun i tar ios fu nc i ona les ,  a que se re 
fiere l a  presente Ley .  

Art . 2 .  - La const i tuc ión d e  las refer idas Asoc iac iones Comun i 
tarias podr6 ser promov ida por nueve (9) o m6s personas domi  ci 1 iadas en  
un  vec i ndar io d eterm i nado en e l  caso d e  Asoc iac i ones Comun i tar ias 
Terr itorio l es ,  y d e  vec i ndar ios co l i ndan tes , pero dentro de un mi smo Mu 
n i c i p i o ,  en e l  caso de Asoc iac iones Comun i tar ias Func iona l es .  

Art . 3 .  - D ichas Asoc iac iones Com!Jn i tar ias gozar6n d e  persona 
l idad j ur íd ica d e  conform idad con l o  d i spues to en  l os s igu ientes artícu 
l os y estar6n reg idas por una D i rectiva compuesta por un..- Pres idente, u
no o m6s Vice - Pres identes, un Tesorero, un Secretar io y uno o m6s vo
ca l es .  Los Estatutos podr6 n prever adem6s ,  que ex i sta un  Vice -Tesore
ro y un  V ice -Secretar io . E l  número de soc i os no ser6 l i m i tado . 

Art . 4 .  - Una vez const i tu (da una Asoc iac ión Comun i tar ia , de  
conformidad con l a  presente l ey, l a  D i rect iva ,  po r  med io de su Pres i
dente o de  u na persona des ignada por la Asamb lea Const i tut iva , depo -
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sitará en la Secretar i'a de la Gobernaci6n de la provincia correspon
diente ( 2 ) copias del acta constitutiva, debidamente firmadas por los 
por los socios fundadores¡ dos ( 2) copias content ivas de los nombres y 
datos personales de los socios y dos ( 2) cop ias de los estatutos, también 
firmados por los miembros fundadores. 

Art. 5 .  - La Secretada de la Gobernaci6n levantará un acta en 
la cua 1 se hará constancia  de di cho dep6si to, si empre que llenen los re
quis itos de ley, quedando investida de personalidad j uddica la Asocia
ci6n Comunitaria, desde el momento mismo en que dicha acta es firma
da por el Gobernador Provincial y el Secretario. La Gobernaci6n in
formará a la Secretada de Estado de lo Interior y Po i icía, la cual en un 
plazo no mayor de diez ( 1 0) d(as enviará a la organizaci6n su número 
de registro. Igualmente informará al Ayuntamiento del Municipio don
de tiene su domicilio la Asociaci6n . 

Art. 6 .  - Las Asociaciones Comunitarias estarán exentas tanto en 
su constituci6n como en el desarrol lo de sus actividades del pago de to
do impuesto o contribuci6n fiscal, sea nacional o municipal. Sus docu
mentos estarán exentos también de los sel los de Rentas Internas y de to
dos los impuestos fiscales y deberán ser por lo tanto registrados, inscri
tos, transcritos y tramitados de oficio. 

Art. 7. - Los socios de las Asociaciones Comunitarias gozarán de 
completa libertad religiosa y pol 1rica. No les ser6 exigida ninguna con
fesi6n religiosa ni ninguna filiaci6n pol 1rica, quedando prohibida en el 
desempeño de sus actividades, toda campaña proselitista. 

Art. 8. - Estas Asociaciones se regirán por las disposiciones de la 
presente ley y, por el Reg lamento que al efecto d icte el Poder E jecuti
vo, y por los propios Estatutos de la organizaci6n . 

Art. 9. - Corresponderá a la Asamblea de Socios aprobar por ma
yor ra de votos en la sesi6n constitut iva los estatutos que han de regir sus 
actividades, en el entendido de que el los no deberán contener ninguna 
disposici6n que sea contrar ia  a la presente ley y a su .reglamento. 

Los Estatutos solo podrán ser reformados en Asamblea convocada 
para tal fin, previo acuerdo y aprobaci6n de las tres cuartas partes de 
los socios. 
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Art . l O .  - Los estatutos reg l amenta r6 n  l a  forma de conduc i r  l a s  
ses i ones : e l  car6cter ord i nar io o extraord i nar io de  l a s  m i smas; cu6ndo 
deben ser ce l ebradas,  cómo y por qu ién  deben ser convocadas; qu i én o 
qu i é nes representar6n a  la organización a fa l ta de  su Pres idente ,  e l  cua l 
tend r6 esa representac ión de p l eno derecho,  con l as l im i tac iones i nd i
cadas en e l  Art . 1 9  de la presente ley ,  cu6 1 es son l as atri buc iones de  
cada uno de s us d i r i gentes; cómo s e  s up l en  sus ausencias permanentes o 
trans i tori as; cómo se consti tuye e l  q uorum; y cua l qu i er otro asunto no 
previ s to e n  la present� l ey o su reg lamento . 

Art . l l .  - Las e l ecci ones se har6n  por e l  s i stema de p l a nchas o 
cand idaturas con j u ntas , con excepc ión  de  l os cargos de  Pres idente , Vi
ce-Pres idente,  Secretar io y Tesorero , que s� e l i g i r6n por ca nd idaturas 
i nd iv idua l es .  Cuando las e lecc iones en que  se e l i j a  la d i rectiva de una 
Asoc iac ión  Comun i tar ia se produzca m6s de una tercera parte de  votos 
en contra de la cand idatura tri unfante ,  se dest i nar6 a lo menos un  cargo 
de  voca l al cand idato de la  m i nor ía que haya obten ido m6s votos o en
cabezado l a  l i sta que obtuvo l a  segunda mayor ía y conforme a las  d i s 
pos i c i ones estab l ecidas en e l  Reg l amento . 

Art . 1 2 .  - Corresponder6 a l os Ayun tam ie ntos de  cada Mun i c i p i o  
l l evar u n  reg i s tro de l a s  Asoc iac i ones Comun i tar ias de  conform idad a l a s  
d ispos i c iones de l  Reg l amento de  esta l ey . La Secretaría de  Estado de  
l o  I nterior l l evar6 asím ismo un  Reg i stro d e  todas las  Asoc iac iones Terr i
tori a l es de  l a  Repú b l i ca .  

Art . 1 3 .  - Los Conse jos  Vec i na l es tendr6 n por j ur i sd i cc ión terri
tor i a l  u n  vec i ndar io . El vec i ndar io  corresponder6 en las zonas rura l es 
a u na secc ió n ,  pudi endo l os ayuntam i entos d iv i d i r  una Secc ión en va 
r ios vec i ndar ios o j u ntar m6s de  una Secc ión  en  u n  so lo  Vec indar io cuan
do se prod uzcan la s  cond i c iones estab l ec idas en e l  Reg lamento . E n  la s  
c i udades ,  v i l l as o a ldeas,  e l  Ayuntam iento har6 l a s  demarcac iones te 
rritori a l e s  de  l os Vec i ndari os ,  conforme a la s  d i spos i c iones d e l  m i smo 
Reg lamento . 
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C A P I T U LO 1 1  

D E  LAS AS OC I AC I O NE S  T E R R I T O R I A LE S  



CAPITU LO 1 1  

D E  LAS AS OC IAC I O NE S  TERR I TOR IALES 

Art . 1 4 .  - En cada Veci ndar ia  so l o  podrá haber un  Conse jo Ve 
c i na 1 .  Para formar parte de éste será necesar io ser mayor de edad y do
m i c i l iado en d i c ha demarcac i6n . Los m iembros d i rectivos deberán ser ,  
además ,  dom i n i canos . 

Los extra n jeros so l o  podrá n ser m iembros d i rect ivos de la s  organ i
zac iones después de  c inco a ños de res idenc ia  en e l  vec i ndar io y d i ez 
en e l  pa rs .  

Para que  u na persona pueda i ngresa r como soc io bastará presentar 
su so l i c i tud verba l o escr i ta ,  l a  cual será l l evada al seno de la d i rec
t iva por uno de sus m iembros . D i cha so l i c i tud se conocerá en l a  ses i6n 
ord i nar ia  s i gu ien te a l a  fe cha en que se haya formu l ado d i cha so l i c i tud. 

Art . 15 . - Las pr i nc ipa les func iones de l os Consejos Veci na l e s se-
rán : 

a )  Promover e l  desarro l l o  de l a  v ida comun i tar i a . 

b )  Promover el progreso urban íst ico d e l  vec i ndari o .  

c )  Cana l izar l a s  asp i rac iones y ac t iv idades terri tor i a l e s ,  a ten-
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d i e ndo aque l l as que tenga n j us t i f icac i6n ,  so l u c ionándo la s  
s iempre que se encuentre n dentro de l as pos i bi 1 i dades y p l an
tea ndo la s  demás a nte l os organ i smos correspond ien tes . S e  en
tiende por asp i rac iones y act iv i dades ter r i tor i a l  es aqué l  l as en
cam i nadas a logra r  l a  so l uc i 6n de prob l emas de  i n terés gene 
ra l para l os hab i ta n tes d e l  veci ndario . 

d )  Determ inar  e l  orden d e  pr ior idad en l a  so l uc i 6n  de l os pro b l e
mas de  l a  comun idad , tan to e n  e l  orden terri tor ia l como fun 
c iona l . 

e )  Pl a ni fi ca r  y responsab i l izarse en l a  e j ecuc i6n  d e  l os tra ba jos 
y act iv idades d e  l os vec i nos , de  acuerdo a l os p rogramas de  
traba jos t razado s .  

f )  Co l aborar con  l as a utoridades en  l a  so l u c i6n  de  l o s  prob l emas 
que afecten a l a  comun idad . 

g )  Representar l as orga n izac i ones func iona l es con sede  dentro de  
su respect ivo vec i ndar io ,  ante otros Conse jos  Vec i na l es y or
gan ismos pú b l i cos y pr ivados y exponer l as asp i ra c i ones co 
mu nes de los m i embros de  su comun idad . 

h )  Promover l a  c rea c i6n  de  Organ izac iones Comun i tar ias Fu nc i o
na l es ,  dentro d e  su vec i ndar io . 

i )  Coord i nar  l a s  a c t iv idades de la s  d i st i n tas organ izac iones co 
mun i tar ias  q ue  exis ta n  dentro de  su terri torio .  

j )  So l uc i onar en ú l t ima  i nstanc ia  cua l q u i er d i fi cu l tad que se pro
duzca dentro de l as organ izac iones Func iona l es o e ntre vari as 
de e l l as ,  en su vec i ndar io ,  cuando se lo so l i c i ten  todas l a s  
partes envue 1 tas e n  conf l i cto . 

Art . 1 6 .  - S i n  per j u i c i o  de  l a  co l a borac i6n  con l a  acc i6n  guber
namenta l , los Conse jos Veci na l es podrán e j ecu tar den tro d e  sus veci n 
dar ios respect i vos , med ia nte recursos prop i os ,  la s  o bras d e  d esarro l l o  
que crean conven ientes, so l i c i tando prev iamente l a  a probac i6n  de  la s  
autoridad es competentes . A l  acordar  esta aprobac i6n  l a  autor idad a la  
que ha s ido so l i c i tada deberá prestar por med io de sus organ i smos técn i-
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cos la ase sor ra y co laborac i6n  requer idas pa ra d i  cha obra . 

Para éstos ú l t imos efectos dos o m6s Conse j os Vec ina le s  podr6 n co
ord i na r  su acc i6n ,  formando la agrupa c i6n  que est imen conven iente . 

Art . 1 7 .  - Los Consejos Vec i na l es contar6n  por l o  menos con l os 
s igu ientes organ i smos : 

a )  La Asamb l ea Genera l pe  Vec i nos ,  ord i narias y extraord i nar ias, 
l as que deber6n ser convocadas d e  acuerdo  a l as d i spos i c ienes 
de l os estatu tos de la  organ izac ión . 

b )  E l  D i rect�ri o ,  que de acuerdo a l  Art . 3 ,  se compondr6 d e  por 
lo menos c i nco ( 5) m i embros , de  l os cua le s  dos ( 2 )  por lo  me 
nos , ser6n  representantes d e  l as organ izac iones func iona l es ,  
s i  l as hub iere . 

Art . 1 8 .  - Anua lmente se l l evar6 a efecto una Asam b lea Genera 1 
Ord inari a ,  en l a  cua l se deber6n efectuar e l e cc iones para renovar e l  
D i rectori o y aprobar o desaprobar e l  i nforme d e  l a  D i rectiva sa l i ente . 
Los m i embros de l  D i rectorio pod r6n ser ree l eg idos ,  pero no pod r6n pos
tu l a rse para un nuevo perfodo i nmed i a to s i  a l  momento de rea l izarse l a  
e l ecc ión  hub i ere d esempeñado cargos d i rect ivos  du ran te l os ú l t i mos do s  
( 2 )  años consecu tivos . 

E n  l as e l ecc i ones podr6n votar todos l o s  vec i nos que f iguren en e l  
Reg i stro de  Soc i os y conserven d i cha ca l i dad d e  acuerdo a l as d i spos i
c iones estatutar ias . 

Art . 1 9 . - La representac ión j ud i c ia l y extra j ud i c i a l  de l  Conse jo 
de  Vec i nos corresponder6 a l  Pres idente y a l  Se cretari o .  En  l as mate 
r ias que se re l ac ionen con asuntos económ i cos l a representac ión estar6 
a cargo d e l  Pres idente y e l  Tesorero . 

Art . 2 0 . - E l  patrimon i o  de  l os Conse jos Vec ina les  estar6 forma
do  por : 

a )  E l  prod ucto de  l as cuotas soc ia l es; 

b) Los ingresos resu l tantes d e  sus act iv idades y 
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c )  Los i ngresos proven ien tes de los impu estos nac iona le s  o a rb i 
tr ios m u n i c i pa l es que  sea n espec ia l izados para esos fi nes; 

d) Las su bvenc iones  que perci ba d e l  Ayunta m i e nto o d e l  Estado; 

e )  Las donac iones i n ter -v ivos o testamentar ias q u e  rec i ba  a su 
favor; 

f) Los b ienes mueb l es e i nmueb les que adqu i era n a cua l q u i er t (
tu l o; y 

g )  La renta d e  sus bi e nes . 

Art . 2 1 . - Los fondos d e  l os Conse j os Vec i na l es d eber6 n ser depo
s i tados en un Ba nco de  l a  Repúb l i ca ,  en l a  forma que  determ i ne e l  Re 
g lamento ,  pud i e ndo  mantener en  Ca ja  Ch i ca  una suma de  RD $ 1 00 .  00 
(C i en  pesos) en efect ivo . 

S i  en  l a  l o ca l idad donde fu nc iona e l  Conse j o  no hub ie ra n i ngún  
Banco,  e l  S índ i co Mu n i  c i  pa l l es i nd i ca r6 donde  deben  d eposi ta r e l  d i nero. 

Art . 22 . - Corresponde a l  D i rector io  d e l  Conse j o  Vec i na l  la ad 
m i n i stra c i 6n de l os bi e nes que  forman e l  patr imon io  d e l  Conse j o . 

Los D i rect ivos ser6 n so l idar iamente responsab l e s  de  l a  adm i n i stra
c i6n  de esos fondos , s i n per j u i c i o  de l as a cc i ones c i v i l e s  y pena l es q u e  
puedan nacer de  ta l es actos . 

Art . 23 . - Los Conse j os Vec i na les  deben l l evar por l o menos 4 
(cuatro ) l i bros : uno de l a  n6m i na de  m iembros; uno d e  l a s  Actas d e  su s  
sesi ones y Asam b l eas; un  l i bro D iar io  de su s  Opera C: iones Conta b l es; y 
un l i bro de  I nventa r io de sus bi enes . 

Art . 24 . - Los Conse j os Vec i na les podr6n d i so l verse por a l gunas 
de  l as s i gu i en tes ca usas : 

a )  Cuando e l  número d e  sus m iembros ! l egase a ser menos d e  nue
ve {9); 

b) Por acuerdo du ran te l a  Asamb l ea Genera l de Vec i nos , con-
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forme a sus propios Estatutos ; 

c )  Por receso du ran te más de u n  año; y 

d )  Por i n fra cc i6n g rave a l a  presente Ley, a su Reg l amento o a  
l os Estatu tos de l  Conse jo Vec i na l . 

Art . 25.  - La dec i s i6n  de d i  so l uc i6n  por las  causas i nd i cadas e n  
la  l etra c )  de l  Art (cu l o  precedente, corresponderá a l  Ayuntami ento , 
qu ien  deberá reso lver l o  con e l  voto m(n imo de  l as dos terceras partes de  
su s  m iembros . 

E l  D i rectori o de l Conse jo  Veci na l ,  o l a  mayor ía de l os m iem bros 
de éste , podrá ape l ar de d i cho acuerdo ante e l  gobernador respectivo 
dentro de l os tre i nta (30) d ías, contados a part i r  de  la not i f icac i6n que  
de l  m i smo se  haga por e l  m i n isterio de  a l guac i  1 a l a  persona d e l  Pres i
dente o ,  en su d efecto , de l  Secretar i o . De d i c ha not i fi cac i6n deberá 
fi j a rse copia en la puerta de l  l oca l  de reun iones  de l  Conse jo y de l  Al -
ca Id e de  l a  Secc i6 n . 

De  l a  causa expuesta en e l  acápite d )  d e l  Art ícu l o  anterior co
nocerán l os tri buna les ,  ord i narios de j u s t i c i a  correspond iente, por de
nunc ia o somet im i ento de persona i nteresada . 

Art . 26 . - En  caso de d i so l u c i6n d e l  Conse jo  Vec i na l ,  l os b i enes 
de  su patr imon io  serán  custod iados por el Ayuntam iento , de  acuerdo con 
el Reg l amento de la presente Ley hasta tanto se const i tuya un  nuevo Con
sejo Vec ina l  en la  demarcac i6n . 

S i  a l  cabo de c i nco (5 ) años no se ha const i tu (do otro Conse jo Ve
c i na l ,  e l  Ayuntam iento podrá d i sponer d e  estos b i enes para obras en be
nefi c i o  d e  la comu n idad donde operaba d i cho Conse jo . 
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C A P I TU LO 1 1 1  

D E  LAS U N I O N E S  D E  LOS C O N S E J OS VEC I NALES 



CAP ITU LO 1 1 1  

D E  LAS U N I O NES  D E  C O NSEJOS VEC I NALES 

Art . 27 . - E l  50% de l os Conse jos Veci na l es de  un  m i smo mun i 
c ip io ,  pod rá n  const itu i rse en una organ izac ión a n ive l  mun i c i pa l  que 
se denomi nará "Un ión Mun ic ipa l  de  Conse j os Vec i na les" . A l  efecto ,  
cada Conse jo Vec ina l  env iará a la Un i ón Mun i c ipa l menc ionada u n  de
l egado por cada c i ncuenta (50) m iembros o fracc ión . Una vez reu n idos 
éstos e l eg i rá n  su d i rectiva de  acuerdo a la presente Ley . 

En  cada Mun i c i p io podrán haber más de  una Un ión Mun ic i pa l  de  
Conse jos Vec i na l es . 

Art . 28 . - Corresponde a la Un ión Mun i c i pa l de Conse jos Vec i 
na l es ,  ser portavoces ante e l  Ayuntamiento Muni c i pa l ,  y cua l esqu iera 
otras autoridades púb l i cas o pri vadas , de l os i n tereses, asp i rac iones y 
anhe l os d e  l os Consejos Vec i na l es de l mun i c i p io . 

E n  e l  e je rc i c io de  estas atri buciones,  l a  Un ión Mun i c ipa l ,  ten 
d rá derecho a ser o (da en e l  seno d e l  Ayuntam iento a l  tratarse aquel  las  
mater ias re la t ivas a l os i ntereses , asp i rac iones y an he l os por e l l os p l an
teados y a l  prepararse e l  presupuesto anua l y e l  p rograma de i nversio 
nes re la t ivo a proyectos de  benefic io  comun i tar io . E l  Reg lamento de l a  
presente Ley, determi nará l a  forma e n  que l as U n iones Mun ic ipa l es con
currirán a las  sesiones de los Ayuntamientos para estar presentes en l a .  
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d i scus i6n y aproba c i6n  d e  ta l es asu ntos . 

Art . 2 9 . - D entro d e  u na m i sma prov i nc ia  l a s  Asoc iac iones pre 
vistas en e l  Artícu l o  a nter ior cons t i tu i rán una orga n izac i 6n  a l  n ive l  pro
v i nc ia l que  se denomi nará " Un i 6n Prov inc ia l d e  Conse jos  Vec i n a l es " . 

Art . 30 . - Las U n iones Provi nc ia l es d e  Conse jo s  Vec i na l es ,  se 
rán portavoces ante la Gobernac i6n de la Prov i nc ia  d e  lo s  i ntereses, a s
p i rac iones y anhe los de  l a s  organ izac iones q ue  e l l a  representa , a fi n d e  
que e l  Gobernador pueda l l eva r l os hasta e l  Pod er E j e cut ivo de  l a  Na 
c i6n ,  para que pueda n ser  ten idos en cuenta en  l a  prepara c i6n de l  Pre
supuesto Nac iona l e i n c l u ída s  e ntre l os p lanes y proyectos que se rea 
l izarán  por med io d e  l os Serv i c i os de Adm i n i stra c i 6n Púb l i ca .  

Art . 3 1 . - Las re l a c iones de l as Un iones Mun i c i pa l es y Provi nc ia
l es de  Conse jos Vec i na l e s ,  con l as au tor idades pert i n entes corresponde
rá ord i nar iamente a l os Pres identes . 

Art . 32 . - Para queda r  i nvest idas de  persona l i dad j u ríd i ca , l a s  
Un iones Mun i c i pa l es y Prov i nc i a l es ,  tendrán que l l enar l os requ i s i tos 
exig idos a l os Conse jos  Veci na l es .  Las Provi nc i a l es depos i ta rá n  sus do
cumento� en l a  Cabecera de Prov i nc ia . 

Art . 33 . - Las U n iones Prov i nc ia l es podrán ,  a i n i c ia t iva d e  dos 
de  e l l a s  a lo  menos y que sea n co l i ndante s ,  consti t u (rse en " Agrupa c io
nes  Reg iona l es"  con e l  prop6s ito de so l uc ionar p rob l emas y neces idad es  
comunes, sea med iante l a  parti c i pac i6n d e  l os Conse jo s  Vec i na l es d e  la  
Reg i6n o med ia nte l a  co l a borac i 6n con l as autori dad es p úb l i ca s  o pr i 
vadas pert inentes . 

También l as Un i ones Prov i nc i a l es podrán formar l a  11 Un i 6n  Nac io
na l  de Conse jos Veci na l es " , s i  concurren a e l l o  a l o  menos l a  mayoría 
abso l uta de  l as U n i ones .  Prov i n c i a l es reg i stradas . Esta U n i6n  Nac iona l 
representará l as asp i rac i ones d e  la s  Organ izac iones Comun i ta rias  ante 
la s  autor idades de l  más a l to n ive l de l  pa ís ,  cua ndo a s (  lo so l i c i te a lgu
na  Un i6n Provi nc ia l o Agru pac i6n  Regiona l d e  Conse jos  Vec i na l es .  

Art . 34 . - Las Un iones Reg iona l es y U n i6n Nac i ona l ,  para adqu i 
r i r  l a  persona l idad j uríd i ca l l enarán  l os m i smos trám ites  que  l as anter io
res , pero l os dep6si tos se  harán ante  e l  Secretar io  d e  Estado de l o  l nte -
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r ior y Po l i da .  

Art . 35 . - Las d ispos ic iones de la presente Ley y su Reg l amento 
l es ser6n ap l i cab l es a l as Un iones de  Conse jo  Vec ina l es y a las Agrupa
c iones Reg iona le s ,  en todo f o  que f es sea n ap l i cab les . 
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C A P I TU L O  I V  

D E  LAS AS OC I AC I O N E S  C OMU N I TAR IAS FU N C I O NALES 



CAPITU LO I V  

D E  LAS AS OC IAC I O NES C OMU N I TARIAS FU NC I O NALES 

Art . 36 . - Pa ra la s  efectos de l a  presente Ley , se ent iende por 
Asoc iac i ones Comun i tar ias Func iona l es aque l l a s  formadas por l as com 
ponentes de un Vec indar io,  de Vec i ndar ios co l i ndantes o de  Vec i nda 
r ios de Mun i c ip ios co l i ndan tes con e l  ob j eto d e  sat i s facer necesidades , 
i nqu ietudes o asp i raci ones comunes de t i po econ6m ico ,  soc i a l  o c u l tu 
ra l y además propender a l a  i ntegrac i6n  d e  l os i nd iv i duos a l a  soc iedad , 
todo esto sobre l a  base de l a  acc i6n com ún ,  e l  esfuerzo prop io  y l a  a 
yuda mutu·a .  

Art . 37 . - Las Asoc iac iones Comu n i tar ia s  Func iona les  se re l a c i o 
narán  pri nc ipa l mente con l os Conse jos Vec i na l es que correspondan a l  l u 
gar e n  que t iene s u  sede ,  med iante los  De l egados  que deberán e l eg i r  d e  
conform idad con e l  Reg lamento d e  l a  presente Ley . D i chos de l egados 
formarán  parte de l  D i rector io de l respect ivo Conse jo  Vec i na l ,  de  a cuer 
do con e l  Art . 1 6  de esta Ley .  

Art . 3 8 . - A l as Asoc iac i ones Comun i tar ia s  Func iona l es l es serán 
ap l i cab les l a s  d ispos i c iones que l es resu l ten pert i nentes de la presente 
Ley, espec ia l mente las conten idas en el Cap(tu l o  Pr imero , as( como l as 
de  su Reg lamento . 

Art . 3 9 .  - Las Asoc iac i ones Comun i tar ias  Func iona l es de una m i s -
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ma espec ie  podrón formar Federac iones Comun i tar i as Func iona l es a l  n i
ve l  de l Mun i c i p i o  y d e  l a  Prov i nc i a ,  y a su vez , d i versa s Federac iones  
Comun i tar ias  Func iona l·e s  de  d i st i ntas espe c ies  podrón confederarse . 
Ex i s t i ró p l ena l i bertad pa ra afi l ia rse y desafi l i arse d e  l a s  Fed eraciones 
y Confederac iones . A estas Federac iones y Confederac iones  l es serón 
ap l i ca b le s ,  en  l o  concern ien te ,  l a s  d i spos i c i ones de  l a  presente Ley y 
de su Reg l amen to . 

Art . 40 . - Las Confedera c iones Comun i tar ia s  Func iona le s  Prov i n
c ia l es tendró n derecho a des ignar dos De legados a l a  U n i6n Prov i nc i a l 
de Conse jos Vec i na l es y l a s  Fede rac iones Comun i ta ria s  Func iona l es ten
d rón  derecho a des i gnar  tamb ién  dos De l egados a l as U n iones Mun i c i pa
l es de Conse j os Vec i na l es . La forma de des ignar en am bos casos a es
tos De l egados y su s  func iones y atr i buc iones serón esta b l e c idos en  e l  Re
g lamento de l a  presente Ley . 
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C A P I TU L O  V 

D E  LAS C E NT RA LES D E  S E RV I C I OS Y CA PAC ITAC I O N 



CAPITU LO V 

D E  LAS CE NTRALES DE SERV I C I OS Y CAPAC ITAC I O N  

Art . 4 1 . - D e  conform idad a l a s  d ispos i c iones contenidas e n  l a  
presente Ley , y l o  pert i nente a s u  Reg l amento, s e  pod rán const i t u i r  cor
porac iones pr ivadas s in fi nes de l u c ro ,  dest i nadas a proporc ionar serv i 
c ios y capac itac i6n a l as organ izac iones comun i tar ias ya sean terr i toria
l es o func iona l es . 

Art . 42 . - Estas centra 1 es deberán estar encam i nadas a los s igu i  en
tes fi nes : 

a )  Promover la creac i6n de Asoc iac iones Popu l ares Comun i tar ias 
Grem ia l es o Econ6mi cas¡ 

b )  Asesorar a d i chas Asoc iac i ones en su  adm i n istrac i6n , dese n
vo l v im ien to y crec im i ento¡ 

c )  Rea l izar estudios técn i cos sobre proyectos de la s  Asoc iac iones 
Vec ina les  o Func iona l es¡ 

d )  Promover y rea l izar cursos de educac i6n fundamenta l ,  capa 
c i tac i6n de d i r igentes y formac i6n técn i ca  y profes iona l .  

Art . 43 . - Las Centra l es de Servi c ios y Capac i tac i6n podrán s i n  
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per j u i c io de sus fi na l i dades no l ucrat i va s ,  perc i bi r  honorar ios dest ina 
dos a fi nanc iar e l  costo de  sus  operac iones . 

Art . 44 . - Las Centra l es de Servi c ios  y Capac i tac i6n ,  pueden ser 
promov idas por l as mi smas organ izac iones veci na l es o func iona l es o por 
part i cu lares y adqu i eren persona l i dad j urrd i ca de acuerdo a las d i spos i
c iones de esta Ley,  para l as organ izac iones de carácter nac iona l . 

Art . 45 . - La presente Ley, deroga toda Ley o parte de Ley que 
le sea contrar ia . 

Art . 46 . - E l  Poder E j ecut ivo dentro de l os sesenta (60) d (as  des
pués de  prom u l gada esta Ley, de acuerdo a la s  d i spos i c iones consti tu 
c iona l es ,  d i c tará e l  Reg l amento para e l  func ionamiento de las organ i 
zac iones aqu ( prev i sta s . 

30 



V I  v PUu.  
. 3 � l - 8 O C ll C L A  FUERJ p 9 t; �p lE 14 BIBllO TE & 

ESTE L I BRO SE TERMI NO DE  I MPR I MIR  E N  
LOS TALLERES OFFSET DE ED IC I ONES 
CU LTURALES,  C . POR A . ,  EL D IA 30 DE 
S E PT I EMBRE DEL AÑ O 1 968 . CALLE V I 
C E NT E  CELEST I N O  DUARTE N2. 4,  SA N
TO D OMI N GO, D .  N ., REPU BLICA DO
MI NICANA . 
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