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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

  Desde el inicio de los tiempos, el hombre y las civilizaciones han tenido que hacer 

frente a desastres desencadenados por fenómenos naturales como los ciclones, inundaciones, 

sequías, deslizamientos de tierra, terremotos, incendios y demás. La ocurrencia de estos 

fenómenos, es altamente influenciada por los factores del entorno en el que se encuentran los 

conglomerados, ya que son elementos decisivos y configuradores de la capacidad de respuesta 

y de respuesta que tendrán ante los mismos.  

 En los últimos años hemos observado como la ocurrencia de fenómenos naturales se ha 

intensificado y con ello la cantidad de secuelas. Esta situación ha provocado que cada vez más 

entidades, tanto locales como internacionales, se preocupen por temas como la preparación 

ante el manejo de crisis, el desarrollo de las capacidades de adaptación, la prevención, el 

desarrollo sostenible, la reducción de la vulnerabilidad, la gestión del riesgo de desastres y de 

otros términos que se han combinado en el concepto de “capacidad de resiliencia”.  

 El presente proyecto de grado pretende, ayudarnos a entender este concepto emergente 

y en auge, que es hoy elemento importante a nivel nacional e internacional. Estudiando los 

elementos que lo componen y que influyen sobre él, buscaremos entender a qué se refiere la 

resiliencia y la capacidad de resiliencia, y desde el punto de vista urbano-arquitectónico que es 

una ciudad resiliente.

 El entendimiento de estos conceptos, será la guía que más adelante nos servirá para 

el experimento planteado como nuestro vehículo, la puesta en práctica de los elementos que 

hacen a una ciudad resiliente, sobre un sector vulnerable de la ciudad de Santo Domingo, 

buscando así optimizar su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de algún fenómeno de 

carácter natural.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
1.3 OBJETIVOS 
1.4 ALCANCES 





MARCO GENERAL

1.1 MOTIVACIÓN 

 Cada año producto de la temporada 

ciclónica, la Republica Dominicana se 

ve afectada por los efectos colaterales 

producidos por los fenómenos naturales 

que acontecen. Grandes desplazamientos 

de familias, inundaciones de viviendas, 

pérdida de bienes, son solo algunos de 

los escenarios con los que se tienen que 

enfrentar los residentes de zonas deprimidas 

de nuestra ciudad y de todo el país al no 

contar con las condiciones necesarias 

para enfrentarse ante las inclemencias 

de la naturaleza. Estas situaciones que 

no sólo provocan daños materiales, sino 

también de carácter emocional, y en casos 

extremos hasta pérdidas humanas, son 

nuestra motivación para realizar el presente 

proyecto de grado,  y es que al igual que 

a gran parte del pueblo Dominicano, nos 

resulta realmente preocupante la situación 

ante la que se encuentran estas familias 

que se hayan en estas realidades de riesgo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN

La seguridad es uno de los derechos 

inherentes  al ser humano, sentirse confiado 

y fuera de riesgo es por consiguiente uno 

de los objetivos fundamentales del mismo. 

Al estar expuesto a situaciones de peligro,  

el hombre se aleja más y más de uno 

de sus derechos fundamentales, lo que 

le orilla a una sensación de inseguridad 

que eventualmente desemboca en el 

entorpecimiento de la capacidad de este 

de enfrentarse de forma satisfactoria 

a los obstáculos que se le presentan.

 El World Risk Report (2016) 

presentado por la ONU, señala la Rep. 

Dom. es un país que se encuentra en un alto 

estado de vulnerabilidad en lo que respecta 

a los desastres naturales, ocupando el 

puesto No. 27 de 171 en su lista de países 

vulnerables. Nuestro tema de investigación 

se orienta pues, en la búsqueda de hacer 

más seguro y con mayor posibilidad de 

respuesta ante los factores de riesgo a una 

de las zonas más vulnerables de la ciudad 

capital, Domingo Savio, en un intento por 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

mediante la búsqueda del desarrollo de 

la capacidad de resiliencia del sector, a la 

vez que se contribuye en el saneamiento 

y recuperación de uno de los afluentes 

principales de Santo Domingo, el rio Ozama. 
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Foto Original: Pedro Bazil/ Diario Libre (Fuente: https://goo.gl/TKtHGi) - Modificada por Autor.
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 

 Impulsar la capacidad de resiliencia 

de los habitantes de Domingo Savio y reducir 

la vulnerabilidad de la zona y el impacto 

negativo que sobre la ciudad de Santo 

Domingo representa el desbordamiento del 

río Ozama. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Recuperar mediante la aplicación de la 

resiliencia espacios habitados precariamente.

• Crear espacios que promuevan los 

intereses sanos, mediante la inserción de 

infraestructura deportiva y cultural,  buscando 

así producir una trasformación de costumbres 

mal aprendidas o inadecuadas del sector.

• Recuperar parte del frente acuático 

del Ozama y contribuir con su saneamiento.

• Recuperar vacíos urbanos en el 

entorno de la intervención.

• Crear una infraestructura que permita 

hacer eficaces los servicios de emergencia 

en el área de intervención. 

1.4 ALCANCES 

•Desarrollo y diseño del frente acuático de la 

zona de Domingo Savio.

•Reclasificación de suelos

•Propuesta de estructura urbana (calles, 

paisajismo, servicios).

•Propuesta conceptual de sistemas de 

evacuación 

•Reestructuración y diseño de espacio 

público de Domingo Savio.

Todos estos alcances se definirán a nivel 

conceptual o de anteproyecto. 

MARCO GENERAL
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2.1 SOBRE RESILIENCIA 



MARCO TEÓRICO

2.1.1  RESILIENCIA  

 Desde el inicio de las civilizaciones, 

el hombre se ha visto en la necesidad de 

adaptarse a su entorno a la vez que busca 

superar los peligros que en el mismo 

encuentra, esto, no sólo se le ha presentado 

a nivel físico, sino también psicológico, 

social y demás. Estas situaciones han 

dado lugar a un concepto que se ha de 

denominar Resiliencia, que es definido por 

el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española como la “Capacidad de 

adaptación de un ser vivo, frente a un agente 

perturbador o estado de situación adversos”1.

El término resiliencia aparece en 

Europa en el siglo XIX (Thomas, 2008). Es, hoy 

en día, multidisciplinario, movilizado por una 

importante cantidad de áreas científicas. De 

manera resumida, se refiere a la propiedad de 

un sistema, material, grupo social o individuo 

de recuperarse después de una perturbación 

o una crisis. Designa la capacidad de absorber 

un choque, de adaptarse y de retomar su curso 

tras un evento más o menos dañino o traumático.2

 La resiliencia a través de la historia 

ha sido estudiada por psiquiatras y 

psicoanalistas como un concepto que partió 

de la física, en un escenario donde el concepto 

es usado para describir la: “Capacidad 

de un material, mecanismo o sistema para 

recuperar su estado inicial cuando ha cesado 

la perturbación a la que había estado”1. 

El término también ha sido definido numerosas 

veces en el campo de la psicología, por gran 

cantidad de profesionales, coincidiendo 

muchos de estos en referirse a la misma como 

“tener entereza más allá que ser resistente” 

(N.D.), es esa capacidad que posee el 

hombre de enfrentarse a situaciones que para 

el representen una adversidad saliendo de 

las mismas, fortalecido y mejor posicionado. 

 Esta palabra  tiene su origen en el idioma 

latín, en el vocablo resilio, que significa volver 

atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar3. Esta 

también ha sido definida como “la habilidad 

para desarrollar una adaptación exitosa en 

un individuo expuesto a factores biológicos 

de riesgo o eventos de vida estresantes. 

 Desde el punto de vista de la 

neurociencia  se considera que las personas 

más resilientes tienen mayor equilibrio 

emocional frente a las situaciones de 

estrés, soportando mejor la presión. Esto 

les permite una sensación de control frente 

a los acontecimientos y mayor capacidad 

1. Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.aed.). Madrid, España: Autor.
2. Metzger, P. y Robert, J. (2013). Elementos de reflexión sobre la resiliencia urbana.
3. Luciana D’Alessio. (N.D. ). Mecanismos Neurobiológicos, Resiliencia. Argentina: Editorial Polemos
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para afrontar retos. La incorporación de 

este concepto a las ciencias sociales 

y de la salud es relativamente reciente. 

En forma adicional, la resiliencia implica 

también la habilidad de continuar con una 

baja susceptibilidad a futuros estresores.3 

 En el área de la salud mental, la 

psicopatología define como resiliencia 

emocional al conjunto de los rasgos de 

la personalidad y de los mecanismos 

cognitivos desarrollados por un individuo 

que le confieren protección ante situaciones 

adversas, impidiendo el desarrollo de un 

trastorno mental. 2 Es posible ver y entender 

la resiliencia como un proceso dinámico, que 

permite a quien la desarrolla ser resistente 

ante la destrucción, y alcanzar una vida 

sana en un medio insano, y así lo explican 

las Lics. Kotliarenco y Cáceres (2011):

 

 “La resiliencia es un proceso dinámico, 

constructivo, de origen interactivo, sociocultural 

que conduce a la optimización de los recursos 

humanos y permite sobreponerse a las situaciones 

adversas. Se manifiesta en distintos niveles del 

desarrollo, biológico, neurofisiológico y endocrino 

en respuesta a los estímulos ambientales.”

 Por otra parte,  Anaut (2005), 

investigadora francesa, afirma que la 

resiliencia se refiere a la capacidad que tienen 

las personas de  resistir los traumatismos 

y, a construirse a pesar de las heridas4.

Desde el punto de vista de la sociología 

podemos considerar que la resiliencia es 

la capacidad de una sociedad de soportar 

situaciones críticas antes de que esta se 

vuelva inestable y se desorganice.  Y es que 

esta idea es un concepto que se encuentra 

muy presente en lo que respecta a los estudios 

sobre seguridad y catástrofes naturales. 

Una sociedad resiliente puede ser definida 

pues como una red sostenible de sistemas 

físicos y sociales que es a la vez fuerte y 

flexible, y que está organizada a través de 

estructuras administrativas, tecnologías, 

empresariales y de infraestructuras.5

 Debido a la complejidad de los 

distintos ángulos desde los cuales se aborda 

el concepto de resiliencia, existen cada 

vez más estudios y entidades que aportan 

criterios diferentes, como es el caso de la 

Fundación Rockefeller, que ha abordado el 

tema mediante la creación de su programa 100 

Resilient Cities, el cual plantea la resiliencia 

como  “La capacidad de un sistema, entidad, 

comunidad o persona de soportar impactos 

conservando sus funciones esenciales.”  

Estos igualmente señalan que la resiliencia 

también hace referencia a la capacidad 

de recuperarse rápida y eficazmente de 

catástrofes y a la habilidad de resistir fuertes 

tensiones. Por lo tanto, la  construcción 

de resiliencia consiste en hacer que las 

MARCO TEÓRICO

4.  Anuat, M.  (2005). Regards sur la resilience et la singularite des situations de handicap.  Resilience, (16): 13-15.
5.  Prior, T. y Roth, F. (2013): Disaster, Resilience and Security in Global Cities. Journal of Strategic Security.
6.  Descripción general de 100 Resilient Cities . 10 de Mayo de 2017 , de The Rockefeller
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Foto Original: Protesis Olimpiadas. (Fuente: https://goo.gl/U1erCU)  Intervenida por Autor.
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personas, las comunidades y los sistemas 

estén mejor preparados para soportar 

eventos catastróficos, tanto naturales como 

provocados por el hombre, y sean más capaces 

de recuperarse de manera rápida y sólida.6

 La resiliencia es un proceso complejo, 

nos habla de recuperación y de fortalecimiento, 

de transformación y de adaptabilidad, 

en palabras de Méndez, R. (2011):

 “[…] resiliencia es algo más que 

resistencia, pues supone reconstruir el rumbo 

a partir de una ruptura sin la pretensión de 

mantener todo igual o recuperar una supuesta 

estabilidad perdida, sino que la adaptación 

positiva a las nuevas condiciones implica 

necesariamente un proceso de aprendizaje 

junto a cierto grado de adaptabilidad y, en 

consecuencia, de transformación. Se trata de 

hacer «un buen uso de la memoria y del olvido» 

(LECOMTE, 2010) para aprender del pasado, 

sin olvidarlo ni ignorarlo, lo que supone construir 

sobre él sin regresar nunca al punto de partida.”

7.  Méndez, R. (2011). Ciudades y Metáforas: Sobre el Concepto de Resiliencia Urbana. EUKN
Foto Original:  Fuente: https://goo.gl/Grbjd7. Intervenida por Autor. 
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2.1.2  CIUDADES 
RESILIENTES /  RESILIENCIA 
URBANA

 El concepto de Resiliencia se ha 

presentado debido a las distintas disciplinas 

que lo han abordado como un concepto 

polivalente, este también se ha visto estudiado 

recientemente desde la perspectiva urbana. 

Específicamente el termino resiliencia urbana 

surge ahora como un concepto emergente, 

desarrollado principalmente en los ámbitos 

de la psicología o la ecología, para describir 

y explicar por qué algunas ciudades que 

padecieron un agudo declive consiguen 

revitalizar su economía, regenerar su tejido 

social y renovar sus espacios deteriorados, 

mientras otras muchas no encuentran cómo 

lograrlo.7

 Este término está tomando cada vez 

más relevancia en las mesas de dialogo 

internacionales, ha dado lugar a la aparición 

de numerosas organizaciones que se han 

dedicado al estudio e investigación del tema, 

como la Resilience Alliance Community 

&Regional Resilience Institute, Resilient City, 

entre otras, que hoy ejercen un importante 

papel activo en la difusión y estudio del 

concepto. Otra de las grandes entidades 

internacionales que ha abordado el estudio 

y propagación del término, es La Fundación 

Rockefeller mediante su programa 100 

Recilient Cities, que se propone como la 

Ayuda a las ciudades de todo el mundo a ser 

más resistentes a los desafíos físicos, sociales 

y económicos que son una parte creciente 

del siglo XXI.

 Mediante el programa 100RC, se 

define la resiliencia urbana como la capacidad 

de individuos, comunidades, instituciones, 

empresas y sistemas dentro de una ciudad 

para sobrevivir, adaptarse y crecer, sin 

importar los tipos de estrés crónico y los 

choques agudos que experimentan. Señalan 

que Las ciudades resilientes demuestran 

siete cualidades que les permiten soportar, 

responder y adaptarse más fácilmente a los 

choques y tensiones, y se dice que estas son: 

1. Reflexivas:

Utilizan la experiencia pasada para informar 

decisiones futuras

2. Ingeniosas

Reconocen formas alternativas de utilizar los 

recursos.

3. Robustas

Bien concebidas, construidas y administradas

7.  Méndez, R. (2011). Ciudades y Metáforas: Sobre el Concepto de Resiliencia Urbana. EUKN
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Fotografía: “Nueva Orleans, 10 años después de Katrina”- Carlos Barria / Reuters (2015). Fuente: https://goo.gl/oaywDz

MARCO TEÓRICO

18



4. Redundantes

Poseen una capacidad de repuesto creada 

intencionalmente para acomodarse ante 

interrupciones en la ciudad debido a 

presiones extremas. 

5. Flexibles

Poseen voluntad y capacidad para adoptar 

estrategias alternativas en respuesta a 

circunstancias cambiantes

6. Inclusivas

Dan prioridad a una amplia consulta para 

crear un sentimiento de propiedad compartida 

en la toma de decisiones

7. Integradoras

De  buena gobernanza y liderazgo 

efectivo que aseguran que las inversiones y 

las acciones sean apropiadas. 

 La Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), es otra de las entidades 

internacionales que se han sumado en los 

últimos años al estudio y la propagación del 

concepto de Ciudades Resilientes, mediante 

varias de sus dependencias, dentro de las 

que figuran: UN-Habitat y su programa  de 

perfil de ciudades resilientes (CRPP por sus 

siglas en inglés) que define estas ciudades 

como aquellas que tienen la capacidad de 

recuperarse rápido de los impactos que sufre 

el sistema. Fernández y Noguera (2015), 

explican que esta definición se basa en la 

concepción de la urbe como un sistema de 

sistemas, un ente complejo que, a similitud 

del cuerpo humano, requiere el buen 

funcionamiento de los distintos órganos para 

gozar de buena salud.8

 La resiliencia alude a la capacidad 

de los asentamientos humanos para resistir y 

recuperarse rápidamente de cualquier peligro 

plausible. Frente a las crisis, esta no sólo 

contempla la reducción de riesgos y daños 

de catástrofes (como pérdidas humanas y 

bienes materiales), sino la capacidad de 

volver rápidamente a la situación estable 

anterior. Mientras que las típicas medidas de 

reducción de riesgos tienden a concentrarse 

en una amenaza específica y dejan de 

lado la vulnerabilidad frente a otro tipo de 

peligros, la resiliencia adopta un enfoque 

frente a amenazas múltiples, considerando la 

capacidad de recuperación frente a todo tipo 

de peligros plausibles. 9

Otra de las dependencias de las ONU 

que está trabajando el concepto de ciudades 

resilientes corresponde a la Oficina de las 

8.  Fernández, M., y Noguera G. (2015). La resiliencia urbana, clave del futuro de las ciudades.
9.  N.D. (Febrero 2017). Resiliencia. 21 de mayo de 2017, de ONU-Habitat.
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Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 

de Desastres (ISDR por sus siglas en inglés), 

estos afirman que, frente a la posibilidad de 

eventos dañinos, la resiliencia se determina 

por la capacidad de la comunidad en 

enfrentar un desastre, lo que significa que 

dispone de los recursos necesarios y de la 

capacidad de organizarse por sí misma. Así 

formulada, la resiliencia se contrapone al 

desastre que, según la definición del Centre 

for Research on the Epidemiology of Disasters 

(Departamento de Investigación de desastres 

de la Université catholique de Louvain, 

Bélgica) implica recurrir a la ayuda exterior. 

Lo que nos indica que la resiliencia consiste 

en reforzar la autonomía de las comunidades.

 El International Council for Local 

Environmental Initiatives (ICLEI), es una 

organización mundial que promueve la acción 

local para la sustentabilidad global, define las 

ciudades resilientes como aquellas que están 

preparadas para absorber y recuperarse 

de cualquier choque o estrés mientras 

mantienen sus funciones, estructuras e 

identidad esenciales, mientras se adaptan y 

prosperan ante un cambio continuo. Señalan 

que reforzar la resiliencia requiere identificar 

y evaluar los riesgos, reducir la vulnerabilidad 

y la exposición y, por último, ser resistentes, 

poseer capacidad de adaptación y 

preparación para emergencias.

 EL ICLEI ha asociado también 

el término resiliencia con otros como la 

sustentabilidad, la eficiencia en el uso de 

los recursos, la biodiversidad, las bajas 

emisiones de carbono, la construcción de 

infraestructura inteligente y con el desarrollo 

de una economía urbana verde e inclusiva; sin 

embargo en muchos escenarios se ha ligado 

el concepto meramente con lo que se refiere 

a la duplicación de estructuras, en reconstruir 

aquello que se ha visto afectado ante algún 

efecto físico10, pero el enfoque basado 

en la resiliencia no sólo debe contemplar 

la duplicación de las infraestructuras 

materiales, esencialmente debe orientarse a 

la construcción de ciudades más resistentes, 

más verdes, países menos vulnerables, en 

suma sociedades más fuertes en todos sus 

aspectos.11

 Desde el punto de vista urbano la 

resiliencia representa una cualidad del 

desarrollo sostenible, para entenderla en 

las ciudades debemos ver estas como un 

sistema dinámico y complejo que debe 

integrarse y responder a distintos desafíos 

de forma holística y es que un sistema 

10.  I.C.L.E.I. (n.d.). 100 Resilient Citiy. [Online] 
11.  Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). (2017).Tendencias Globales, Seguridad y Resiliencia (06/2017). 
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urbano puede verse afectado por amenazas 

y agentes estresores de diversos tipos, 

como: políticos (corrupción, conflictos, etc.), 

sociales (crisis energéticas, alimentarias, 

de vivienda, violencia, terrorismo, etc.), 

económicos (recesión, alto desempleo), y 

tecnológicos (fallas en infraestructura de 

energía, transporte y agua, fallas industriales 

que pueden causar accidentes químicos, 

explosiones, radiación, etc.), así como por la 

naturaleza (epidemias y pandemias, sequías, 

inundaciones, incendios, terremotos, 

erupciones volcánicas, etc.)

 La resiliencia de los sistemas  urbanos 

debe ser fortalecida a nivel organizacional 

(liderazgo e instituciones), espacial (diseño y 

planificación urbana), física (infraestructura), 

y funcional (generación de ingresos 

municipales).

 Construir la resistencia urbana 

requiere mirar la ciudad como un todo, 

entender los sistemas que la componen y 

los riesgos a los que se puede enfrentar. Al 

fortalecer el tejido de la ciudad y comprender 

mejor los posibles choques y tensiones que 

puede enfrentar, esta será capaz de mejorar 

su trayectoria de desarrollo y de asegurar así 

el bienestar de sus ciudadanos.

Fotografía: Investing in Urban Resilience (PDF). 2015. 
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Fotografía: “Nueva Orleans, 10 años después de Katrina”- Carlos Barria / Reuters (2015). Fuente: https://goo.gl/oaywDz
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2.1.3  CIUDADES 
RESILIENTES Y 
GOBERNANZA

 Cuando hablamos de resiliencia 

los gobiernos locales tienen una posición 

importante, estos se enfrentan a grandes 

responsabilidades en lo que se refiere a la 

seguridad de los ciudadanos, se encuentran 

al frente cuando se trata de anticipar, 

gestionar y reducir el riesgo de desastres, de 

la creación o la puesta en marcha de sistemas 

de alerta temprana, y en el establecimiento de 

estructuras de gestión de crisis o desastres 

específicos, sin embargo debido a que 

en muchos casos se hace necesaria una 

revisión de los mandatos, responsabilidades 

y asignaciones de recursos para aumentar 

las capacidades de los gobiernos  con el 

fin de responder a estos desafíos se da el 

escenario de que los mismos se ven con 

capacidades limitadas para enfrentarse a sus 

responsabilidades.

 La Organización de las Naciones 

Unidas, mediante su publicación “Como 

desarrollar ciudades más resilientes; Un 

manual para líderes de los gobiernos locales”, 

nos explica según sus consideraciones, que 

es una ciudad resiliente a los desastres (P. 

10); vemos según sus planteamientos como la 

gobernanza local juega un papel fundamental 

en el intento de alcanzar este objetivo al 

señalar que las ciudades resilientes poseen 

gobiernos locales Incluyentes, competentes y 

responsables que velan por una urbanización 

sostenible y destinan los recursos necesarios 

para desarrollar capacidades a fin de 

asegurar la gestión y la organización de 

la ciudad antes, durante y después de una 

amenaza natural. 

 Así también que las ciudades 

resilientes son aquellas en las que las que 

tanto las autoridades como la población 

comprenden las amenazas a las que se 

enfrentan y son los ciudadanos quienes 

se empoderan para participar, decidir y 

planificar su ciudad conjuntamente con 

las autoridades locales quienes también 

implementan estrategias inmediatas de 

recuperación y restauración de los servicios 

básicos cuando estos se han visto afectados 

por fenómenos meteorológicos extremos, 

terremotos, huracanes u otras amenazas 

naturales o inducidas por el hombre.12

 Una sociedad resiliente es en la que 

existe confianza en las instituciones ya que 

estas responden de manera adecuada ante 

los escenarios de mayor necesidad, es donde 

existe un desarrollo sostenible, es una ciudad 

segura.

12.  Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como desarrollar ciudades mas resilientes. (Ginebra, marzo 2012). 
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Sesión de Azotea: Ciudades Futuras, ejercicios especulativos. Fuente: Estrategia de Resiliencia de la CDMX (PDF). 2016.
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2.1.4 ¿QUÉ HACE A UNA 
CIUDAD RESILIENTE?

 Definir que hace a una ciudad 

resiliente es un proceso complejo ya que 

las implicaciones que intervienen en este 

escenario son numerosas y muy variadas, 

en un intento por tener una aproximación al 

termino enunciaremos a continuación las 

perspectivas presentadas por la Fundación 

Rockefeller y la Organización de las Naciones 

Unidas al respecto. 

 

 La Fundación Rockefeller, mediante su 

programa 100 Resilient Cities, ha creado en 

conjunto con la firma de diseño global Arup 

una extensa investigación y evaluación con 

respecto a las experiencias de las ciudades 

en todo el mundo revelando mediante esto un 

conjunto de factores y sistemas que fueron 

identificados como aquellos que mejoran la 

capacidad de las ciudades para sobrevivir, 

adaptarse y crecer frente a las adversidades. 

El Marco de Resiliencia de la Ciudad (CRF 

por sus siglas en inglés) es el producto de 

ese trabajo de investigación, una perspectiva 

que ayudaría a entender que tan complejas 

son las ciudades e identificar cuáles son 

los conductores necesarios para alcanzar la 

resiliencia.

 El CRF describe los sistemas 

esenciales de una ciudad en términos de 

cuatro dimensiones: Salud y Bienestar; 

Economía y Sociedad; Infraestructura y 

Medio Ambiente; y Liderazgo y Estrategia. 

Cada dimensión contiene tres “impulsores”, 

que reflejan las acciones que las ciudades 

pueden tomar para mejorar su resiliencia, 

detallados dentro del que han denominado El 

Marco Conceptual de la Resiliencia. 

 Si bien la CRF no es una definición 

de resiliencia urbana, es una herramienta 

útil para ayudar a las ciudades a explorar las 

fortalezas y debilidades de sus sistemas. 13

 Por su parte la Organización de las 

Naciones Unidas mediante su manual sobre 

Cómo Desarrollar Ciudades Resilientes 

nos expresa que lo que hace a una ciudad 

resiliente, además de la buena acción y 

respuesta del gobierno local como hemos 

mencionado anteriormente y de la acción y 

sentido de involucramiento de los ciudadanos 

en las labores que tienen que ver con el 

mejoramiento de las condiciones de vida 

y de la seguridad es el hecho de que estas 

son  ciudad en las que los desastres son 

minimizados porque la población reside en 

13.  What is Urban Resilience? (N.D.) The Rockefeller Foundation.  

MARCO TEÓRICO

27



MARCO TEÓRICO

Fotografía: “Nueva Orleans, 10 años después de Katrina”- Carlos Barria / Reuters (2015). Fuente: https://goo.gl/oaywDz

Nueva Orleans,  Lousiana, E.E.U.U.

Primera Ciudad en ser considerada  

oficialmente resiliente.

10 años después del Huracan Katrina
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viviendas y barrios que cuentan con servicios 

e infraestructura adecuados, que cumplen 

con códigos de construcción razonables, y 

en la que no existen asentamientos informales 

ubicados en llanuras aluviales o pendientes 

escarpadas debido a la falta de otro terreno 

disponible. Así también nos plantean 10 

aspectos que consideran esenciales para 

alcanzar este objetivo: 

1. El establecer la organización y la 

coordinación necesarias para reducir el 

riesgo de desastres dentro de los gobiernos 

locales basándose en la participación de los 

ciudadanos.

2. La asignación de un presupuesto para 

la reducción de riesgos que ofrezca incentivos 

a quienes dentro de las comunidades inviertan 

en la reducción de riesgos que enfrentan. 

3. El mantener bases de datos 

actualizadas con respecto a las amenazas 

y vulnerabilidades a las que se enfrentan y 

utilizarlas para los planes de decisión relativos 

al desarrollo urbano. 

4. Invertir y mantener una infraestructura 

que reduzca el riesgo, tales como los 

desagües para evitar inundaciones. 

5. Evaluar la seguridad de todas las 

escuelas e instalaciones de salud y mejorarlas 

cuando sea necesario.

6. Aplicar y hacer cumplir reglamentos 

de construcción y principios de planificación 

del uso de suelo realistas y que cumplan con 

los aspectos relacionados al riesgo. 

7. Velar por el establecimiento de 

programas educativos y de capacitación 

sobre la reducción de riesgo de desastres.

8. Proteger los ecosistemas y las zonas 

naturales de amortiguamiento para mitigar 

las inundaciones, marejadas ciclónicas y 

otras amenazas a las que la ciudad podría 

ser vulnerable. 

9. Instalar sistemas de alerta temprana 

y desarrollar las capacidades de la ciudad 

para las gestiones de emergencia. 

10. Después de los desastres, velar por 

que las necesidades de los sobrevivientes se 

situen al centro de los esfuerzos y que se les 

de apoyo a las organizaciones comunitarias 

con este fin. 

 A pesar de que estos enunciados no 

definirían expresamente que es lo que hace 

a una ciudad resiliente, nos sirven como 

directrices y acciones clave a tomar en cuenta 

para conseguir este objetivo.          ANEXO 1 
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2.1.5 LA RESILIENCIA 
EN CONTEXTO 

 En los últimos años distintas 

organizaciones públicas y privadas han 

abordado el termino resiliencia a nivel 

internacional, en un intento por entender 

y poner en ejecución el concepto dentro 

de sus respectivos países y ciudades. 

Algunos ejemplos de cómo los gobiernos 

y organizaciones internacionales han 

intentado abordar el tema, son identificados a 

continuación, en una búsqueda de ayudarnos 

a entender como está siendo trabajado el 

concepto dentro del contexto internacional. 

2.1.5.1 Resiliencia en Europa 

 En julio de 2016 la Unión Europea 

publicó una Nueva Estrategia Global 

titulada: Visión Compartida, Acción Común: 

Una Europa más fuerte, una estrategia en 

donde promueven un conjunto de políticas 

e instrumentos a desarrollar y en donde la 

resiliencia ocupa un lugar importante y es 

que para ellos esta es capaz de garantizar 

en nuestra sociedad y en las sociedades que 

nos rodean “nuestros principios, nuestros 

intereses y nuestras prioridades”. Estos 

entienden que la resiliencia es una herramienta 

capaz de defender sus intereses a la vez que 

defiende la estabilidad y la gobernanza de 

otros países, y es que en un mundo en donde 

la globalización se ha hecho tan presente, ser 

un país resiliente no depende ya únicamente 

de sí mismo sino también de aquellos que los 

rodean en lo que respecta a intervenciones o 

daños producto del efecto humano. 

 Por su parte el concepto también 

es discutido en la Estrategia de Seguridad 

Nacional de España, ya que estos la 

conciben como «la aptitud de los recursos 

humanos y materiales para afrontar con 

flexibilidad y fortaleza las situaciones de 

crisis y sobreponerse a ellas minimizando y 

absorbiendo sus consecuencias negativas» 

La Estrategia define además de la resiliencia 

tres principios a tener en cuenta con respecto 

al tema: (1) La unidad de acción; (2) La 

anticipación y prevención; y (3) La eficiencia 

y sostenibilidad en el uso de los recursos.

2.1.5.2  Resiliencia en el continente 

Americano  

 El concepto de resiliencia también 

está presente en la Estrategia de Seguridad 

Nacional de EEUU (en adelante ESN), quienes 

le dan mucha importancia al concepto porque 

entienden que se relaciona directamente con 

la seguridad interior y exterior del país. La 

ESN considera que un aspecto esencial de 

la seguridad nacional es la disminución de la 

vulnerabilidad y el aumento de la resistencia 

de las infraestructuras físicas y digitales del 
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país relacionadas con el sector financiero, 

la energía, el transporte, la salud, y demás, 

buscando así alcanzar un mayor estado de 

seguridad y resiliencia. 

 Aunque conseguir hoy, ciudades 

más resistentes es un proyecto en marcha a 

lo largo del mundo. La primera ciudad que 

ha lanzado una Estrategia de Resiliencia 

completa fue Nueva Orleans (EEUU) en 2015. 

En 2005 el Huracán Katrina inundó el 80 % 

de la ciudad y murieron 1.800 personas. 14

Para protegerse de situaciones similares o de 

otra naturaleza la ciudad ha desarrollado un 

proyecto pionero en el mundo, que le permita 

estar preparado para futuras eventualidades. 

 En América Latina la difusión del 

término resiliencia en el campo de la 

reducción de los riesgos es más reciente 

y menos manifiesta que en la producción 

estadounidense o europea, pero tiende a 

crecer, en particular mediante los discursos 

y acciones de las organizaciones int. y de las 

ONG. A la fecha ciudades como Medellín, 

(Colombia) Rio de Janeiro (Brasil) y la Ciudad 

de México han sido de las que se han sumado 

a la difusión y ejecución del termino mediante 

el programa de 100 Ciudades Resilientes de 

la Fundación Rockefeller.

14.  Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). (2017).Tendencias Globales, Seguridad y Resiliencia (06/2017).   
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2.2.1  DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 El Desarrollo Sostenible es el 

paradigma global de las Naciones Unidas. 

El concepto fue descrito en 1987 en el 

Informe de la Comisión de Bruntland como 

un “desarrollo que satisface las necesidades 

de la generación presente, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades”.  Este 

término ha emergido como el principio rector 

para el desarrollo mundial a largo plazo.15

 Constando de tres pilares, el 

desarrollo sostenible trata de lograr, de 

manera equilibrada, el desarrollo económico, 

el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente. Estos pilares, que deben ser 

tomados en cuenta desde el nivel individual 

hasta el estatal, buscan definir proyectos 

viables y reconciliar las actividades humanas 

en estos tres aspectos fundamentales sin 

tener que destruir el medio ambiente.  De 

forma detallada los mismos se refieren a: 

• Sostenibilidad económica: es la que 

se da cuando la actividad que se mueve 

hacia la sostenibilidad ambiental y social y es 

financieramente posible y rentable.

• Sostenibilidad social: basada en el 

mantenimiento de la cohesión social y de su 

habilidad para trabajar en la persecución de 

objetivos comunes. Implica la mitigación de 

impactos sociales negativos causados por 

la actividad que se desarrolla, así como la 

potencialización de los impactos positivos. 

• Sostenibilidad ambiental: 

compatibilidad entre la actividad considerada 

y la preservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas.16

 

 El desarrollo sostenible tiene muchas 

implicaciones, una de las más importantes 

del mismo consiste en la capacidad de las 

ciudades en poner en marcha todo aquello 

que sea necesario para cubrir las demandas 

de sus habitantes a un nivel de explotación 

de los recursos consciente y respetuoso 

con el medio ambiente. La sostenibilidad 

es un paradigma para pensar en un futuro 

en donde las consideraciones ambientales, 

sociales y económicas estén equilibradas en 

la búsqueda de una mejor calidad de vida.17

15.  N.D.. (Marzo 2017). Desarrollo Sostenible. Mayo 2017.
16. Oñate, J. J., Pereira, D., Suárez, F., Rodríguez, J. J., & Cachón, J. (2002). Evaluación Ambiental Estratégica
17. N.D..(2017). Desarrollo Sostenible. 25 de septiembre de 2017, de UNESCO
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Turbinas de Viento- Creative Commons (Pixabay.com)
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2.2.2  OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

 Con la finalidad de acercarnos 

hacía el Desarrollo Sostenible y sus metas, 

han surgido los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), también conocidos como 

Objetivos Mundiales. Estos son un llamado 

universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad.  Estos, fueron el 

resultado, el pasado 25 de septiembre de 

2015, del encuentro de los líderes de los 

estados miembros de las Naciones Unidas y 

forman parte de la Nueva Agenda Urbana de 

Desarrollo Sostenible. 15

 La Nueva Agenda Urbana  también 

conocida como  ‘Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible’  promulgada, incluye 

17 objetivos, que a su vez abarcan 169 metas 

relacionadas con las esferas económica, 

social y ambiental, puestas en circulación 

oficialmente el 1ro de enero de 2016, se 

busca fundamentalmente poner fin a la 

pobreza en todas sus formas, reducir la 

desigualdad y luchar contra el cambio 

climático garantizando, al mismo tiempo, que 

nadie se quede atrás.

 La resiliencia posee un papel 

significativo dentro de la Nueva Agenda 

Urbana, presente mediante el 9no Objetivo, 

hace su aparición como la necesidad de 

construcción de infraestructura de mejor 

calidad para nuestras ciudades.

ODS No. 9 de la Nueva Agenda Urbana:

 Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 

 Dentro de las metas de este ODS 

encontramos el desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, con 

especial hincapié en el acceso equitativo y 

asequible para todos. El ritmo de crecimiento 

y urbanización de las ciudades está 

generando la necesidad de contar con nuevas 

inversiones en infraestructuras sostenibles 

que les permitirán ser más resistentes al 

cambio climático e impulsar el crecimiento 

económico y la estabilidad social.18

15.  N.D.. (Marzo 2017). Desarrollo Sostenible. Mayo 2017.
18. N.D.. (Marzo, 2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 24 de mayo de 2017, de ONU
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Fotografía: “Nueva Orleans, 10 años después de Katrina”- Carlos Barria / Reuters (2015). Fuente: https://goo.gl/oaywDz
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“Great Wall of Louisiana,” Barrera diseñada 
para reducir el riesgo de marejadas 

ciclónicas en muchas partes de la ciudad 
de Nueva Orleans que se inundaron 

durante el huracán Katrina debido a fallas 
en los diques o en los muros de contención.
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2.2.3 HABITAT I I I  Y LA 
NUEVA AGENDA URBANA 

2.2.3 HABITAT I I I  Y LA 
NUEVA AGENDA URBANA 

 “Hábitat III” es como se conoce la 

formalmente llamada Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible, que se desarrolló en 

Quito, Ecuador del 17 al 20 de octubre de 

2016. 

 Esta es la tercera de una serie de 

conferencias convocadas por las Naciones 

Unidas que comenzaron en 1976, teniendo 

como principal objetivo fortalecer el 

compromiso político global en favor del 

desarrollo sostenible de pueblos, ciudades y 

otros asentamientos humanos, tanto rurales 

como urbanos. 

 La conferencia Hábitat III tenía 

como cometido alcanzar lo que está siendo 

referido como la Nueva Agenda Urbana, un 

modelo que establece nuevas prioridades y 

estrategias que tomen en cuenta los  patrones 

de evolución del nuevo siglo y que establece 

estrategia global en torno a la urbanización 

para las próximas dos décadas.19

 La Nueva Agenda incluye como 

principio fundamental crear ciudades 

y asentamientos humanos resilientes y 

ambientalmente sostenibles a través de una 

adecuada planificación y de estrategias 

de fortalecimiento de la resiliencia de los 

sistemas urbanos frente a las amenazas 

físicas, socio-económicas, y naturales. 

Asimismo, la Agenda reconoce el rol central 

de los gobiernos locales y el impacto directo 

que su gestión tiene en la resiliencia.20

 La resiliencia del sistema urbano 

debe ser fortalecida a nivel organizacional 

(liderazgo e instituciones), espacial (diseño y 

planificación urbana), física (infraestructura), 

y funcional (generación de ingresos 

municipales), en este sentido el documento 

final de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III), presenta las 

siguientes acotaciones con respecto al tema:

• Es Necesario reorientar la forma en la 

que se planifican y desarrollan las ciudades 

y los asentamientos humanos. Se buscará 

ayudar a poner fin a la pobreza y fomentar la 

resiliencia y el bienestar humano. 

• Se reafirma el compromiso mundial 

con el desarrollo urbano sostenible y sus 

objetivos. 

19. N.D. (Mayo 2016). ¿Qué es Hábitat III?. 25 de mayo de 2017, 
20. N.D. (2016). Fortalecimiento de la Resiliencia Urbana. Gobierno Nacional de la República de Ecuador
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• Se establece el interés en la inversión 

en las economías locales y el interés por el 

desarrollo de infraestructuras resilientes. 

• Nace el compromiso a desarrollar 

economías urbanas dinámicas así mismo 

a fortalecer la resiliencia mediante la 

planificación espacial y el desarrollo de 

infraestructuras de calidad apoyándose en el 

Marco Sendai para la reducción de riesgos. 

• Entre otras acotaciones. 

 La nueva Agenda Urbana en conjunto 

con las metas que plantea resulta para el 

desarrollo del presente trabajo de grado 

de gran interés ya que es nuestro objetivo 

desarrollar un proyecto que resulte sostenible 

y en pro de la resiliencia, buscando así 

encaminarnos y a nuestra zona de intervención 

hacia el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

 ANEXO 2

Fotografía:   Habitat III.  (2016). Alejandro Reinoso
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2.3.1 FENÓMENOS 
NATURALES 

 En vistas del desarrollo del 

presente Proyecto de grado necesitamos 

conocer sobre los Fenómenos Naturales, al 

tratarse de un concepto y evento que nos 

concierne y debemos entender en pro de 

presentar las soluciones más adecuadas a 

uno de los problemas principales al que se 

encuentran las ciudades antes de convertirse 

en resilientes, la vulnerabilidad ante los 

desastres naturales.

 Los fenómenos naturales son todos 

aquellos procesos constantes de movimientos 

o transformaciones que tienen lugar en 

la naturaleza sin que medie intervención 

humana. Según los procesos que se vean 

involucrados durante su creación, los 

fenómenos naturales se pueden clasificar en:

Biológicos: causados por organismos vivos, 

como plagas, epidemias, pandemias, entre 

otros.

Físicos: producto de fenómenos físicos, como 

movimientos de las mareas, evaporación del 

agua, erosión, arcoíris, aurora boreal.

Meteorológicos: ocurridos en la atmósfera, 

como vientos, precipitaciones (lluvias, 

granizadas, nevadas), tormentas, tornados, 

huracanes, sequías, heladas, cambios 

repentinos de temperatura.

Hidrológicos: aquellos que ocurren en el agua 

o las grandes masas de agua como, oleajes, 

tsunamis o inundaciones.

Geofísicos: aquellos que se forman o surgen 

desde el interior del planeta o en su superficie: 

avalanchas, derrumbes, deslizamientos, 

terremotos, erupciones, hundimientos de 

tierra, etc.21

 Dentro de estos fenómenos naturales 

antes mencionados existen algunos que 

resultan de nuestro interés ya que dentro del 

contexto de la República Dominicana son 

los más presentes y los que resultan, con 

fines de esta investigación, importantes, por 

los efectos que los mismos pueden desatar. 

Estos fenómenos son, dentro del carácter 

meteorológico: 

Huracán: es un movimiento de masa de aire 

a gran velocidad que se origina en regiones 

tropicales. Básicamente es un conjunto de 

tormentas que giran en torno a un centro de 

baja presión causando vientos y lluvia.22

21. Fenómenos naturales. En: Significados.com.  
22. Perez Porto, J.; Gardey, A. . (2009). Definición de Huracán. 1 de octubre de 2017, de Definición ABC
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Inundaciones: son la ocupación por parte 

del agua de zonas que habitualmente están 

libres de esta, las mismas se pueden dar por 

desbordamiento de ríos u otros cuerpos de 

agua, por lluvias torrenciales, deshielo, por 

subida de las mareas por encima del nivel 

habitual, por maremotos, huracanes, entre 

otros.23

Dentro del carácter Geofísico: 

Terremotos: son la vibración de la Tierra 

producida por una rápida liberación de 

energía. Lo más frecuente es que los 

terremotos se produzcan por el deslizamiento 

de la corteza terrestre a lo largo de una 

falla. La energía liberada irradia en todas 

las direcciones desde su origen, el foco, en 

forma de ondas. 24

 Dependiendo de las dimensiones en 

que los fenómenos naturales afectan a la vida 

humana, estos pueden ser considerados 

desastres naturales.

23. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «inundar». 
24. Tarbuck, E. J.; Lutgens, F. K., y Tasa, D. (2005). Ciencias de la Tierra. Madrid, España: Pearson Educación S. A.

Imagen: Creative Commons (Pixabay.com)
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2.3.2 DESASTRES 
NATURALES 

 El termino Desastre natural es una 

expresión comúnmente utilizada para 

referirnos a los eventos de origen natural que 

se dan, sin embargo es importarte aclarar 

que un desastre y un fenómeno natural no 

son lo mismo ya que un fenómeno natural 

se convertirá en desastre dependiendo de 

diversos factores, aunque en esencia como 

resultado de los daños que produzca sobre la 

vida humana y su entorno. Un desastre natural 

siempre será resultado de un fenómeno 

natural, sin embargo no todo fenómeno 

natural resultará en desastre. 

 Las amenazas naturales, como las 

inundaciones, los terremotos, deslizamientos 

de tierra, y demás, se convertirán en 

desastres naturales como consecuencia de la 

vulnerabilidad a la que se expone la población 

y todos sus activos así como de la exposición 

humana y de sus bienes. Estos elementos de 

riesgo se darán en función de la amenaza 

a la que se vean enfrentados. Sin embargo 

debemos saber que estos factores no son 

estáticos y se pueden mejorar, dependiendo 

de la capacidad institucional e individual de 

actuar para reducir el riesgo de desastre.

 La gravedad de un desastre natural se 

medirá pues en pérdidas de vidas, pérdidas 

económicas, y la capacidad de la población 

para la reconstrucción y para la recuperación 

ante los eventos, o en su capacidad de 

resiliencia tanto de forma individual como 

colectiva.25

 Los desastres naturales tienen 

importantes y numerosos impactos en las 

economías y sistemas nacionales; en el 

caso de los países de América Latina y 

el Caribe, estos han sido particularmente 

significativos debido a que la región sufre 

eventos catastróficos de diferentes orígenes 

e intensidad como parte de su naturaleza 

endémica.

 La Organización de las Naciones 

Unidas, mediante La Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

señala, mediante su informe América Latina 

y el Caribe: El Impacto de los Desastres 

Naturales en el Desarrollo, que las fases 

post desastre se divide en tres momentos 

esenciales: 

 La emergencia: que cubre el período 

más inmediato tras el advenimiento de un 

fenómeno catastrófico.

25. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como desarrollar ciudades mas resilientes.
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Fotografía:  Puerto Rico Post Huracán María -Ricardo Arduengo/AFP/Getty Images (2017) Fuente: https://goo.gl/Wn3Wfq
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 La Rehabilitación y recuperación 

inmediata, que es el período de tiempo 

destinado a la restauración de los principales 

servicios y la infraestructura social más 

esencial.

 La Reconstrucción, abarca el período 

requerido para reponer la infraestructura 

física, los servicios y sistemas de producción 

dañados o destruidos por el desastre. En 

esta última fase  se desarrolla el proceso de 

mitigación y reducción de la vulnerabilidad y 

el riesgo.

 De acuerdo a la recurrencia de los 

fenómenos naturales más importantes en las 

últimas décadas, la CEPAL, ha clasificado, 

los eventos naturales más importantes  y 

cuáles son los efectos económicos y sociales 

inmediatos que traen consigo los mismos. 

-Diagrama- 

Diagrama: Información: ONU-CEPAL: “Ámerica Latina y el Caribe: El impacto de los Desastres Naturales en el desarrollo”.
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Puerto Rico Post Huracán María -Ricardo Arduengo/AFP/Getty Images (2017) Fuente: https://goo.gl/Wn3Wfq
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2.3.3 FENÓMENOS 
NATURALES EN EL CARIBE 

2.3.3 FENÓMENOS 
NATURALES EN EL CARIBE 

 

 En el artículo Nuevos Rumbos de 

la Arquitectura Tropical Caribeña, la Arq. 

Mauricia Domínguez se refiere al caribe 

como: 

[…] todo el territorio tropical bañado por el Mar 

Caribe. Incluye las Antillas Mayores, las Menores 

y los territorios de América Central y del Sur 

que tocan el mar. El Caribe Insular, al cual nos 

referiremos, es un vasto archipiélago poblado de 

islas con paisajes similares y fenómenos naturales 

que se repiten como el propio desencadenamiento 

de los huracanes. Se extienden en un amplio arco 

que comienza en Trinidad cerca de Venezuela y 

culmina en la isla de Cuba. (Domínguez, 2011, P. 

06). 

 

 Esta definición resulta para el caso 

apropiada, en nuestro interés por entender 

El Caribe y las implicaciones que este trae 

consigo en lo que se refiere a fenómenos 

de origen natural, al tratarse de un territorio 

ubicado en el trópico de Cáncer, con un 

clima altamente influenciado por diferentes 

corrientes oceánicas, con un cálido mar y una 

alta humedad que surge como consecuencia 

de la evaporación del agua, convirtiéndolo así 

en una zona muy propensa a la creación de 

fenómenos meteorológicos como es el caso 

de los ciclones tropicales, que pueden ser 

comparados con motores gigantes que usan 

aire cálido y húmedo como combustible.

 Así también en la zona del caribe, 

extendida desde Centroamérica en su límite 

oeste hasta las Pequeñas Antillas en su 

límite este, desde el sur de Cuba hasta el 

norte de Sudamérica, se encuentra la placa 

tectónica del caribe, caracterizada por la alta 

concentración de terremotos que se produce 

esencialmente en su periferia.

 Estas características naturales han 

sido las causantes que el Caribe, se haya visto, 

a través de los años por fenómenos que han 

afectado y hasta devastado, convirtiéndose 

en desastres a los países que le conforman. 

El Banco Interamericano de Desarrollo señala 

al respecto que: las pérdidas humanas 

y económicas causadas por desastres 

naturales se han incrementado en esta región 

en el último siglo, como consecuencia del 

crecimiento demográfico, la urbanización 

no planificada, la sobreexplotación de los 

recursos naturales y, probablemente, los 

efectos del cambio climático.26

 Un ejemplo palpable de esto son los 

25. Domínguez, M. (2011). Nuevos Rumbos de la Arquitectura Tropical Caribeña. arq.urb (6). Pág. 6.
26. N.D. (2010). Los riesgos de desastres naturales continúan altos en América Latina y el Caribe, sostiene el BID.
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Fotografía: Vista Satelital Huracán Irma, previa llegada a Puerto Rico (2017)- Satélite NOAA
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eventos catastróficos que se han presentado 

en la zona en los últimos 10 años, como es el 

caso de: 

 El Huracán Noel (2007), cuyo paso por 

el caribe dejó un saldo de más de 140 muertes 

y en el caso de  República Dominicana más 

de RD$14,500 MM en daños. 

 Huracanes Ike y Gustav (2008),  estos 

afectaron gravemente Cuba, Haití, República 

Dominicana, Jamaica y el sudeste de Estados 

Unidos. Dejando un saldo de al menos 200 

muertos y daños que ascendieron a 10.000 

millones de dólares.

 El Terremoto que devastó Haití, (2010),  

de magnitud 7.0 en la escala de Richter 

ocurrido en Haití el 12 de enero, causante de 

más de 200,000 muertes y de dejar más de 

1.5 millones de personas sin hogar.

 Huracán Irma (2017), considerado 

uno de los huracanes más poderosos que se 

han presenciado en el atlántico con vientos 

registrados de más de 295 Kms/h y causante 

de grandes daños en las Antillas Menores y 

Cuba, dejando además más de 43 fallecidos 

por su paso por el Caribe. 

 Huracán María (2017), otro de los 

poderosos huracanes que afectaron la 

zona del caribe durante 2017, dejando 

cuantitativos daños en las islas de Barlovento 

y Puerto Rico, en el caso de esta última más 

del 80% de los cultivos destruidos, el 91% 

de las comunicaciones fuera de servicio y el 

10% de la isla inaccesible.27

27. BBC Mundo. (2017). 6 gráficos para entender la difícil situación de PR a más de 1 semana del paso del huracán María.
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Placas Tectónicas de Centro 

América y el Caribe
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HISTÓRICO HURACANES 
DEL ATLÁNTICO (2007-2017)
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HISTÓRICO TERREMOTOS DE MAYOR 
MAGNITUD EN CENTRO AMÉRICA Y EL 

CARIBE EN LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS
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2.3.4 FENOMENOS 
NATURALES EN REPÚBLICA 
DOMINICANA  

 La Hispaniola, isla que la República 

Dominicana comparte con la República de 

Haití, está situada en el archipiélago de las 

Antillas Mayores, en el Caribe. Ubicada en 

la ruta de los huracanes, al sur del trópico 

de Cáncer, se configura como la décima 

isla más poblada del mundo. Con un clima 

predominantemente tropical, la República 

Dominicana es vulnerable al efecto de los 

fenómenos de la temporada ciclónica del 

Atlántico, que va desde junio hasta noviembre.  

 Debido a la posición geográfica 

de la isla, esta se ha visto afectada por un 

promedio de 35 huracanes desde el año 

1873 y al menos 3 grandes terremotos, que 

han dejado fuertes efectos sobre el país. En 

lo que respecta al aspecto sísmico, debido 

a la presencia de la isla entre las placas 

tectónicas del Caribe y la de Norteamérica, 

existe una alta vulnerabilidad, además del 

hecho de que la misma se encuentra en el 

paso de diversas fallas, según lo presenta el 

plan  de contingencia para terremotos emitido 

por el COE en el año 2009. 

 

 La principal amenaza sísmica en 

la republica dominicana la representa la 

interacción de la placa del caribe con la placa 

de Norteamérica, especialmente en la parte 

norte-noreste de la Isla. En la parte Norte 

se encuentra la falla septentrional y la falla 

Camú, las cuales son fuentes sismogénicas 

importantes.

 El Banco Interamericano de 

Desarrollo, realizó en Septiembre de 2010, 

el estudio sobre los “Indicadores de Riesgo 

de Desastre y de Gestión de Riesgos”, 

como un programa para América Latina y 

El Caribe, en su versión del estudio para 

República Dominicana, estos señalan que 

los fenómenos naturales cuya amenaza tiene 

la mayor importancia para el país son los 

terremotos y huracanes, sin embargo hay 

una variedad de otros fenómenos naturales 

que son generalmente menos severos pero 

capaces de producir daño local significativo, 

entre éstos se encuentran los tsunamis y 

oleadas por tormenta, los deslizamientos e  

inundaciones.28

 En una afirmación a los planteamientos 

expuestos por el BID podemos ver en la 

historia de la República Dominicana que 

los mayores eventos naturales que se han 

convertido en desastres, en la historia 

nacional, han correspondido a huracanes o 

terremotos, siendo de los más relevantes: 

28. Banco Interamericano de Desarrollo. (2010). Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos. IDB-TN-795. 
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Mejía, M. (2016). Unos 32 huracanes han afectado la R.D. desde 1873. 03 de octubre de 2017, de Diario Libre.
Gráfico Original
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Gráfico Original: Ramón L. Sandoval (2009)- Fuente: Plan Nacional de Contingencia 

 Fuente: Indicadores de Riesgo de Desastre (BID)- 2010
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Mapa de Huracanes de Rep Dom. Fuente: https://goo.gl/DKPCNs
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2.4 SOBRE LOS RIESGOS 
DE DESASTRES  
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2.4.1 RIESGO DE 
DESASTRES  

Riesgo: m. Contingencia o proximidad de 

un daño. // Desastre: m. Desgracia grande, 

suceso infeliz y lamentable. 1

 Históricamente, la definición de 

“riesgo de desastre” se ha presentado en 

dos vertientes: Primero encontramos las 

definiciones relacionadas con las ciencias 

de la tierra que definen el riesgo como “la 

probabilidad de la ocurrencia de un evento 

físico dañino”.  (Narváez, L.; Lavell, A.; Pérez 

Ortega, G., 2009) Poniendo énfasis en la 

amenaza o el evento físico detonador del 

desastre. Por otro lado, están las definiciones 

de riesgo de desastre que apuntan a lo 

social y lo económico y tienden a plasmarse 

de la siguiente forma: “el riesgo de desastre 

comprende la probabilidad de daños y 

pérdidas futuras asociadas con que ocurra 

un evento físico dañino” (Narváez, L.; Lavell, 

A.; Pérez Ortega, G., 2009), poniendo el 

énfasis en los impactos probables y no en 

la posibilidad que se produzca evento físico 

como tal.

 El riesgo de desastre es una condición 

que, al no ser modificada o mitigada a 

través de la acción humana o por medio 

del cambio de las condiciones del entorno 

físico en el que se encuentran, anuncia un 

futuro impacto social o económico. El riesgo 

está condicionado por diversos factores 

que lo ocasionan, como es el caso de la 

producción y la infraestructura expuestas al 

posible impacto de fenómenos naturales o 

las condiciones de vulnerabilidad, que son 

aquellas que predisponen a la sociedad a 

sufrir daños y pérdidas. Estos planteamientos 

se ven expresados en la formula sobre el 

riesgo de desastres de la Organización de las 

Naciones Unidas: 29

 El riesgo de desastre surge cuando 

las amenazas y los peligros interactúan 

directamente con los factores de 

vulnerabilidad físicos, sociales, económicos 

y ambientales. En general los fenómenos de 

origen meteorológico constituyen en la zona 

del Caribe la gran mayoría de los desastres. 

Pese al hecho que se va comprendiendo y 

reconociendo cada vez más la importancia 

de la reducción del riesgo de desastre y a 

que han aumentado los medios de respuesta, 

los desastres y en particular la gestión y la 

reducción del riesgo siguen representando 

un desafío local y mundial.

1. Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.aed.). Madrid, España: Autor.
29. Narváez, L.; Lavell, A.; Pérez Ortega, G.. (2009). La Gestión del Riesgo de Desastres. 
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2.4.2 REDUCCIÓN DE 
RIESGOS DE DESASTRES  

 El riesgo de desastres es un motivo de 

creciente preocupación mundial y su impacto y 

acción en una región pueden repercutir a gran 

escala. Las situaciones de desastres pueden 

crear serias consecuencias en los entornos 

urbanos, daños en los servicios básicos de 

la comunidad, en los ecosistemas y en la 

economía, en los sistemas de distribución de 

alimentos, servicios de rescate y asistencia 

médica, transporte, comunicación y demás, 

condiciones que entorpecen el desarrollo 

correcto de las ciudades. La gestión para la 

reducción de riesgos es un elemento clave 

de la construcción de resiliencia, y para evitar 

el entorpecimiento de las funciones y posible 

colapso de las ciudades que lo toman en 

consideración.

 La reducción de riesgos de desastres 

es en la actualidad un foco importante para 

la Organización de las Naciones Unidas, esto 

es lo que los ha llevado en los últimos años a 

trabajar a través de sus distintas dependencias 

en la formulación de estrategias en pro de 

este objetivo, tratando de encaminarse así 

a crear ciudades más resilientes. La Oficina 

de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés), 

es una de las dependencias de la ONU, 

que ha hecho frente a esta situación, han 

desarrollado, hasta la fecha, una estrategia 

de reducción del riesgo de desastres para la 

resiliencia (DRR4R por sus siglas en inglés) 

con el objetivo de apoyar a la organización 

a cumplir sus compromisos y ajustarse a sus 

programas dentro de los marcos mundiales 

de reducción del riesgo de desastres, como: 

• El Marco de Acción de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-

2030, sucesor del Marco de Acción de Hyogo 

para 2005-2015.

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

posteriores a 2015 (ODS) 

• La Cumbre Humanitaria Mundial30

 En conjunto con la resiliencia, la 

reducción del riesgo de desastres forma 

parte integral de la dimensión ambiental, 

social y política del desarrollo sostenible, 

entenderlo, en sus distintas dimensiones, 

cuáles son nuestras amenazas y a que somos 

vulnerables, será esencial para propulsarlo.

30. UNOPS (2016). Reducción del Riesgo de Desastres para el programa de Resiliencia de la UNOPS
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«La reducción del riesgo de desastres es una de las principales 

prioridades en nuestro trabajo para frenar el aumento de 

las pérdidas económicas y humanas. Su impacto puede ser 

catastrófico para la reducción de la pobreza». 

Ban Ki-Moon -Secretario General de las Naciones Unidas (2017)

Puerto Rico se prepara para la llegada del Huracán Irma- Alvin Baez- Rauters (2017)- https://goo.gl/2yg9F3

MARCO TEÓRICO

70



2.4.2.1  El Marco Sendai 

 El Marco Sendai para la reducción 

de riesgos de desastres, adoptado en la 

tercera Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 

18 de marzo de 2015, expresa que la 

reducción de riesgos será posible mediante 

la “mejor reconstrucción” de las ciudades, la 

movilización de las inversiones que tengan en 

cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición 

de nuevos, la resiliencia de la infraestructura 

sanitaria, del patrimonio cultural y de los 

lugares de trabajo. 

 El marco nos señala, que es 

necesario adoptar medidas específicas en 

lo que respecta a la urbanización rápida 

y no planificada, la gestión inadecuada 

de las tierras, las cadenas de suministro 

complejas, la utilización no sostenible de 

los recursos naturales, el debilitamiento de 

los ecosistemas, además de la variabilidad 

y el cambio climático, así mismo el seguir 

reforzando la buena gobernanza y la 

orientación de esta hacia el desarrollo de 

estrategias para la reducción de riesgos. El 

marco Sendai nos presenta 4 prioridades que 

deben ser seguidas si queremos alcanzar 

ciudades más resilientes y reducir el riesgo 

de desastres, estas son: 

Prioridad 1: Comprender el riesgo de 

desastres.

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del 

riesgo de desastres para gestionar dicho 

riesgo.

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo 

de desastres para la resiliencia.

Prioridad 4: Aumentar la preparación para 

casos de desastre a fin de dar una respuesta 

eficaz y para “reconstruir mejor” en los 

ámbitos de la recuperación, la rehabilitación 

y la reconstrucción.

 La inversión y el trabajar en pro de 

la reducción del riesgo de desastres es un 

compromiso de todos los que conformamos la 

ciudad, trabajar en pro de la misma nos ofrece 

la posibilidad de proteger vidas y propiedades 

ante las situaciones de emergencia, de 

formar estructuras ciudadanas activas y crear 

plataformas para el desarrollo local; así mismo 

nos permitirá proteger los logros alcanzados 

en las comunidades y el patrimonio cultural, 

al tener que emplear menos recursos 

urbanos para la recuperación y respuesta 

ante posibles eventos catastróficos. 

31. Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
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2.4.3 PROTOCOLOS Y 
PLANES DE CONTINGENCIA  
DE LA REP. DOM.

 Los fenómenos de origen 

hidrometeorológico en especial los Ciclones 

Tropicales,  así como los terremotos, son 

los eventos naturales que ocasionan los 

mayores daños en la zona del Caribe debido 

a los efectos destructivos que provocan.  

En pro de ofrecer una respuesta adecuada 

a las situaciones de desastre han surgido 

los protocolos de Emergencia y Planes de 

Contingencia, que funcionan como directrices 

de acción en momentos de crisis a las 

entidades que cuentan con la responsabilidad 

de ofrecer apoyo  a las zonas en peligro.  

 En el caso específico de la República 

Dominicana como parte del Plan Nacional 

de Emergencias, y bajo el cargo del Centro 

de Operaciones de Emergencias, contamos 

con el Plan Nacional de Contingencia para 

Terremotos y el Plan de Contingencia para 

Huracanes. Estos tienen como objetivo 

establecer las líneas de acción para ofrecer 

la asistencia a la población durante la fase de 

emergencia derivada de un terremoto o un 

Huracán, en los lugares que sea requerido, por 

medio de estrategias de respuestas dirigidas 

fundamentalmente a proteger y asegurar la 

pronta recuperación de las áreas afectadas y 

garantizar la prestación de servicios básicos. 

2.4.4.1  Plan Nacional de Emergencias 

 Dentro de la multiplicidad de 

acciones relacionadas con la gestión del 

riesgo a desastres, encontramos en primer 

lugar, en el contexto local, el Plan Nacional 

de Emergencias,  que establece el marco 

institucional e interinstitucional para las 

acciones del Gobierno y de la sociedad civil 

ante la amenaza o existencia de un desastre, 

con el fin de salvaguardar la vida, proteger 

los bienes y recobrar la normalidad de la 

sociedad. 

 El plan nacional de emergencias 

presenta cuales son los procedimientos de 

las instituciones locales de acción y reacción 

ante la presencia de una crisis causada por 

un desastre natural. Este define cuales son las 

funciones, las responsabilidades y cuáles son 

los procedimientos que deben ser llevados a 

cabo a nivel institucional y social, así mismo, 

cuales son los aspectos operativos que 

deben activarse tanto a nivel individual como 

colectivo y como debe darse el manejo de los 

recursos desde los sitios de desastre o desde 

el centro de operaciones de emergencia. 32

2.4.4.2 Plan de Contingencia para Huracanes

 El plan de Contingencia para 
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Huracanes, es otra de las iniciativas del 

gobierno local en pro del manejo de desastres 

a nivel nacional. La guía,  prevista para ser 

ejecutada por el Centro de Operaciones de 

Emergencias, se presenta como una pauta 

de acción  en lo que se refiere al manejo de 

los recursos públicos y privados en el antes, 

durante y después de un evento atmosférico 

que impacte el territorio nacional de la 

República Dominicana.

 Como objetivo general, este plan de 

contingencia busca ofrecer las orientaciones 

de como asistir a la población durante la fase 

de respuesta y recuperación derivada de 

un evento atmosférico en aquellos lugares 

que así lo demanden, basándose en las que 

definen como las fases operacionales del 

campo del manejo de emergencias: 

 Preparación: incluye la planificación, 

adiestramientos, ejercicios, revisión de los 

planes y el mantenimiento de los mismos.

Prevención- Mitigación: incluye todos los 

esfuerzos planificados para eliminar o 

minimizar el nivel de riesgo de los peligros 

que directa o indirectamente amenazan y 

pueden afectar directa o indirectamente una 

comunidad.

 Respuesta: los esfuerzos coordinados 

y planificados para responder a incidentes 

o eventos desastrosos para salvar la vida, 

estabilizar el incidente y proteger la propiedad 

y el medio ambiente.

 Recuperación: son las tareas 

coordinadas para recuperar una comunidad 

luego de ser impactada directa o 

indirectamente por un incidente o evento 

desastroso.33

2.4.4.3  Plan Nacional de Contingencia para 

Terremotos

 El plan nacional de Contingencia para 

Terremotos, es la guía de asistencia hacia la 

población durante una fase de emrgencia 

derivada de un terremoto en los lugares que lo 

amerite, mediante la ejecución de estrategias 

dirigidas a la protección y seguridad, así 

como la pronta recuperación de las zonas 

afectadas.  

 La guía plantea básicamente la 

estructura de acción en caso de terremoto, 

esbozando los siguientes aspectos: 

• La organización que será utilizada 

32. Secretariado Técnico de la Presidencia, BID, Actualización del Plan Nacional de Emergencias. 
33. Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Plan de Contingencia para Huracanes. Santo Domingo. Noviembre 2014.
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Irma- Las Terrenas. Refugiados. Tatiana Fernández (2017)- https://goo.gl/38znyS
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para responder.

• La definición de las áreas de 

intervención con las que se ejecutará la 

respuesta.

• La descripción de los procedimientos 

que cada área de intervención ejecutará para 

cumplir con su finalidad.

• El detalle de los mecanismos de 

acción que serán utilizados. 

La descripción del mecanismo de control de 

operaciones que se implementará.

• La descripción de la cadena de 

dirección.

• El detalle de los aspectos necesarios 

que se deben cumplir para que el plan 

funcione.

Así también ofrece informaciones generales 

sobre el marco técnico-estructural de la isla 

en lo que respecta a las fallas sísmicas. 34

2.4.4.4  Plan Nacional de Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres

Como cumplimiento a la ley 147-02, 

la República Dominicana cuenta con el Plan 

Nacional de Gestión de Riesgos, en una 

iniciativa por el cumplimiento de las políticas 

de gestión de riesgos, bajo la responsabilidad 

del Comité Técnico Nacional de Prevención y 

Mitigación de Riesgos. 

 El plan, tiene como propósito 

fundamental definir los lineamientos políticos 

y los principios básicos que deben seguir 

las instituciones de los sectores público 

y privado, así como las organizaciones 

sociales, para la ejecución de los programas 

y las acciones dirigidas a la reducción de 

los riesgos existentes, garantizando así 

mejores condiciones de vida y un mayor nivel 

de seguridad a la población buscando así  

proteger su patrimonio económico, social, 

ambiental y cultural.

 Este plan, resulta de especial interés 

para nuestra investigación, ya que además 

de ofrecer lineamientos de acción, este 

presenta el Diagnóstico de Capacidades 

de Gestión de Riesgos de Desastres de 

la República Dominicana, realizado por la 

Comisión Nacional de Emergencias.

34. Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Plan Nacional de Contingencia para Terremotos. Santo Domingo. 
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Irma- Sánchez. Empleado Edeeste Corta árbol caído. Tatiana Fernández (2017)- https://goo.gl/4kwS87
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2.5 SOBRE LA 
VULNERABILIDAD



MARCO TEÓRICO

2.5.1 VULNERABILIDAD

 El Marco de Hyogo, define la 

vulnerabilidad como “aquellas condiciones 

determinadas por factores o procesos físicos, 

sociales, económicos y ambientales que 

aumentan la susceptibilidad y exposición de 

una comunidad al impacto de amenazas”.  

Este concepto resulta de vital importancia en 

la búsqueda de la resiliencia, ya que en la 

medida que conozcamos y logremos entender 

a que somos vulnerables, aumentará nuestra 

capacidad de respuesta ante estos factores y 

nuestra capacidad de resiliencia.35

 A pesar de que la vulnerabilidad nos 

habla de la predisposición  del hombre y su 

entorno a sufrir daños por la ocurrencia de 

eventos físicos en potencia peligrosos, este 

no es un producto unilateral, es decir, que 

no dependerá meramente de la intensidad 

del evento en sí mismo, ya que suelen 

haber otros factores, como los físicos, 

sociales, económicos y ambientales. Estos 

componentes, en conjunto con las amenazas 

y en forma más específica, condicionantes 

como la ubicación geográfica, la calidad 

de construcción de las viviendas, la 

organización social, la capacidad y eficiencia 

de los sistemas de gestión y la pobreza, 

resultarán configuradores en el grado de 

vulnerabilidad y un factor exponencial en 

lo que respecta a la resiliencia de quien los 

sufre. Sin embargo, también resulta necesario 

aclarar que a pesar del hecho de que la 

vulnerabilidad no responde únicamente a la 

magnitud de los eventos físicos, en el caso 

de condiciones extremas, como meteoritos 

grandes que impacten la tierra, terremotos 

de magnitud superior a 9.0 y tsunamis 

con alturas superiores a los 30 metros, se 

hace difícil imaginar de una sociedad que 

resulte invulnerable y que expuesta a estas 

condiciones pueda absorber el impacto.36

 Es posible, con fines de entender 

mejor la vulnerabilidad y su asociación con 

la resiliencia, considerar ambos conceptos 

como  los extremos de una misma línea, ya 

que representan el estado de algún elemento 

en un momento dado, aunque los mismos no 

son necesariamente opuestos.

 La vulnerabilidad puede ser tratada y 

disminuida en la medida que las personas, las 

comunidades y las instituciones, entiendan 

cuáles son sus debilidades y cuáles son 

sus amenazas, a que son vulnerables, así 

mismo en la medida que entiendan que la 

combinación de sus fortalezas, 

35. Conf Mundial sobre la Reducción de los Desastres, Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. Extracto A/CONF.206/6 
36. UNESCO. Manual de Gestión del Riesgo de Desastre para Comunicadores Sociales. Perú.. PE/2011/CI/PI/1REV (2011).

78



conocimientos y recursos pueden reducir su 

exposición. Así también, la vulnerabilidad, en 

el caso de los riesgos, puede ser reducida 

mediante esfuerzos de desarrollo y reducción 

de la pobreza, haciendo posible así que las 

personas puedan ser establecidas en lugares 

más seguros que sus medios de vida y sus 

activos sean menos vulnerables, y que les 

provean de herramientas y apoyo para hacer 

frente a las catástrofes.

37 Hallegatte, Stephane, Adrien Vogt-Schilb, Mook Bangalore, y Julie Rozenberg. 2017. “Indestructibles: Construyendo la 
resiliencia de los más pobres frente a desastres naturales,” resumen, Banco Mundial, Washington, DC. 
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Vulnerabilidad a Orillas del Ozama- Autor (2017) 
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2.5.2  AMENAZA 
 

 Amenaza: f. Dicho o hecho con que se 

amenaza. // Amenazar: Dicho de algo malo 

o dañino: Presentarse como inminente para 

alguien o algo. 1

 Para alcanzar un estado de resiliencia, 

y una ciudad resiliente, es fundamental que 

conozcamos cuáles son nuestras amenazas 

y junto con ello cuales son los desafíos a 

los que nos enfrentamos, en este sentido es 

necesario entender en primer lugar, ¿Qué es 

una amenaza?. 

 Por amenaza se entiende un “evento 

físico potencialmente perjudicial, fenómeno o 

actividad humana que puede causar pérdida 

de vidas o lesiones, daños materiales, grave 

perturbación de la vida social y económica 

o degradación ambiental.” Las amenazas 

traen consigo condicionantes que pueden 

materializarse en el futuro como: daños o 

lesiones, incluso en la muerte para aquellos 

que la experimentan, así también como daños 

a la propiedad, la perdida de medios de 

sustento y de servicios, trastornos sociales, 

económicos y/o ambientales.35

 Las amenazas se dan desde una gran  

variedad de fuentes,  se pueden presentar 

desde orígenes: geológicos, meteorológicos, 

hidrológicos, biológicos, tecnológicos, 

sociales y demás, algunas veces de 

forma combinada. Es muy importante que 

entendamos y reconozcamos cuáles son 

nuestras amenazas y es que estas son 

un componente esencial en la gestión de 

riesgos,  la interacción de las mismas con 

la vulnerabilidad es lo que desencadenará 

posteriormente en el riesgo de desastre y en 

desastre. 

 Como presenta el Marco de Hyogo, 

mediante sus  prioridades de acción, “el 

punto de partida para reducir los riesgos 

de desastre y promover una cultura de 

resiliencia consiste en conocer las amenazas 

y los factores físicos, sociales, económicos 

y ambientales de vulnerabilidad a los 

desastres a que se enfrentan la mayoría de 

las sociedades, así como la evolución de las 

amenazas y los factores de vulnerabilidad 

a corto y largo plazo, para luego adoptar 

las medidas oportunas en función de ese 

conocimiento”. 35

35.  Conf Mundial sobre la Reducción de los Desastres, Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. Extracto A/CONF.206/6
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Residente de Loquillo, P.R. a la expectativa de Huracán Irma. Ricardo Arduengo- Getty (2017)- https://goo.gl/2yg9F3
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2.5.3 REPÚBLICA 
DOMINICANA VS. 
VULNERABILIDAD
 

 Debido a su posición geográfica, 

presencia de fallas sísmicas, situaciones de 

pobreza, asentamientos informales  en zonas 

de riesgo y otras condiciones, la República 

Dominicana resulta vulnerable ante ciertos 

eventos de origen natural. De acuerdo al 

World Risk Report (a partir de ahora WRR), 

publicación Oficial de las Naciones Unidas 

sobre la vulnerabilidad a nivel mundial, para 

el 2016 el país ocupaba el puesto No. 27 de 

171  en el Ranking Mundial de Vulnerabilidad. 

 El WRR toma en cuenta para su 

elaboración distintos datos de los países, 

entre estos el número de infraestructuras 

públicas y la calidad de los servicios 

médicos, educativos y de vivienda, analiza 

la posibilidad y probabilidad de los eventos 

naturales extremos y si los mismos afectarán 

a las personas a la vez que contempla que 

tan vulnerables son ante estos. Mediante lo 

que se ha definido como índice de riesgos, el 

WRR toman en cuenta 4 elementos esenciales 

cuyos resultados arrojarán el Índice de 

vulnerabilidad de los países, estos elementos 

y sus resultados para  el caso de la República 

Dominicana para el año 2016 corresponden 

a: 23.14% en exposición a estos eventos 

naturales, un 27.55% de susceptibilidad, una 

falta de capacidad de afrontar estos eventos 

del 73.16% y de adaptarse a los mismos 

del 41.38% arrojando esto un porcentaje de 

vulnerabilidad del 47.36%. 39

39.  United Nations University. WorldRiskReport 2016.   
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3.1.1  LA BARQUITA 

 La Barquita es una comunidad 

localizada en el municipio Santo Domingo Este 

de la provincia Santo Domingo, a orillas del río 

Ozama. Este conglomerado de edificaciones 

mayoritariamente caracterizadas por su 

precariedad, tanto en lo concerniente a 

sus características estructurales como a la 

dotación de servicios básicos, surgió en la 

década de 1970, cuando los primeros grupos 

humanos comenzaron a ocupar este espacio 

ribereño.

 La mayoría de los residentes de esta 

comunidad se encuentran en situación de 

alta vulnerabilidad  debido a la localización 

geográfica del lugar, a orillas del río Ozama. 

Como consecuencia, un número importante 

de viviendas, con frecuencia, son inundadas 

por las crecidas del río, provocando grandes 

dificultades a la población residente en la 

referida comunidad.

 Las autoridades gubernamentales 

tratando de buscar solución a esta situación, 

han puesto en ejecución el Proyecto del plan 

de construcción de viviendas y remediación 

del río Ozama, cuya finalidad es relocalizar 

los más de 5,500 moradores que ocupan las 

zonas de alto riesgo del sector.40

 
40.  N.D. (Octubre 2016). Proyecto La Nueva Barquita. 2016, de Comisión de la Readecuación de La Barquita. 
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 La Nueva Barquita 

 La Nueva Barquita, nombre con 

el que ha sido designado el proyecto de 

movilización de las familias residentes en 

La Barquita, es un complejo urbano integral 

compuesto por infraestructuras, instalaciones, 

equipamientos y parámetros administrativos 

que traducen lo soñado en una realidad 

jurídica conjunto habitacional, establece unos 

parámetros de producción de suelo urbano 

con infraestructuras físicas y sociales de alta 

calidad, donde vivirán familias trasladadas 

desde zonas de inundación y deslizamientos 

de tierra.

 Este proyecto, en su primera etapa, 

consistió en el diseño y construcción de una 

urbanización integral de aproximadamente 52 

hectáreas ubicada en la margen norte del río 

Ozama, en Santo Domingo Norte, e incluyó la 

recuperación del hábitat ribereño de un área 

de 12 hectáreas.

 Descripción del Proyecto 

• Ubicación: La Javilla, Sabana Perdida

• Terreno: 52 ha

• Población: 1,400 familias 

 (6,000 habitantes)

• Plan maestro: Inconserca
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La Nueva Barquita- Arquitexto (2017)
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 Conclusiones 

 El proyecto de La Nueva Barquita es, 

sin lugar a dudas un referente obligatorio en 

nuestro proceso de investigación, ya que el 

mismo se desarrollado en un contexto muy 

similar, por no llamar idéntico, al que se 

encuentra Domingo Savio.

 La propuesta, que aparece como 

una respuesta a la necesidad de ofrecer una 

mejor calidad de vida a los residentes del 

sector La Barquita, se presenta como una 

solución contundente ante la problemática 

existente, mediante la creación de una 

“Nueva Barquita”, aunque también en las 

márgenes del río Ozama, en un área en 

peligro de inundación, lo que nos habla de 

cómo al darle un uso apropiado a la topografía 

y a la distribución del suelo, aún las zonas 

vulnerables pueden dar buenas respuestas, 

y como dependiendo del tratamiento que le 

demos a los recursos que tenemos a nuestro 

alrededor es posible dar una nueva cara a 

nuestra área de intervención, como es el caso 

de las cañadas, que en la Vieja Barquita se 

presentaban como fuentes de contaminación 

e insalubridad pero que en la Nueva Barquita 

aparecen como elementos configuradores 

del paisaje.

 El proyecto que aún se encuentra 

en ejecución, buscará llevar a cabo la 

reubicación de más de 2,000 familias  a las 

nuevas instalaciones donde se pretende 

dotarles de todos los servicios básicos como 

sistemas de alcantarillado, agua potable y 

demás. Sin embargo, hasta el momento hemos 

podido ver como a pesar de los esfuerzos por 

ofrecer las mejores condiciones de vida a las 

familias movilizadas, el descontento se hace 

presente a nivel general, porque los mismas 

aseguran que a pesar de que durante el 

proceso de construcción y ejecución de las 

obras de infraestructura, tuvieron acceso a 

empleos en los sectores de mano de obra, 

plomería, electricidad y demás, hoy en día, 

La Nueva Barquita, no les ofrece acceso a 

empleos ya que no estuvo contemplado en 

el planteamiento general del proyecto, por lo 

que se ven obligados a trasladarse a otros 

sectores en busca de fuentes de trabajo 

 Esto presenta para nosotros directrices 

en cuanto a diseño y toma de decisiones en 

lo que respecta  al equipamiento urbano, 

ya que es muestra de que el éxito de una 

intervención de esta magnitud no dependerá 

únicamente de las soluciones habitacionales y 

de servicios que ofrezcamos a sus residentes, 

sino también que será importante ofrecerles 

opciones y medios para poder desarrollar su 

vida no solo a nivel recreativo sino también 

económico.
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comunidades enteras entre los años ’40 y ’60, 

para dar paso a nuevas zonas urbanizadas en 

la Ciudad de Santo Domingo, y otros procesos 

de infraestructura urbana (especialmente 

vial) entre los años ’70 y mediados de los ’90. 

Los asentamientos se convirtieron además en 

zonas de recepción de familias migrantes de 

la zona rural, buscando mejores condiciones 

de vida en la Ciudad Capital. 

 Emplazado en un contexto en donde 

el uso de suelo es de carácter mixto, con 

abundancia de pequeños negocios y talleres, 

aunque con prevalencia del uso residencial 

o habitacional, RESURE, propone la 

intervención de sus 9 barrios partiendo de un 

análisis territorial urbano que en palabras del 

Arq. Pablo Morel puede ser definido como: 

“un urbanismo de gesto moderno” (Penélope, 

2014) ya que busca reconocer el derecho 

de los moradores a mejorar su entorno pero 

plantea la movilización de las familias que 

ocupan las orillas de los ríos al considerarlas 

zonas de riesgo, a la vez que las mismas 

se plantean como un parque urbano lineal, 

reconociendo así el río como un recurso de la 

ciudad.41

3.1.2  RESURE
 

 RESURE, o “Plan de Acción 

Coordinada Interinstitucional para la Re-

estructuración Socio-Económica, Urbana y 

Ecológica de los Barrios Marginados que 

bordean los Ríos Ozama e Isabela en la 

Ciudad de Santo Domingo”, es un proyecto 

formulado en el año 1984 y nacido mediante 

el Decreto No.76-94 del 29 de Marzo de 1994.

El Proyecto RESURE, tiene por objetivos: 

Mejorar la calidad de vida de la población 

de los barrios La Ciénaga, Los Guandules, 

Gualey, Simón Bolívar, Capotillo y La 

Zurza, mediante el fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias, el mejoramiento 

físico-ambiental de los asentamientos, su 

consolidación e inserción en la trama urbana 

de Santo Domingo, así como la protección y 

manejo adecuado del Cinturón Verde que los 

limita.  

 Los barrios identificados como parte 

del proyecto RESURE se caracterizan por 

ser asentamientos establecidos durante 

varias generaciones, fuertemente arraigados 

a su condición de marginalidad; No son de 

ninguna manera nuevos asentamientos. El 

origen de estas comunidades se encuentra 

en los procesos de desalojo y desarraigo de 

41.  Rancier, O. (2014). Seis proyectos, una ciudad... 02 de julio de 2017, de PENÉLOPE.
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 Desde el punto urbanístico, el 

RESURE es una zona habitada sin las 

condiciones minimas para ser considerados 

barrios vivibles, ya que poseen una estructura 

espacial física muy por debajo de las norma 

mínimas en lo que se refiere a vías de acceso, 

servicios de electricidad, agua, teléfono y 

demás, así como espacios abiertos, áreas de 

recreación y deportivas, de abastecimiento, 

comercio, equipamiento social y demás. 

 La propuesta general del proyecto 

plantea como parte de su programa a 

desarrollar la creación de infraestructura 

básica dentro del área de intervención, 

dotando mediante esta a los 9 sectores 

escogidos de agua, energía eléctrica, 

comunicaciones y obras viales, así también se 

plantea la reforestación y el acondicionamiento 

de un área ecológica y recreativa que sirva 

de protección a los ríos a la vez que sirve 

de elemento paisajístico. Dentro de los 

planteamientos de RESURE, se presenta 

también la propuesta de construcción de una 

(en ese momento) “Vía de Circunvalación”, 

que interconectaría varios barrios entre sí y 

serviría a la vez de protección para el cinturón 

verde. 

 

 Además del área del área de protección 

del río, RESURE contempla la construcción de 

plazas, embarcaderos, canchas deportivas, 

dispensarios médicos, iglesias y centros 

comunales. En lo que respecta al tema 

habitacional, se plantea la construcción de 

nuevas viviendas fuera del barrio para las 

familias que debieran ser reubicadas fuera 

de las zonas en peligro de inundación, las 

que se encuentren en zonas que deban ser 

liberadas para la construcción de nuevo 

equipamiento comunitario y el mejoramiento 

de las viviendas de la comunidad en general 

con la colaboración de sus habitantes. 42

42.  Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (1999). RESURE, Un proyecto contra la Pobreza, Informe No. 3
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de recuperación de la zona se centra en  

devolver el protagonismo a las márgenes 

del río y la identificación de este como eje 

principal de la ciudad, lineamiento que 

nos sentimos invitados a seguir en nuestra 

propuesta de diseño. Sin embargo a pesar 

de las buenas intenciones con las que fueron 

desarrollados los planteamientos, RESURE 

nos habla de cómo, la mala gestión puede 

relegar grandes proyectos al olvido.

***

 El RESURE, conjuntamente con el Plan 

Cigua de CA, ha sido el referente de los proyectos 

urbanos relacionados con los ríos de la ciudad y 

trazó pautas en el abordaje del urbanismo social 

en la República Dominicana y de alguna manera 

se ha relacionado con los nuevos proyectos que 

comienzan a valorar el potencial de los ríos que 

definen nuestra urbe.

  Omar Rancier (Penélope), 2014 

 Conclusiones 

 El proyecto RESURE, representa una 

de las propuestas de intervención urbana en 

los márgenes del río Ozama, más completas 

elaboradas hasta el momento, y en nuestro 

caso otro referente obligatorio en nuestro 

proceso de investigación. 

 El plan de  “Reestructuración Ecológica 

Social Urbana y Económica de los Barrios que 

ocupan la Ribera de los ríos Ozama e Isabela 

de la Ciudad de Santo Domingo” en contexto 

general busca mejorar la calidad de vida de 

la población que reside en estas zonas de 

riesgo como parte del interés por alcanzar un 

desarrollo humano sostenible y un desarrollo 

del hábitat integral. 

 Entendemos que las decisiones 

tomadas para el desarrollo de RESURE resultan 

ser muy acertadas ya que fundamentalmente 

se busca ofrecer mejores condiciones de vida 

a aquellos que residen en estos 9 barrios, 

entendidos como asentamientos informales, 

sin la necesidad de desplazarlos del área en 

donde residen, aunque a la vez plantea  el 

objetivo de reubicar a aquellos que viven en 

zonas de riesgo de inundación. 

 El proyecto presenta al río Ozama 

como protagonista de los planteamientos 

urbanísticos, es evidente como la propuesta 
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3.1.3  PLAN CIGUA
 

 El Plan Cigua, es un proyecto 

diseñado por Ciudad Alternativa entre 1998 

y 2004 para los sectores La Ciénaga y Los 

Guandules. El propósito principal del mismo 

es el desarrollo integral de Domingo Savio, 

implementando la participación ciudadana 

a la vez que se trabaja con los habitantes 

de la zona. El proyecto busca promover 

el desarrollo integral de La Ciénega y Los 

Guangules mediante el trabajo del borde del 

río Ozama que afecta a los barrios y el trabajo 

en las viviendas en riesgo y consolidables. 

Dentro de las estrategias planteadas como 

parte de este encontramos: 

• La transformación de la vivienda 

social y el ambiente de los sectores a través 

de un plan de desarrollo urbano integral y de 

saneamiento. 

• El mejoramiento del entorno urbano de 

las orillas del río sin la necesidad de desalojos 

masivos en los  lugares más vulnerables. 

• La reubicación de los habitantes 

trasladados dentro de los mismos sectores. 

• La inclusión de la agricultura urbana 

para incrementar la cantidad de alimentos 

disponibles y saludables para los habitantes 

de la zona, promoviendo la autoproducción44

Conclusiones

 El Plan Cigua, representa para 

nosotros un referente al tratarse de otra de las 

propuestas planteadas por Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) en los últimos 

20 años para el rescate del río Ozama. 

El plan Cigua nos presenta la opción de 

movilizaciones internas, antes que trasladar 

a las familias a otros sectores buscando así 

mantener el sentido de pertenencia del lugar 

para aquellos que allí habitan. Así también 

nos ofrece alternativas para el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los residentes 

de Domingo Savio mediante planes de 

transformación de la vivienda social e 

inclusión de actividades de producción 

urbana que promoverán no solo la salud y la 

buena alimentación  interna sino también la 

economía al crear oportunidades de empleo 

dentro del sector, lo que representa para 

nosotros un punto importante a tomar en 

cuenta a la hora de preparar la propuesta de 

diseño. 

44. Bournigal Ruíz, P., Hasbún Pantaleón, L. (2014) Ozama, Plan de Rescate del Frente Acuático
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3.1.3 Favelas Alemão-  
          Rio de Janeiro-  Brasi l

 El Complejo de Alemão- Morro de 

Alemão o simplemente Alemão, es un barrio 

favelizado de clase baja en la Zona Norte 

del municipio de Río de Janeiro, en el estado 

de Río de Janeiro, Brasil. Esta pertenece al 

grupo de Favelas que han sido intervenidas 

como parte del programa Favela-Barrio, por 

el Arquitecto Jorge Mario Jáuregui.45

 Jáuregui (N.D.) señala que: 

 Intervenir arquitectónica y 

urbanísticamente en la favela implica trabajar 

con el soporte de las actividades y de la red 

de relaciones existentes, buscando reforzar 

sus características más específicas, creando 

ordenaciones que las contemplen, las amplíen 

y las pongan en valor, permitiendo que se 

genere un nuevo sentido de pertenencia.46 

 Así la propuesta de intervención para 

Alemão por parte de Jáuregui se identifica 

como una búsqueda de la preservación de la 

identidad de la favela, a la vez que se intenta 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Los principales objetivos del proyecto se 

presentan pues de la siguiente manera: 

45. Complexo do Alemão. (11 de junio de 2017). Wikipedia, la enciclopedia libre.
46. Jáuregui, J. M. (N.D). Construyendo desde el Conflicto (Castellano).
Fotografía Vanderlei Almeida / AFP 
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 El proyecto de intervención en Alemão 

se desarrolló pues en base a 7 puntos 

principales:

1. Desarrollo de sistema de telecabinas 

2. Creación de un Centro Cívico

3. Creación del Parque de la Sierra de la 

Misericordia

4.Desarrollo de viviendas para la reubicación 

de los residentes.

5. Creación de vías internas 

6. Mejora de las viviendas

7. El tratamiento de espacios de convivencia

47. Jáuregui, J. (N.D). Projeto de articulação socio-espacial - Complexo do Alemão (Escala Territorial). 

• Promover y facilitar una nueva 

conectividad de la región del Complejo con 

los barrios del entorno y con la ciudad;

• Recomponer las centralidades 

existentes introduciendo otras nuevas, junto 

con servicios y equipos de calidad, creando 

una nueva accesibilidad.

• Incorporar edificaciones de valor 

arquitectónico y urbanístico al tejido 

de la favela, capaces de actuar como 

reconfiguradores sociales y espaciales.

• Resimbolizar el lugar creando marcas 

visibles fuertes de la nueva presencia del 

Poder Público, mediatizada a través de 

las estaciones de los teleféricos y de los 

servicios, edificaciones y espacios públicos 

a ellos asociados.

• Introducir en el contexto arquitectónico 

y ambiental de la favela, equipos públicos de 

alta calidad capaces de desencadenar un 

proceso de transformaciones y resignificación 

de todo el Complejo.

• Reducir el movimiento vehicular dentro 

del Complejo, facilitando el desplazamiento 

de personas.47
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cambios significativos, y pudo dar un giro 

al sector, con proyectos como el Teleférico, 

que haciendo un uso muy adecuado de 

la topografía, logró situarse como uno de 

los principales atractivos del área, no sólo 

para los residentes del lugar, sino también 

para los turistas que ahora sentían interés 

de visitarla gracias a las magníficas vistas 

que ofrecían las 6 estaciones construidas, 

lo que nos dice que al ser bien abordadas, 

incluso las intervenciones de equipamiento 

urbano pueden convertirse en elementos 

significativos y con la capacidad de definir el 

lugar. 

 Sin embargo y como punto débil en la 

propuesta de Alemão es necesario considerar 

el hecho de que a pesar del gran éxito de 

intervenciones como el caso del teleférico, si 

no se les da el seguimiento y las atenciones 

adecuadas, estos pueden eventualmente 

desaparecer en el ruido de la ciudad, lo que 

nos indica que no sólo debemos prestar 

atención en la propuesta arquitectónica per 

se, sino también que debemos pensar como 

perpetuar su correcta funcionalidad. 

 Conclusiones 

 El Programa Favela-Barrio, nos 

presenta la propuesta de abordaje del 

Gobierno Estatal y Regional de Rio de Janeiro 

para una de sus favelas más grandes y con 

mayor índice de violencia, en la búsqueda de 

mejores condiciones de vida y más seguridad.

 

 Este programa es para nosotros una 

referencia al tratarse de una iniciativa de 

carácter urbano en uno de los asentamientos 

informales más grandes de América Latina, 

además de ser presentado por el Arq. Jorge 

Mario Jáuregui, quien también se encuentra 

al frente de las intervenciones que serán 

llevadas a cabo por parte de la Presidencia 

de la República en Domingo Savio. 

 Resulta de interés para nosotros el 

cómo el programa Favela-Barrio busca sobre 

todas las cosas la integración  de las favelas 

con la ciudad regulada, la elevación de la 

calidad de los servicios, así como la conexión 

de la ciudad formal y la informal, mientras 

intenta mantener la identidad de las favelas, lo 

que nos habla de que es posible transformar 

un espacio, y hasta una ciudad, sin que este 

pierda su identidad. 

 Vemos como el plan de intervención 

en Alemão, llevado a cabo mediante un 

conjunto de obras puntuales logró crear 
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una visión del desarrollo urbano teniendo en 

cuenta los principios de desarrollo sostenible. 

Proporcionando un proceso de planificación 

estratégica, con arreglos específicos 

teniendo en cuenta la riqueza de un entorno 

natural limpio para el sitio, así como acciones 

de apoyo a las actividades económicas en 

las inmediaciones.

 El proyecto busca desplegar 

estrategias de desarrollo territorial sostenible 

con el objetivo  de establecer la acción de los 

operadores urbanos en torno a la visión de 

una ciudad verde, con ganas de aprovechar 

su patrimonio, incluyendo el natural y cultural, 

haciendo énfasis en la prevención de riesgos 

inundaciones. La gestión del proyecto busca 

promover la creación de capacidad local del 

municipio de Porto Novo y la integración de 

los principios de desarrollo sostenible en las 

políticas municipales.

 Porto Novo, Ciudad Verde incluiría 

como parte de su línea de acción un plan 

de desarrollo urbano “sostenible” (SUTP), 

que sería impulsado por un estudio de las 

vulnerabilidades y los recursos del territorio 

dando lugar a una serie de requisitos teniendo 

en cuenta las inundaciones ambientales, la 

cultura y relacionados. Así también arreglos 

e iniciativas locales, entre los que se incluyen 

3.2.2  PORTO NOVO-    
               CIUDAD VERDE
 

 Porto Novo es el nombre de una 

ciudad y de un municipio en la isla de Santo 

Antão, en Cabo Verde, posee un patrimonio 

construido y no construido excepcional y 

espacios naturales dotados de una gran 

cantidad de fauna y flora notables.

 Porto Novo ha sufrido a través de su 

historia una expansión urbana, producto de 

la falta de suministro de hábitat estructurado. 

La situación del medio ambiente se ha visto 

afectada por estos acontecimientos. En las 

zonas suburbanas, la mayoría de las personas 

viven en asentamientos informales y no 

organizados, invadiendo así los humedales 

y pantanos, algunos de inundación potencial 

como es el caso del barrio Lokpodji.48

 

 Con fines a desarrollar estrategias 

y acciones para afrontar los desafíos de la 

planificación urbana, el desarrollo de las 

zonas periféricas y la consideración de 

los riesgos, surgió el proyecto Porto Novo- 

Ciudad Verde (Porto-Novo, Ville verte por su 

nombre original en francés). 

 El “Porto-Novo, Ciudad Verde” tiene 

como objetivo ofrecer a la ciudad y su gente 

48. N.D. (N.D). Porto-Novo, Ville verte: aménager et protéger les berges lagunaires 
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sostenible, que se basa en el entendimiento 

de los recursos y las vulnerabilidades del 

territorio, que son los que marcarán las 

pautas a la hora de la toma de decisiones 

para la resolución de problemas locales, en 

el caso de Porto Novo, la creación de un 

paseo que marcaría el límite entre la tierra y 

el agua para la protección y mejora, así como 

para mantener los asentamientos informales 

alejados de los humedales, que al igual que 

el caso del Ozama en la ciudad de Santo 

Domingo, son recursos naturales importantes 

de la ciudad. 

un paseo que marcaría el límite entre la tierra 

y el agua para la protección y mejora de los 

humedales de la ciudad, la recuperación de 

la agricultura periurbana y la recuperación de 

residuos plásticos, además de acciones de 

comunicación con el fin de aprender de este 

enfoque, mejorar su innovación y proporcionar 

la oportunidad de replicar las herramientas y 

métodos en otros sitios.49

 Conclusiones 

 Porto Novo, Ciudad Verde, surge 

como un proyecto que busca sobre todas las 

cosas desarrollar una visión urbana enfocada 

desde los objetivos del desarrollo sostenible, 

lo que nos acerca al concepto de resiliencia. 

Esta ciudad que se encuentra dentro de un 

contexto distintito al nuestro, presenta sin 

embargo características muy afines en lo que 

respecta al área de intervención principal al 

tratarse la búsqueda de una ciudad verde, 

haciendo énfasis en la prevención de riesgos 

de inundaciones.

 Esta iniciativa de intervención nos 

marca directrices en lo que se refiere a 

nuestro proyecto de diseño, al presentar en su 

línea de acción un plan de desarrollo urbano 

49. N.D. (2013). Porto-Novo, Ville verte: Planification stratégique et aménagements durables 
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espacios costeros de la ciudad y que quedaron 

en desuso a partir de la reubicación de las 

infraestructuras industriales y ferroviarias, 

el proyecto de recuperación se basó en 3 

puntos fundamentales que buscaban ser 

desarrollados y potenciados: 

1. El nuevo carácter de la accesibilidad 

a la costa, antes restringida en la totalidad 

de la extensión del área portuaria y ahora de 

circulación pública en casi toda su extensión. 

2. Los nuevos usos, terciarios, 

residenciales, y recreativos. 

3. La construcción de una nueva fachada 

sobre el agua que resumiera y simbolizara los 

procesos de cambio que tenían lugar en el 

interior de la ciudad.  

 Para alcanzar estos Objetivos la 

Ciudad de Rosario se valió de instrumentos 

de colaboración público-privada. Por medio 

de acuerdos  en donde el municipio se hacía 

responsable de la planificación, la elaboración 

de los proyectos de espacio público y de la 

gestión del desarrollo de las intervenciones, 

y el sector privado por su parte, realizaba la 

intervención y ejecutaba las obras públicas y 

privadas, desarrollándose como un modelo 

de intervención privada con planificación 

pública. 

3.2.3  FRENTE COSTERO        
RÍO PARANÁ (ROSARIO)
 

 El Paraná  es un gran río del centro-

este de Sudamérica que fluye a través de 

Argentina, Brasil y Paraguay, de unos 4,800 

kms. de longitud y más de 2.5 millones de 

metros cuadrados de área. Específicamente 

en el caso de Argentina, encontramos el caso 

de Rosario, la tercera ciudad más poblada 

del país, con casi 1 millón de habitantes y con 

una extensión de unas 300,000 hectáreas 

y un frente costero de 17 Kms. Sobre el río 

Paraná.

 Como resultado del alto crecimiento 

del puerto fluvial de la ciudad en el Siglo 

XX, que generó grandes infraestructuras 

industriales y ferroviarias, se crearon en las 

márgenes del río barrios populares donde 

habitaban mayormente trabajadores de los 

puertos y quienes les ofrecían servicios, sin 

embargo, producto de la modernidad y el 

paso de los años estos espacios y actividades 

que rodeaban el río se fueron quedando 

obsoletos y posteriormente abandonados 

debido a la movilización de la industria al sur 

de la ciudad. 

 A principios de la década de 

los noventa, Rosario inició el camino de 

transformación de los 17 kilómetros de 
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 Los acuerdos para el desarrollo 

del proyecto de Recuperación del Frente 

Costero de Rio Paraná fueron llevados a cabo 

mediante concesiones, clasificándose estas 

en: obras públicas y las urbanísticas. Las 

concesiones se configuran como acuerdos 

de ambas partes para que exista un equilibrio 

entre las ganancias del sector privado y 

de la municipalidad, en aspectos no sólo 

económicos sino también ambientales, 

como el establecimiento del porcentaje que 

debe ser destinado al espacio público y los 

trazados viales en el caso de un proyecto de 

carácter urbano.

 Conclusiones 

 El Proyecto de intervención del 

Paraná, en la ciudad de Rosario, se convierte 

para el presente proyecto de grado, en un 

referente al tratarse de una iniciativa de 

recuperación de un frente acuático que ha 

sido degradado y marginado por su ciudad 

a través de los años. Esta iniciativa, resulta 

de especial interés para nuestro caso ya que 

nos presenta que es posible el desarrollo de 

un proyecto de carácter urbano mediante 

la colaboración público-privada y alcanzar 

beneficios para todas las partes. 

 De este fructífero experimento para 

Rosario, llama nuestra atención también, las 

directrices de acción para la recuperación 

del frente costero, como el nuevo sentido 

de accesibilidad para la zona costera, la 

iniciativa de introducir nuevos usos de suelo 

a la zona de intervención, buscando así 

también alcanzar una diversificación del 

suelo y la creación de una nueva fachada 

para el frente acuático.
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El caso de la recuperación del frente costero del río Paraná en la Ciudad de Rosario, Argentina. BID (2015). 
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3.3 CIUDADES RESILIENTES



3.3.1  SANTIAGO DE LOS  
   CABALLEROS  

 Santiago de los Caballeros es la 

segunda ciudad de la República Dominicana 

tanto demográfica como económicamente. 

Demográficamente, es el centro metropolitano 

sobresaliente de la Región Norte y alberga 

el 9% de la población del país (con 852,361 

habitantes en el Área Metropolitana). 

Económicamente, la ciudad constituye un 

pilar importante para el desarrollo de la isla 

y es un complemento básico a su delicada 

dependencia en el turismo. Santiago está 

expuesta a eventos climáticos asociados 

a huracanes e inundaciones. Debido a la 

ubicación de La Española entre dos placas 

tectónicas,  la ciudad también tiene un alto 

riesgo sísmico.50 

 El pasado 2 de diciembre de 2014, 

Santiago de los Caballeros, fue incluido en 

la lista del programa de las 100 ciudades 

Resilientes de la Fundación Rockefeller, 

iniciativa que busca orientar a ciudades del 

mundo para estar preparadas y ser capaces 

de sobreponerse a crisis físicas, sociales y 

económicas y aprender de ellas para evitarlas 

en el futuro, convirtiéndose así en la primera 

ciudad de Centro América y el Caribe en 

formar parte de la lista.51
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50. N.D. (2016). Hoja de ruta para un Santiago de los Caballeros sostenible. 
51. N.D. (2014). Fundación Rockefeller elige a Santiago para integrar Red de 100 Ciudades Resilientes.
Fotografía:  Monumento a los Héroes de la Restauración - Casualknit Vía Wikimedia
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Santiago, como parte de sus retos de 

resiliencia presenta la necesidad de intervenir 

en los siguientes aspectos: 

• Infraestructura de envejecimiento 

• Crimen y violencia Endémica 

• Falta de vivienda Asequible

• Contaminación o degradación   

 Ambiental 

• Inundaciones por lluvia 

 Conclusiones

 La elección de Santiago de los 

Caballeros para formar parte del programa 

de 100 Ciudades Resilientes de la fundación 

Rockefeller representa para nuestra 

investigación una oportunidad en lo que 

respecta a entender cómo debe funcionar 

una ciudad resiliente. El entender y analizar 

los objetivos planteados para la ciudad 

nos permitirá realizar las comparaciones 

pertinentes que nos ayudarán a alcanzar 

las conclusiones sobre qué necesita Santo 

Domingo Savio para convertirse en un testigo 

de resiliencia de Santo Domingo. 

 Los Objetivos ya planteados para 

Santiago nos encaminan a la observación 

de puntos importantes a tomar en cuenta 

en nuestro proceso de planeamiento de 

propuesta, como lo son: la infraestructura, el 

acceso a vivienda digna, la contaminación, 

el manejo y respuesta de la ciudad ante 

eventos de carácter ambiental así como los 

de carácter social. 
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3.3.2  NUEVA ORLEANS   
   (E.E.U.U.) 

 Nueva Orleans, es una ciudad 

ubicada al sureste del estado de Luisiana, 

Estados Unidos, sobre el delta del río Misisipi. 

A finales de agosto del 2005, como resultado 

del impacto del Huracán Katrina sobre las 

costas de Luisiana, se vio arrasada, los 

vientos dañaron la infraestructura de la ciudad 

y produjeron una inundación devastadora 

que cubrió la urbe casi en su totalidad. 

 La catástrofe de Katrina, se saldó con 

más de 1.800 muertos, más de un millón de 

desplazados, más de un millón de casas 

dañadas, 250.000 destruidas y alrededor 

de 150.000 millones de dólares en pérdidas 

materiales. 52

 Debido a los grandes daños que 

sufrió la ciudad, una considerable parte de 

su población se desplazó de la misma, la 

que para el 2005 era de 400,00 personas, 

decreció a menos de 200,000 por los 

impactos del huracán.  En los últimos 12 

años, Nueva Orleans se ha convertido en 

líder en preparación frente a emergencias y 

se ha recuperado casi por completo de los 

devastadores efectos del Katrina, llegándose 

52. Casado García, C. (2015). Las lecciones de Nueva Orleans tras el Katrina. Lecciones de Resiliencia y Preparación. 
53. N.D. (2014). Fundación Rockefeller elige a Santiago para integrar Red de 100 Ciudades Resilientes.

a convertir en la primera ciudad en ser 

considerada Resiliente. 

 En el año 2015 la ciudad de Nueva 

Orleans lanzó su estrategia Resilient New 

Orleans: Strategic actions to shape our future 

city”, convirtiéndose así en la primera ciudad 

del mundo en presentar una estrategia 

integral para alcanzar la resiliencia.

 Así también han implementado 

numerosos planes de acción con el fin de 

alcanzar la resiliencia como la Protección 

costera anticipada y planes de restauración 

para la misma, la inversión en la gestión 

integral del agua urbana, el incentivo a los 

propietarios y residentes de la ciudad en la 

inversión en reducción de riesgos, la creación 

de una cultura de conciencia ambiental 

entre los ciudadanos y el compromiso en 

la mitigación de su impacto en el cambio 

climático. 53
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“Nueva Orleans, Huracán Katrina”- AP Photo/U.S. Coast Guard, Petty Officer 2nd Class Kyle Niemi. Wikimedia Commons.
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 Conclusiones 

 En nuestra búsqueda de formular 

cuales son los elementos necesarios para 

alcanzar una ciudad resiliente, el caso de la 

ciudad de Nueva Orleans se convierte en un 

referente obligatorio. 

 Al analizar la estrategia de resiliencia 

de la ciudad, podemos observar que los 

planteamientos estudiados hasta ahora 

en nuestro proceso de investigación, 

que la resiliencia no sólo se trata a nivel 

de infraestructura sino también a nivel 

gubernamental y social, el hecho de que para 

considerarse resilientes es necesario pensar 

y actuar en pro de la mitigación del impacto en 

el cambio climático y que se hace necesario 

hacer inversión en la planeación  en pro de la 

mitigación del riesgo de desastres. 

 El efecto del huracán Katrina sobre 

la ciudad de Nueva Orleans nos presenta 

lecciones muy palpables en lo que respecta 

a la resiliencia, como el hecho de que una 

vez devastada, una ciudad no volverá a ser la 

misma, sin embargo la resiliencia significará 

volver a un estado de normalidad aunque esto 

no se refiera estrictamente al estado anterior, 

y es que como en el caso de Nueva Orleans, 

a pesar de haberse recuperado casi por 

completo de los daños ocasionados por las 

inundaciones y vientos que trajeron consigo 

el huracán, aún se pueden sentir las secuelas 

del mismo. Sin embargo, el efecto de Katrina 

sobre la ciudad, y como se ha llevado el 

proceso de recuperación, nos hablan de 

que es posible alcanzar una mejoría dentro 

de nuestras ciudades, si se hace la inversión 

necesaria y correcta. 

 El marco de acción desarrollado por 

Nueva Orleans nos marca pautas en lo que 

respecta a la búsqueda de la resiliencia, ya 

que nos señala cuales son esos aspectos a 

los que debemos prestarle especial atención, 

como el uso de la tierra, vivienda, el desarrollo 

económico y de servicios de salud pública, 

así como la creación de marcos de gestión 

de recuperación sostenible post desastres. 
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“Nueva Orleans, 10 años después de Katrina”- Carlos Barria / Reuters (2015). Fuente: https://goo.gl/oaywDz
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Nueva Orleans,  Lousiana, E.E.U.U.

10 años después del Huracan Katrina
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4.1 EL OZAMA



EL TERRITORIO

4.1.1  EL RÍO OZAMA 

 El río Ozama forma parte del cinturón 

verde de la ciudad de Santo Domingo, por 

su profundidad es considerado el cuarto río 

más importante de la República Dominicana. 

Cuenta con una alta relevancia histórica tanto 

para las personas que habitan en sus riberas 

como para la población general del país. 

 El río Ozama es la fuente de 

abastecimiento de agua potable más 

importante para la provincia de Santo 

Domingo, aportando el 60% del agua para 

consumo humano. La cuenca del río  tiene 

una superficie de 2,847.15 km². Esta abarca 

gran parte de la provincia Monte Plata 

que incluye áreas de los municipios de: 

Yamasá, Bayaguana, Sabana Grande de 

Boyá, Peralvillo y del municipio de Monte 

Plata cabecera de la provincia. De Santo 

Domingo, ocupa superficie de los municipios 

Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, 

San Antonio de Guerra, Pedro Brand, Los 

Alcarrizos y el Distrito Nacional, la mayor 

parte de estos corresponde a la parte baja 

de la cuenca. Además, ocupa una pequeña 

porción del municipio de Villa Altagracia, 

provincia San Cristóbal.  El río Isabela es el 

principal afluente del río Ozama; pasa al norte 

de la ciudad de Santo Domingo y nace en la 

54. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2017). “Ozama”. 

loma El Pilón y abastece de agua potable al 

municipio de Villa Altagracia.54

 Históricamente, para la ciudad de 

Santo Domingo, el río Ozama ha sido de gran 

importancia, desde sus inicios, esto se ve 

presente en que el primer asentamiento de 

la ciudad se diera en sus proximidades, en 

el año 1493 y que luego fuera establecido 

oficialmente en el 1946 en su margen 

occidental, lo que provocó también que el 

crecimiento de la ciudad se diera desde sus 

márgenes hacia la periferia. 

 Desde la fundación de la ciudad de 

Santo Domingo, el Ozama ha experimentado 

numerosos impactos, no en su mayoría 

positivos, debido a los asentamientos humanos 

en sus márgenes, eventos como la creación 

del puerto de Santo Domingo y la llegada 

de las embarcaciones que durante años 

se asentaron en sus aguas convirtiéndose 

en altos focos de contaminación, y en la 

desembocadura de numerosas cañadas 

que descargan los sectores aledaños.  

Provocando todo esto que con el paso del 

tiempo y a pesar del alto potencial del mismo, 

y como consecuencia de los altos niveles de 

contaminación generados en su contra, la 

ciudad le diera la espalda. 
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 A través de los años, numerosos han 

sido los intentos por recuperar la salubridad 

y lograr el saneamiento del Ozama, como el 

plan de movilización de los residentes de los 

asentamientos informales en la periferia del río 

por parte del gobierno del exdictador Rafael 

Leonidas Trujillo, la creación del programa 

Pro Saneamiento del Ozama (PROZAMA) 

en 1990, el programa de saneamiento del 

Ozama de la Secretaría de Agricultura (1990), 

la propuesta de la creación de una planta 

de tratamiento para resolver el problema de 

los afluentes industriales y domésticos que 

llegaban al Ozama, por parte de la Oficina de 

Programas Especiales de la CAASD en 1993,  

la creación, en 1994, a través del decreto 7694, 

por parte del expresidente Balaguer del Plan 

de Acción y Coordinación Institucional para la 

Reestructuración Social, Urbana y Ecológica 

de los Barrios Marginados que Rodean los 

ríos Ozama e Isabela, retomado como el 

Proyecto RESURE en 1998 por el gobierno 

del expresidente Leonel Fernández55, a 

pesar de estas iniciativas el río Ozama ha 

incrementado sus niveles de contaminación 

en los últimas dos décadas, a pesar de los 

esfuerzos realizados por los organismos 

correspondientes en la elaboración de 

planes de conservación, mitigación y rescate, 

probablemente por el hecho de que no se 

observa una coordinación interinstitucional 

continua, sostenible y efectiva.    ANEXO 6

 A pesar de que no se han alcanzado 

los objetivos anhelados con respecto al 

saneamiento del Ozama, algunas iniciativas 

se han desarrollado con éxito en los últimos 

años en pro de su depuración, como el retiro 

de las embarcaciones que se encontraban 

asentadas en sus aguas, que fueron 

retiradas por completo en Julio de 2017, 

como cumplimiento de la primera parte del 

decreto 260-14 que declara de alta prioridad 

la preservación, saneamiento, rehabilitación 

y uso sostenible de las cuencas baja, media 

y alta de los ríos Ozama e Isabela56, y la 

liberación de la zona “La Barquita”, mediante 

la movilización de sus residentes a “La Nueva 

Barquita”. 

55. Ramírez S., L. “20 años hablando de la mejoría para el Ozama”. Periódico Hoy
56. De la Rosa, A. “Ríos Ozama e Isabela quedan libres hoy de embarcaciones”. Diario Libre
Gráfico Calzada, J.J. (N.D.). Santo Domingo:Urbanización y Evolución de sus Avenidas. Redibujado por Autor.  
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4.1.2  BARRIOS 
MARGINADOS DEL OZAMA 

 Como consecuencia del crecimiento 

poco planificado de la ciudad de Santo 

Domingo, el Río Ozama se ha visto afectado 

por el establecimiento de comunidades 

informales en sus márgenes,  en este caso 

serán el objetivo de nuestro estudio aquellas 

que se produjeron en la confluencia de los ríos 

Ozama e Isabela, por entenderse estas como 

algunas de las zonas de mayor vulnerabilidad 

del Gran Santo Domingo y por consiguiente 

de las que poseen mayor necesidad de 

iniciativas que promuevan su resiliencia.  

 En condiciones de pobreza y extrema 

pobreza, surgieron entre los años 70 y 80, 

conformados en su mayoría por inmigrantes 

rurales, los barrios marginales de los ríos 

Ozama e Isabela, con sectores como la 

Zurza, Capotillo, Simón Bolívar, Gualey, Los 

Guandules, La Ciénega, Molino Nuevo, Barrio 

Oxígeno, Las Enfermeras, Los Mina y Los Tres 

Brazos, que hacen eco ante nuestros oídos 

como zonas de alta marginalidad, carencia 

de servicios, problemas de inseguridad, 

actividades ilegales y riesgos vinculados 

con la naturaleza. Con un muy bajo nivel de 

consolidación en su mayoría y 

una alta densidad poblacional, estos barrios 

representan más del 26% de la población 

urbana de Santo Domingo. 

 A pesar de que, desde un punto de 

vista, estos sectores se encuentran integrados 

con la ciudad por el hecho de que un gran 

número de sus residentes laboran en la 

misma, tenemos una zona que se encuentra 

divorciada del resto del Gran Santo Domingo, 

con condiciones de salud precarias, en sus 

zonas más vulnerables, un decadente acceso 

a los servicios sanitarios  y de agua potable, 

así como altos niveles de contaminación 

producto de las cañadas y la acumulación de 

desechos sólidos, condiciones que les hacen 

vulnerables ante el paso de los frecuentes 

fenómenos naturales que azotan nuestra isla 

y lo que pone en evidencia su necesidad de 

resiliencia.

EL TERRITORIO

129



EL TERRITORIO

El río Ozama y sus barrios aledaños. URBE (N.D.) - Modificada por Autor.  
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1 2

3

4

6

5

7

8

9

11

13

12

1. La Zurza
2. Los Manguitos
3. Capotillo
4. Simón Bolivar
5. Las Cañitas 

10

6. 24 de abril
7. Gualey
8.Domingo Savio (Los Guandules)
9. Domingo Savio (La Ciénega)
10.Ensanche Ozama

11. Los Mina Sur
12. Los Mina Norte
13. Los Tres Brazos 

DIVISIÓN BARRIAL 
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RECURSOS NATURALES 

      AREAS VERDES 
1. Cementerio Máximo Gómez
2. Parque E. María de Hostos 
3. Parque Independencia 
4. Parque Faro a Colón 

2

3

4

1

      CAÑADAS 
A. Cañada de los dulceros 
B. Cañada de los tres cruces 
C. Cañada de la muerte 
D. Cañada Simón Bolivar

E. Cañada de Eloisa 
F.  Cañada Calle Interior 
H. Cañada de Bonavides 

A

B
C

D

E
F

G

H
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       VIAS PRIMARIAS 
       VIAS SECUNDARIAS 

VIALIDAD 

A
v. M

áxim
o G

óm
ez

Av. Juan P. D
uarte

Av. José Fabrea 

Av. Francisco del R. Sánchez

Av. Pedro L. Cedeño

Av. Nicolas de Ovando 

Av. B
arney N. M

organ

Av. P
adre Castellanos

Av. 2
7 de febrero

Paseo Presidente Billin
i

Av. España 

Av. 25 de febrero

Av. Las Américas

Av. Venezuela
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RUTAS DE TRANSPORTE  

      Rutas de Carros 
      Rutas de Autobuses 

      Metro de SD. Linea 1 
      Metro de S.D. Linea 2 

       Corredor OMSA 
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ZONAS EN PELIGRO DE INUNDACIÓN

       Peligro de Inundación
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DENSIDAD POBLACIONAL

      +1000 Hab/Ha
      + 800 Hab/Ha

550-799 Hab/Ha
451/500 Hab/Ha
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1 Punto = 10 hogares pobres 

Fuente: Atlas de la Pobreza 2010. 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Asesora de Análisis Económico y Social

UBICACIÓN GEOGRÁFICA HOGARES POBRES 
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DENSIDAD POBREZA POR SECTORES  

      0% - 20%
      20.1%-40%

      40.1%-60.%
      60.1%-70.%

      70.1%-80%
      80.1%-100%
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NECESIDAD DE AGUA POTABLE POR SECTORES 

      0% - 10%
      10.1%-20%

      20.1%-30.%
      30.1%-40.%

      40.1%-80%
      80.1%-100%

Necesidad de Agua Potable: Sin instalación de agua potable de la red pública
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NECESIDAD DE SERVICIO SANITARIO POR SECTORES 

      0% - 10%
      10.1%-20%

      40.1%-80%
      80.1%-100%

      20.1%-30.%
      30.1%-40.%

Necesidad de Servicio Sanitario: Sin servicio sanitario adecuado
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GRUPOS ETARIOS  

      0-14 Años
      15-64 Años
       + 65 Años 

Ver Tabla 13
144



GÉNERO 

      Población Masculina
      Población Femenina      

Ver Tabla 1
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ACCESO A LA ELECTRICIDAD  

      Con Acceso 
      Sin Acceso     
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Ver Tabla 2 146



AFECTADOS POR CAÑADAS

      Afectados 
      No afectados 

Ver Tabla 4
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NIVEL DE HACINAMIENTO 

      No Hacinado 
      Hacinado
      Hacinado Extremo
      Sin dormitorios  

Ver Tabla 5
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RIESGO DE DESLIZAMIENTO

      Riesgo
      Fuera de Riesgo 

Ver Tabla 9
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TIPO DE VIVIENDAS 

      Casa Independiente
      Apartamento
      Pieza en cuartería 

      Barracón
      Vivienda/ Negocio
      Local no const. para 
      habitación

      Otra 
      Inst. religiosa o internado
      Personas sin vivienda 

Ver Tabla 8
150



      Muy bajo
      Bajo
      Medio bajo

      Medio
      Medio Alto - Alto
      

GRUPO SOCIO - ECONÓMICO

Ver Tabla 10
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      Alta 
      Media baja 

CALIDAD EST. DE LAS VIVIENDAS 

Ver Tabla 11
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RIESGO DE INUNDACIÓN

      En Riesgo
      Fuera de Riesgo

Ver Tabla 6
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CONSOLIDACIÓN DE VIVIENDAS 

      Piso Deficiente 
      Paredes Deficientes 

Ver Tabla 7
154



DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS 

      Rec. por Ayuntamiento
      Rec. por empresa priv.
     Quemada 

      Tirada en patios 
      Tirada en vertederos
      Tirada en ríos o cañadas

      Otros
      

Ver Tabla 12
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4.4.1  CONCLUSIONES 

 El estudio del contexto del encuentro 

del río Ozama e Isabela nos ha ofrecido 

numerosos datos en lo que respecta a la 

elección de nuestro lugar de intervención. 

Nos encontramos en una zona con resultados 

muy similares en lo que se refiere a algunos 

aspectos, pero muy contrastados con 

respecto a otros. 

 Comenzando con la vegetación, 

nuestra zona de estudio presenta la 

particularidad de que a pesar de tratarse 

de los márgenes de torrentes de  gran 

importancia para nuestra ciudad, poseen 

un muy limitado colchón de protección en lo 

que se refiere a zonas verdes, provocando 

que estos colisionen casi de inmediato con la 

ciudad en la mayoría de sus partes, aunque 

con la ventaja de que esta peculiaridad 

resulta casi completamente opuesta en lo 

que se refiere a vías de importancia, que 

se encuentran hasta el momento alejadas 

del perímetro de las márgenes de los ríos, 

exceptuando a aquellas vías que los cruzan 

transversalmente. 

 Es posible observar que nuestras 

zonas de estudio, como lo expresa el Atlas de 

la Pobreza (2010) del Ministerio de Economía, 

en relación al resto del Distrito Nacional, 

representan las zonas de mayor concentración 

de pobreza, especialmente en los márgenes 

Oeste del Ozama, esta situación, altamente 

acentuada en sectores como Domingo Savio 

y La Zurza, donde la densidad de pobreza 

sobrepasa el 60%, nos habla a la vez de otras 

situaciones que desencadena la pobreza en sí 

misma y que requerirían de nuestra atención, 

como la alta demanda de servicios sanitarios, 

equivalente hasta a un 30% en áreas como 

Domingo Savio, los servicios de agua potable, 

necesarios en hasta un 40% de la mayoría 

de los sectores, entre otros. Sin embargo y 

a pesar de esto, existen también algunos 

servicios muy bien suplidos y atendidos, 

como los de electricidad, presentes en casi 

un 100% en todos los sectores objetivos de 

nuestro estudio. 

 Como resultado de nuestro tema de 

investigación, algunas situaciones presentes 

en las márgenes del Ozama y el Isabela, 

resultaron de mayor interés que otras a 

la hora de ser analizadas, debido a su 

relevancia en lo que se refiere a la capacidad 

de resiliencia de los sectores, así, elementos 

como los niveles de hacinamiento, los riesgos 

de inundaciones y deslizamientos, la calidad 

estructural de las viviendas, así como la 

disposición de los desechos de los sectores, 

al tratarse este de un tema vulnerable por 

la tendencia a depositar los desperdicios 

en los ríos,  resultan de vital importancia en 
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nuestro proceso de selección de zona de 

intervención.

 Al procesar los datos obtenidos, los 

Sectores de Gualey y Domingo Savio, fueron 

los resultantes con los datos más críticos, 

en lo que se refiere a condiciones de vida y 

acceso  a servicios. A pesar de que el sector 

de Gualey contó con los resultados más bajos, 

como resultado, de la diferencia de área tan 

significativa entre ambos sectores, y de la 

posición geográfica privilegiada con respecto 

a los demás con el que cuenta Domingo 

Savio, al encontrarse a la entrada del Ozama, 

con respecto al mar caribe, entendemos 

que Domingo Savio, es la zona más propicia 

para desarrollar nuestro proyecto de rescate, 

consolidación y búsqueda de resiliencia. 
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Clasificación de los Sectores con respecto a sus condiciones de vida y servicios

  Sectores con condición más crítica 

GUALEY
0.42 Kms2

Posición No. 10

DOMINGO SAVIO
1.30 Kms2

Posición No. 9

LA CIENAGA 

LOS GUANDULES 

ZONA DE INTERVENCIÓN 
      SELECCIONADA 

4.6% de la Población estimada del Distrito Nacional 
según el IX Censo de Población y Vivienda 2010. ONE
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5.1 DOMINGO SAVIO



5.1.1  DOMINGO SAVIO

 Domingo Savio, es uno de los 

sectores del Distrito Nacional, desarrollados 

en el margen Oeste del río Ozama. Con una 

población de algo más 42,000 habitantes y 

unas 13,000 familias en la actualidad, este 

sector, que nació en los años 60, en conjunto 

con otros barrios marginados del Ozama, 

como resultado de procesos de desalojo 

y desarraigo de comunidades completas, 

para dar paso al nacimiento de nuevas 

zonas urbanizadas en la ciudad de Santo 

Domingo, sigue día a día creciendo sin 

planeación alguna, y en condiciones de alta 

precariedad.57 

 El Barrio de Domingo Savio posee un 

área de 102,49 Ha, se encuentra ubicado 

entre los puentes Francisco del Rosario 

Sánchez y Juan Bosch. Aunque este es su 

nombre oficial, es conocido popularmente 

como: La Ciénaga y Los Guandules, barrios 

que comparten su territorio. Contenido dentro 

de la circunscripción 3 del D.N., esta es la 

zona de Sto. Dgo., con la mayor densidad 

poblacional según lo señala la Oficina 

Nacional de Estadísticas (ONE) y de los que 

poseen la mayor densidad de Pobreza según 

el Ministerio de Economía.

EL CONTEXTO

 

 Además del problema de 

hacinamiento, evidente en el sector, una 

de las situaciones que necesitan mayor 

atención en Domingo Savio corresponde a 

los sistemas de drenaje de aguas residuales. 

Debido a la inexistencia de una red colectora 

de aguas residuales eficiente muchos de 

los desperdicios provenientes del sector 

desembocan directamente en el río Ozama, 

sin ningún tipo de tratamiento a través de la 

cañada de Bonavides, que según estudios 

del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

naturales (1999) es una de las 4 cañadas que 

más impacto negativo de arrastre de basura 

y nutrientes produce al litoral del Caribe 

Dominicano. 58

 A través de los años, y debido a  

que el barrio se ha ido desarrollando de 

manera espontánea y sin ninguna clase de 

organización, son más y más las familias que 

le roban terreno al río para construir sobre 

sus aguas sus viviendas, esto ha provocado 

que muchas de ellas se encuentren en la 

actualidad dentro de las zonas de inundación, 

lo que desencadena a su vez  la necesidad 

de movilización de sus residentes cuando se 

dan crecidas en el río Ozama.  ANEXO 5

57. Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (1999). RESURE, Un proyecto contra la Pobreza, Informe No. 3.
58. Cuenca Ozama. Domingo Savio. Revisado el 31 de diciembre de 2017
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 Según los datos trabajados por el 

Observatorio Ciudadano del Mapa de la 

Pobreza en la República Dominicana, en 

2014, el porcentaje de hogares pobres 

por necesidades básicas insatisfechas 

de Domingo Savio equivalía al 48.66%, 

mientras que la tasa de muertes violentas por 

homicidios como indicador de la violencia 

territorial de 2015, ubicaba al sector con el 

mayor índice con un 29.17% convirtiéndole 

este en el porcentaje más alto en la tercera 

circunscripción y en la provincia de Santo 

Domingo. 

 Desde los años 2000, numerosas han 

sido las intervenciones que se han realizado 

en la zona, en su mayoría financiadas por 

proyectos de cooperación extranjeras y 

bajo la tutela de ONG’s locales (HABISO, 

SABAMAR, entre otras) en la búsqueda de 

mejorar los sistemas de movilidad interno y el 

saneamiento del sector, sin embargo y como 

consecuencia de la falta de seguimiento a los 

programas de concienciación y educación 

ciudadana, las situaciones de daño se han 

seguido replicando en muchos de los casos, 

en especial en aquellos relacionados con 

residuos sólidos y aguas negras.  

 En los últimos años, Domingo Savio, 

ha sido altamente receptor de la vista 

pública, como resultado del plan , conocido 

como Nuevo Domingo Savio, propuesto por 

la Presidencia de la República para el rescate 

y consolidación de la zona, liderado por la 

oficina del Arq. Jorge Mario Jauregui. 

ANEXO 4 
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Domingo Savio- URBE (N.D.) - Modificada por Autor.  
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5.1.2  NUEVO DOMINGO  
   SAVIO

 Planteado con la intención de 

rescatar las zonas vulnerables y proteger 

el río Ozama, la presidencia de la república 

ha abordado el proyecto “Transformación  

Urbana Integral  de Domingo Savio”, con 

la colaboración  del arquitecto argentino 

afincado en Río de Janeiro Jorge Mario 

Jáuregui, planteado como el proyecto de 

URBE (Unidad Ejecutora de Readecuación 

de la Barquita y Entorno) que busca además 

de proteger y recuperar las márgenes del río, 

llevar a cabo  la reestructuración urbana que 

incluye la construcción de viviendas, calles, 

sistemas eléctrico, pluvial, sanitario, escuelas, 

parques y estancias infantiles y servicio de 

transporte. Con una obra que tiene un costo 

aproximado a los US$150 millones (poco más 

de RD$7,000 millones) y que tendría impacto 

en unas 43,000 personas.

 Entre los componentes del “Nuevo 

Domingo Savio” están, un parque fluvial, un 

paseo o parque de recreación, la avenida 

del río, la construcción de escuelas, áreas 

deportivas, estancias infantiles, plantas de 

tratamiento, la ampliación de calles, una 

nueva red para agua potable, agua residual, 

electricidad, iluminación y la extensión del 

servicio de transporte de la OMSA.

 El proyecto estaba previsto a iniciar 

en junio de 2017 y culminar en el 2020. 

Mediante el mismo también se planteaba 

que un total de 1.300 viviendas en riesgo 

serían reubicadas para liberar los espacios 

necesarios para una mejor circulación. 

Serían removidas 600 viviendas del interior 

del barrio, espacios que se preveían ser 

ocupados por las nuevas calles.Sin embargo, 

el pasado 12 de enero de 2018, el proyecto 

planteado fue desestimado por resultados 

de los estudios sobre la vulneravilidad del 

sector, que arrojaron que en los próximos 50 

años el 67% de la franja bajo estudio estaría 

en riesgo de inundación, aunque el proyecto 

original , de intervenir el sector, seguiría su 

curso según declaraciones de la Arq. Patricia 

Cuevas, coordinadora General de URBE. 60

ANEXO 7

59.  Aizpún, I. (mayo 2017). Domingo Savio, el segundo gran proyecto en la orilla del Ozama.
60.  De la Rosa, A. (2018). Proyecto Domingo Savio ya no construirá viviendas... Diario Libre.
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ZONAS DE 
IDENTIDAD 
INTERNA

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017.
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COMPORTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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USO DE SUELO

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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ALTIMETRÍA

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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NIVELES DE 
CONSOLIDACIÓN

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017.
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VEGETACIÓN

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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LLENOS Y VACIOS

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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REFERENTES DEL 
SECTOR

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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VÍAS

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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RUTAS Y 
PARADAS- 

TRANSPORTE 

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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ACCESOS Y 
ESCALERAS 

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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DESECHOS 
SÓLIDOS

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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ZONAS DE 
RIESGO

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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LÍMITES DE 
INUNDACIÓN

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 

ZONAS DE 
CONFLICTO
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POTENCIALIDADES 

Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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LEVANTAMIENTO 
FOTOGRÁFICO

1

3
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7
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Fuente: Informe Diagnóstico Urbano. Domingo Savio. Julio 2017. 
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GRUPOS ETARIOS 
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PROBLEMATICAS QUE AFECTAN AL BARRIO
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ANEXO 8

Fuente: Censo ONE 2017- URBE
Observatorio Ciudadano del Mapa de la Pobreza en la Rep. Dom. 2014. Infome General

200



EL CONTEXTO

5.4 CONCLUSIONES



EL CONTEXTO

5.4.1  CONCLUSIONES

 El sector de Domingo Savio representa 

una parte importante de la ciudad de Santo 

Domingo y el Distrito Nacional, con casi 60 

años de historia y un marcado contenido 

social, a pesar de la informalidad bajo la 

que se encuentra sometido, cuenta con un 

considerable nivel de organización y una 

estructura urbana altamente definida.  

 Iniciando por la obvia configuración 

de dos grandes sectores internos, La 

Cienaga y Los Guandules, establecidos 

más allá que  un límite social, en uno físico, 

por la marcada presencia de la cañada de 

Bonavides, Domingo Savio, se encuentra 

sectorizado en al menos 13 facciones, que 

han sido establecidas por sus residentes, 

por la historia del barrio y por su topografía, 

característica muy importante del sector al 

encontrarnos con desniveles de hasta 20 

metros en las zonas de los farallones. 

 El uso de suelo del sector, corresponde 

en su mayoría al residencial, con una alta 

concentración de comercios en las vías 

principales, sin embargo, como resultado de 

nuestro recorrido por las calles del barrio, fue 

posible observar que muchas de las viviendas 

existentes en la zona, hacen uso de sus 

frentes para la venta de productos de manera 

informal, condición que a pesar de no verse 

contabilizada como parte del uso, representa 

una fuerte característica socio-económica 

que debe ser tomada en cuenta. En lo que 

respecta a los equipamientos públicos, 

pudimos observar que la cantidad existente en 

la actualidad resulta insuficiente con respecto 

a la demanda, repitiéndose esta situación 

con el espacio público, informaciones que 

pudimos comprobar mediante la comparación 

de las áreas existentes destinadas a  estos 

usos y los indicadores urbanos señalados por 

el Ayuntamiento del Distrito Nacional. (1994).  

Mediante el Plan Director para el Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de Santo Domingo. 

ANEXO 9.

 La altimetría del lugar se desarrolla 

en su mayoría en 1 nivel, dándose una 

considerable concentración de edificaciones 

de 2 niveles en aquellas zonas donde también 

se dan concentraciones de usos comerciales. 

 El análisis de la calidad constructiva 

del barrio, clasificado en 3 grupos, las 

edificaciones de nivel 1para aquellas 

edificaciones con paredes compuestas por 

trozos de metal, madera y otros materiales 

de baja calidad puertas de mal acabado, 

usualmente sin ventanas y Techos de chapas 

de zinc; de nivel 2: edificaciones con paredes 

en bloques de hormigón o tramado de madera 

con buen acabado, puertas y ventanas de 
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acabado medio, a veces con presencia de 

verjas y techos de chapas de zinc; y las 

de nivel 3: edificaciones con paredes en 

bloques de hormigón. Puertas y ventanas 

con buen acabado con presencia de verjas 

en las ventanas (por seguridad) y techos 

en hormigón armado, nos hablan de los 

niveles de consolidación del mismo. Vemos 

como las zonas con mayor concentración de 

viviendas de nivel 1, las de condiciones más 

precarias, son los entornos del río Ozama, la 

Cañada de Bonavides y el Farallón, mientras 

que las zonas con la mayor consolidación 

se encuentran hacia la parte noroeste de los 

Guandules y hacia el sur de la Cienega. 

 Continuando con la estructura de 

la zona, observamos el escenario actual 

de la vegetación. La situación de la misma 

nos resulta preocupante, ya al realizar un 

cotejo entre el estudio de llenos y vacíos, se 

puede observar que en comparación con la 

alta densidad de ocupación del suelo de la 

zona, el suelo dedicado a vegetación resulta 

muy poco y hasta insuficiente, además del 

hecho de que se puede observar, como, 

debido al crecimiento poco planificado y sin 

supervisión de Domingo Savio, se ha robado 

el margen de protección del río y se le ha 

dejado totalmente expuesto y desprotegido 

ante las zonas urbanizadas, y lo que debería 

ser un colchón verde es hoy, en su mayoría 

suelo edificado. 

 Con respecto al análisis de la 

estructura vial, identificamos diferentes tipos 

de vías que se relacionan con el sector, las de 

conexión, que sirven para conectar Domingo 

Savio directamente con el área Metropolitana, 

las primarias con los flujos principales, las 

secundarias con características similares 

a las primarias pero en menor cantidad, las 

terciarias que son importantes dentro de los 

sectores en los que se encuentran ubicadas y 

las locales que son las de menor intensidad en 

el uso. Uno de las mayores problemáticas que 

pudimos encontrar con respecto a la vialidad, 

es la falta de articulación y de continuidad en 

vías que podrían tener un papel importante 

en la movilización del barrio y en los servicios 

de respuesta en caso de necesidad. La 

falta de conexión de vías de importancia al 

interior de los barrios, el desarrollo de estos 

mediante calles de tierra y callejones, los 

escasos accesos vehiculares desde las vías 

de conexión hacia el interior, provocan una 

alta vulnerabilidad al tratarse esto de una 

situación que al verse expuesta ante alguna 

amenaza podría poner en duda la capacidad 

de resiliencia del barrio, provocando esto el 

entorpecimiento de las labores de asistencia 

o rescate y representando así un riesgo de 

desastre. 

 A pesar de las condiciones de 

precariedad en las que se pueda encontrar 

el sector de Domingo Savio, el mismo cuenta 
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con una posición privilegiada en lo que se 

refiere a la ciudad de Santo Domingo, ya 

que el posee conexión directa al Metro de 

Santo Domingo, al futuro teleférico y rutas de 

conexión directa con el resto de la ciudad 

mediante los servicios de OMSA, autobuses, 

“voladoras” y carros públicos. Sin embargo 

muchos de los residentes del sector se quejan, 

debido de que a pesar de las facilidades 

que encuentran de transporte en las afueras 

inmediatas del barrio, para llegar a los puntos 

de recolección deben de hacer uso de los 

servicios de motoconcho casi cada vez que 

desean salir del sector, lo que les representa 

un gasto considerable en los servicios de 

transporte, la alta demanda de estos servicios 

de motoconcho se ve directamente reflejada 

en la gran cantidad de paradas de los mismos 

que hay a lo interior de los barrios, y es que 

muchos de los munícipes, mediante nuestros 

recorridos en el proceso de levantamiento de 

información señalaban que a pesar de los 

gastos que representan estos servicios de 

transporte, prefieren utilizarlos al resultar más 

seguro salir del barrio haciendo uso de un 

motor que a pie, como consecuencia de los 

niveles de delincuencia.  

 La vulnerabilidad de Domingo Savio 

se hace presente en su mayoría mediante 

los riesgos de inundación, deslizamiento y 

elementos relacionados con la salubridad. El 

borde del río Ozama, representa la zona de 

mayor vulnerabilidad del sector, al ser la que 

cuenta con una exposición más fuerte a daños 

por tormentas y lluvias fuertes e inundaciones, 

así también a daños relacionados con 

salubridad, al verse expuestos los residentes 

de las márgenes del río a los daños 

provocados por la desembocadura de las 

numerosas cañadas que vierten sus aguas 

en el Ozama. Sin embargo, según los datos 

ofrecidos por el Informe de Diagnostico 

Urbano de Domingo Savio, realizado por la 

Unidad Ejecutora para la Readecuación de 

la Barquita & Entornos, la zona donde hoy se 

encuentran la Ciénaga y los Guandules, en un 

periodo de retorno de 100 años podría verse 

con riesgo de inundación de hasta un 80%, lo 

que implica un alto índice de vulnerabilidad 

para el sector completo y no sólo para sus 

márgenes. 

 Aunque los factores ambientales 

representan un alto índice de vulnerabilidad 

en Domingo Savio, también los factores 

sociales les hacen frágiles, con zonas de alta 

inseguridad identificadas mediante el estudio 

del sector, y como resultado del testimonio 

de residentes con quienes tuvimos la 

oportunidad de conversar mediante nuestras 

visitas de estudio y recolección de datos, 

la delincuencia y la inseguridad son de los 

problemas que más les preocupan a aquellos 

que allí residen. 

204



 A pesar de las numerosas decadencias 

y necesidades que encontramos en Domingo 

Savio, también existen potencialidades a ser 

explotadas, la directa relación del sector con 

el río, le da la oportunidad de convertirse en 

el receptor de proyectos de carácter turístico 

y recreativo, la existencia de numerosos 

puntos de encuentro que se han creado en 

el barrio de forma espontánea, tanto como 

para practicar actividades deportivas como 

con sentido comunitario, lo que nos habla 

de buena iniciativa social dentro del sector. 

La proximidad von vías articuladoras con 

el resto de la ciudad, así como zonas de 

contenido comercial y de aprovechamiento 

de las condiciones existentes como los 

puntos de pesca y mercados establecidos. 

Entre otros aspectos. Domingo Savio posee 

oportunidades que de ser bien aprovechadas 

le permitirán convertirse en un sector 

más fuerte y preparado ante cualquier 

eventualidad que se le presente, en un sector 

resiliente.

EL CONTEXTO
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MARCO CONCEPTUAL

6.1.1  EL KINTSUGI

 La cultura Japonesa entiende que 

cuando algo ha sufrido un daño y tiene una 

historia, se vuelve más hermoso. Expresiones 

como el “wabi-sabi”61, que hablan de hallar 

la belleza en la imperfección, en los objetos 

rotos y deteriorados, y que el verdadero 

valor no radica exclusivamente en la belleza 

externa sino en la historia que el objeto posee, 

dieron nacimiento a una técnica originada en 

el siglo XV denominada Kintsugi, un proceso 

que consiste en restaurar aquellas piezas de 

cerámica, como las vajillas, tazas, bustos y 

demás ornamentos con una mezcla de barniz 

de resina y polvo de oro. 

 Una vez concluido el proceso de 

restauración de los objetos, el resultado es 

algo majestuoso, caminos de oro cubren 

la cerámica convirtiéndolas en piezas más 

interesantes que la original, adquiriendo así 

un nuevo significado, y es que las grietas 

restauradas cuentan nuevas historias y 

ofrecen al objeto nuevos significados, además 

de que la cerámica no sólo queda reparada 

sino que es aún más fuerte que la original.

 Debido a su gran valor conceptual, el 

Kintsugi ha llegado a ser denominado el arte 

de la resiliencia, ya que aporta a las piezas 

que han hecho uso de este, un nuevo estado 

de normalidad luego de haber sufrido un 

daño. 62

 Con el Kintsugi, en lugar de tratar 

de ocultar los defectos y grietas, estos 

se acentúan y celebran, ya que estos se 

convierten en una prueba de la imperfección y 

la fragilidad, aunque también de la resiliencia, 

de la capacidad de recuperarse y de hacerse 

más fuerte. 

 Es en esta línea que se plantea el plan 

de consolidación de Resiliencia de Domingo 

Savio, como con el arte del Kintsugi, se 

pretende borrar aquellas grietas y marcas 

que ha sufrido el barrio a través de los años, 

sino más bien, en una analogía directa al 

uso del oro para la reparación, mediante la 

introducción en el barrio de elementos que 

representen la inversión tanto pública como 

privada, de infraestructura, consolidación de 

calles y la recuperación de aquellos espacios 

más afectados, buscando así fortalecer la 

capacidad de resiliencia. 

 

61.  Moll Santiago (2015). Kintsugi o el arte de entender qué es la resiliencia. Justifica tu respuesta. 
62. Sanguino J. (2015). Kintsugi, el arte de la resiliencia. Cultura Colectiva
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 No es nuestra intención para Domingo 

Savio borrar su estructura urbana y su 

identidad, sino más bien, reconocer aquello 

que le ha hecho fuerte a través de los años y 

resanar aquellos lugares y situaciones que les 

han hecho más débiles. Para que así como 

una pieza que ha sido restaurada haciendo 

uso del arte del Kintsugi, el resultado de 

nuestra intervención, sea un Domingo Savio 

más interesante, con nuevos significados del 

espacio y más fuerte, un Domingo Savio más 

resiliente. 
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Kintsugi (N.D.) - Cultura Colectiva 
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6.2 GRÁFICOS 
CONCEPTUALES



Vías, sendas y huecos, zonas con 
necesidad de ser resanadas
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Zonas de Riesgo
(Zonas muy dañadas con la necesidad de 

ser reparadas)
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“Las Grietas de Domingo Savio”
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6.3 ESTRATEGIA DE 
RESILIENCIA DOMINGO 

SAVIO
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Escasas tomas de agua 

Vías principales interrumpidas 

Zonas en riesgo de inundación  edificadas 

Zonas de inseguridad (Delincuencia)

Alta contaminación de la cañada de Bonavides 

Escasa Vegetación en el área de protección del río 

Topografía muy acentuada (Se convierte en límite físico)

Zonas en riesgo de salubridad 

Viviendas en riesgo de deslizamiento 

Niveles elevados de pobreza 

Necesidades básicas insatisfechas 

Desempleo

Escaso acceso a los servicios de salud (Poca infraestructura)

Acumulación de basura 

Ruta de recogida de basura deficiente 

Falta de agua potable 

Falta de iluminación 

Numerosas cañadas que desembocan en el río 

Densidad muy alta 

Viviendas en estado muy precario
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Proximidad de la infraestructura de trasporte 

Proximidad con el mar caribe 

Ubicación geográfica (Oportunidad de explotación)

Ubicación geográfica privilegiada con respecto a la ciudad

Puntos de encuentro establecidos por residentes del barrio 

Disposición a ser movilizados por parte de los residentes 

Pequeños solares vacíos distribuidos a lo largo del sector 

Cercanía con el mercado de los Guandules y la sirena 

Organizaciones establecidas 

Grupos pesqueros 

Asociaciones de vecinos 

Zonas de pesca establecidas 

Acceso de camiones de basura al barrio 

Autorización por parte del Ministerio de Medio Ambiente para 
trabajar márgenes del río  (Precedente: La Barquita)

Oportunidad de movilización de personas en zonas de riesgo en 
los márgenes del río al ser declarado zona no urbanizable. 

Marco de Resiliencia Domingo Savio

Propuesta de Intervención Urbana 
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7.1 MASTER PLAN



MARCO PROYECTUAL

MASTER PLAN 
GENERAL
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7.2 LINEAMIENTOS 
GENERALES



USO DE SUELO
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MARCO PROYECTUAL

ALTIMETRÍA 

EDIFICACIONES EN 
MAYOR ALTURA QUE EL 
PROMEDIO DEL BARRIO 
PARA APROVECHAR LOS 

DESNIVELES DEL SECTOR Y EL 
FARALLÓN
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LLENOS Y VACIOS
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MARCO PROYECTUAL

NUEVAS VÍAS

SE PROPONE LA CONEXIÓN 
DE LAS VÍAS INTERRUMPIDAS 

PARA CREAR UN CIRCUITO 
CONTINUO EN EL INTERIOR 

DEL BARRIO
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MARCO PROYECTUAL

PROPUESTA
SANITARIA 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

PROPUESTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES ELÉCTRICA 

UBICADA EN EL PTO. 
TOPOGRÁFICO MÁS BAJO PARA 

COLABORAR CON EL RECORRIDO 
DE LAS AGUAS 

LAGO ARTIFICIAL DE 
TRATAMIENTO CAÑADA DE 

BONAVIDES 

CAÑADA DE 
BONAVIDES 
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VEGETACIÓN 

CALOPHYLLUM 
CALABA (MARA)

Nativo 
Arbol de Sombra 
H: Hasta 30 Mts.

CORDIA SEVESTENA 
(AVELLANO)

Nativo
Arbol de Sombra 
H: Hasta 9 Mts.

CHRYSOPHYLLUM 
OLIVIFORME (CAIMITO 
CIMARRÓN)

Nativo 
Arbol de Sombra 
H: Hasta 15 Mts.

BUCIDA BUCERAS 
(GRIGRÍ)

Nativo 
Arbol de Sombra 
H: Hasta 25 Mts.

PLANTAS 
MACROFITAS 

Utilizadas para 
depuración de 
aguas residuales.

GUAIACUM 
OFFICINALE 
(GUAYACÁN)

Nativo
Árbol Ornamental
H: Hasta 8 Mts.

BOULEVARD CAÑADA 
DE BONAVIDES 

PLAZAS INTERNAS BARRIO 

(CONSOLIDACIÓN DE VACIOS 
URBANOS COMO PUNTOS DE 
ENCUENTRO DENTRO DE LAS 

ZONAS RESIDENCIALES)
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ILUMINACIÓN 
URBANA

SE PLANTEA UN SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN COMPLETO EN 

TODAS LAS CALLES DEL SECTOR 

AL INTERIOR DEL BARRIO 
SE PLANTEAN SISTEMAS DE 

ILUMINACIÓN EN LAS PLAZAS 
CONSOLIDADAS CON LÁMPARAS 

DE MENOR ALTURA 
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DESECHOS 
SÓLIDOS 

RUTA PROPUESTA DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA 
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IDENTIFICACIÓN 
DE ZONAS 

INTERVENIDAS

01

02

03

14 04

05

06

13

12

07

08

09

10

11

15
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7.3 DESGLOSE DEL 
PROYECTO
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MUELLE PESQUERO

MERCADO 
PESQUERO

01



MARCO PROYECTUAL
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CANCHA DE BALONCESTO

PARQUEOS 

ASOCIACIONES DE 
PESCADORES DEL OZAMA

ÁREA VERDE CONSERVADA

02



MARCO PROYECTUAL

242

PARQUE INFANTIL

CICLOVÍA

MUELLE 
OBSERVATORIO

GAZEBO

03
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ÁREA VERDE CONSERVADA

PLAZA DE 
ARTES Y CULTURA

COLCHÓN DE 
PROTECCIÓN 

RÍO

ACERCAMIENTO 
ESCALONADO 

AL RÍO

04
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TEATRO AL 
AIRE LIBRE

DECK DE 
ACTIVIDADES

PASEO/ FRANJA 
VERDE

05
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ZONA DE 
SKATEBOARD

ACERCAMIENTO 
AL RÍO

ZONA 
COMERCIAL 

EFÍMERA
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MARCO PROYECTUAL

ZONA 
COMERCIAL 

EFÍMERA

LAGO DE 
TRATAMIENTO 

CAÑADA DE 
BONAVIDES

POLIDEPORTIVO
DOMINGO S.

07
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MARCO PROYECTUAL

MERCADO 
ARTESANAL 

DOMINGO S.

08
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MARCO PROYECTUAL

PARQUE 
INFANTIL

PARQUE DE 
PARKOUR

CANCHA DE 
BASEBALL 

INFANTIL

09
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PLAZA 
PARROQUIAL 
DOMINGO S.

10
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MARCO PROYECTUAL

PUNTO DE 
CONCENTRACIÒN 

BOULEVARD CAÑADA DE 
BONAVIDES 

12
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MARCO PROYECTUAL

PARQUE INFANTIL 
(EXISTENTE Y REMOZADO)

14
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MODULOS 
HABITACIONALES

 DEL FARALLÓN

15



7.4 PROPUESTA DE 
EVACUACIÓN



MARCO PROYECTUAL

7.4.1  PROPUESTA DE   
SISTEMA DE EVACUACIÓN

 Contar con un sistema de evacuación 

eficaz y un plan de emergencias, son 

aspectos esenciales a la hora de  hacer 

frente a los desastres y al riesgo que estos 

conllevan. Con el fin de que la comunidad de 

Domingo Savio se encuentre preparado ante 

la necesidad de llevar a cabo procesos de 

evacuación ante alguna situación de riesgo y 

debido a la ausencia de planes de evacuación 

definidos en el país (ANEXO 13), se plantea 

la propuesta conceptual del sistema de 

evacuación de Domingo Savio. Se presentan 

a continuación las que ante una situación de 

emergencia serían las rutas recomendadas 

como vías de evacuación y los puntos de 

concentración, que son los lugares a donde 

las personas que son evacuadas deben 

dirigirse.

 La actualización del Plan Nacional 

de Emergencias (2001), establece que “se 

deben identificar “zonas seguras” o lugares 

de fácil acceso donde la población puede 

desplazarse en caso de una emergencia, 

según el tipo. Deberán estar fuera de las 

zonas de riesgo y reunir las condiciones 

sanitarias mínimas para la población 

durante el tiempo que dure una evacuación 

(P.27)”. En ese sentido y por la ausencia 

de espacios con estas características en el 

sector, se plantea la creación de estas “zonas 

seguras”, en aquellos puntos donde se crea 

la convergencia de las principales avenidas, 

entendiéndolos como apropiados por la 

conexión que poseen con respecto al resto 

del barrio, además del hecho que son enlaces 

directo con los accesos a la comunidad.

 A pesar de contar con distintos 

planes de contingencia en caso de riesgos 

y con Planes Nacionales para la gestión de 

riesgos, la República Dominicana no cuenta 

con indicadores o normativas que se refieran 

al cálculo del área necesaria para los puntos 

de concentración, distancias máximas y 

vías de evacuación, por lo que con fines de 

contar con al menos los estándares mínimos 

se ha utilizado como referencia a la hora del 

diseño, el “NTP 436”, una guía ofrecida por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 

España sobre el Cálculo estimativo de vías y 

tiempos de evacuación. 

 Como parte del ejercicio del 

funcionamiento de estos sistemas 

propuestos, se presentan también modelos 

de cómo se daría el funcionamiento de las 

vías y puntos de concentración propuestas en 

distintos escenarios, para contar así con un 

acercamiento más real a los planteamientos 

presentados.
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PUNTOS DE CONCENTRACIÓN EN 
CASO DE EMERGENCIAS

VÍAS PROPUESTAS COMO RUTAS 
DE EVACUACIÓN

PUNTOS EQUIPADOS CON 
ALARMAS DE EMERGENCIA PARA 
DAR AVISO AL BARRIO EN CASO 

DE  NECESIDAD 

PLANTEAMIENTOS 
GENERALES
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ÁREA NECESARIA EN PUNTOS DE 
CONCENTRACIÓN PARA EVACUAR 

44,863 PERSONAS (POBLACIÓN 
DE DOMINGO SAVIO 2017)

21,413 MTS2

(0.5 M2 P/P)

ÁREA GENERADA
21,759 MTS2

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE EL 
PUNTO MÁS ALEJADO DE LA 

ZONA DE CONCENTRACIÓN Y 
UNA SALIDA

4,282.6 MTS.
 

ÁREA: 5,724 M2

ÁREA: 5,724 M2

ÁREA: 5,724 M2

ÁREA: 5,724 M2

2,309.31

VÍAS ALTERNAS DE EVACUACIÓN

CENTROS DE ACOPIO Y 
ASISTENCIA EN CASO DE 

EMERGENCIA 

ESCUELA DOMINGO SAVIO

CLUB LEO GÓMEZ

ESCUELA 

ESCUELA SAN RAFAEL

CENTRO CULTURAL 
PROPUESTO

ESCUELA PROPUESTA

ESCUELA 
UNIDAD SANITARIA LOCAL

CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO LOS 

GUANDULES 
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EFICIENCIA DE LAS RUTAS 
DE EVACUACIÓN Y PUNTOS 
DE CONCENTRACIÓN ANTE 

POSIBLES INUNDACIONES EN LOS 
PRÓXIMOS 25 AÑOS 

RIESGO DE INUNDACIÓN 
PRÓXIMOS 2 AÑOS 

RIESGO DE INUNDACIÓN 
PRÓXIMOS 10 AÑOS 

RIESGO DE INUNDACIÓN 
PRÓXIMOS 25 AÑOS 

MODELO DE 
FUNCIONAMIENTO
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POSIBLES RUTAS DE EVACUACIÓN 
DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD 

DEL SUJETO EN DISTINTOS 
PUNTOS DEL BARRIO

CASO NO. 1 

RUTA MÁS CORTA 819 MTS 
RUTA MÁS LARGA           1,635 MTS

CASO NO. 2 

RUTA MÁS CORTA 348 MTS 
RUTA MÁS LARGA             434 MTS

CASO NO. 3 

RUTA MÁS CORTA 601 MTS 
RUTA MÁS LARGA           1,649 MTS

CASO NO. 1 

CASO NO. 2 

CASO NO. 3 
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GLOSARIO

10.1  GLOSARIO

Amenaza: f. Dicho o hecho con que se amenaza.

Asentamiento: m. Acción y efecto de asentar o asentarse.

Asentar: tr. Poner o colocar algo de modo que permanezca firme.

Contingencia: f. Posibilidad de que algo suceda o no suceda.

Debilidad: f. Falta de vigor o fuerza física.

Desastre: m. Desgracia grande, suceso infeliz y lamentable.

Emergencia:  f. Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.

Exposición: f. Acción y efecto de exponer.

Huracán:  m. Viento muy impetuoso y temible que, a modo de torbellino, gira en grandes círculos, 

cuyo diámetro crece a medida que avanza apartándose de las zonas de calma tropicales, 

donde suele tener origen.

Inclusivo: adj. Que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir.

Infraestructura: f.Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el 

buenfuncionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera.

Marco: m. Límites en que se encuadra un problema, cuestión, etapa histórica

Mitigar: tr. Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero

FUENTE: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.aed.). Madrid, España: Autor.  
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GLOSARIO

Protocolo: m. Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc.

Resiliencia: f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o unestado 

o situación adversos.

Resanar: tr. Cubrir con oro las partes de un dorado que han quedado defectuosas.

Riesgo: m. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro

Sostenibilidad: f. cualidad de sostenible.

Sostenible: adj.: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durantelargo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. 

Susceptibilidad: f. Cualidad de susceptible.

Susceptible: adj. Capaz de recibir la acción o el efecto que se expresan a continuación.

Sustentable: adj. Que se puede sustentar o defender con razones.

Terremoto: m. Sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, ocasionada por fuerzasque 

actúan en el interior de la Tierra.

Vulnerabilidad: f. Cualidad de vulnerable.

Vulnerable: adj. Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.

FUENTE: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.aed.). Madrid, España: Autor.  
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