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Ficha técnica
Nombre de publicación Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-2010).


Objetivo general del producto Generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel nacional y para subgrupos 
de población de la República Dominicana sobre los siguientes aspectos: 


i.   Situación de la mujer, la niñez y la adolescencia para el período 2009-2010.
ii.  Condición laboral de la población entre 5 y 17 años.


Descripción general del producto La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) es una 
investigación especializada, orientada a recopilar periódicamente datos sobre 
diferentes temas sociales, económicos y ambientales en la República Dominicana.


Año de inicio del producto 
estadístico


2009


Tipo de levantamiento Encuesta por muestreo.


Periodicidad del levantamiento de 
la información


El sistema integrado de encuestas de hogares de la ONE establece una periodicidad 
anual, cambiando para cada producto la temática de estudio.


Cobertura geográfica La ENHOGAR 2009-2010 tiene cobertura a nivel nacional. Los resultados de la 
encuesta pueden ser generalizados para los siguientes niveles de inferencia: total 
nacional, el Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo urbano, Otras ciudades 
de 100 mil y más habitantes, Resto urbano, Zona rural y las Diez regiones de 
planificación.


Fuentes de información La población objetivo estuvo constituida por los hogares y las personas que son 
miembros permanentes de los hogares de la República Dominicana, incluyendo las 
islas menores.


Tamaño de la fuente de 
información (No.)


716 Unidades Primarias de Muestreo, con una  muestra de 10,024 viviendas 
seleccionadas de manera aleatoria.


Fecha de la publicación Diciembre de 2011


Medios utilizados para la difusión 
de las publicaciones


Publicación impresa, publicación digital y base de datos en línea a través de la 
página Web de la ONE.


Datos del contacto Director Nacional de la Oficina Nacional de Estadística: 
Pablo Tactuk
Tel. 809-682-7777 ext. 277
email: pablo.tactuk@one.gob.do


Gerente  de Censos y Encuestas: 
Francisco Cáceres Ureña
Tel. 809-682-7777 ext. 242
email: francisco.caceres@one.gob.do


Encargada del Departamento de Encuestas: 
Germania Estévez Then
Tel.809-682-7777ext. 263
email: germania.estevez@one.gob.do


Unidad encargada La Oficina Nacional de Estadística fue la institución responsable de la ejecución de 
la encuesta a través de la Gerencia de Censos y Encuestas.
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Tópico


MICS ODM


Indicador Valornúmero de 
indicador


número de 
indicador


Mortalidad infantil


Mortalidad infantil 1 14 Tasa de mortalidad infantil 28
Por 
cada 
mil


Nutrición


Lactancia


15 Tasa de lactancia exclusiva 8 %


16 Tasa de lactancia continua de 12 a 15 meses 32  %


17 Tasa de alimentación complementaria 35  %


18 Frecuencia de alimentación complementaria 26  %


19 Niños y niñas alimentados adecuadamente 15  %


Bajo peso al nacer
9 Niños y niñas con bajo peso al nacer 12  %


10 Niños y niñas cuyo peso fue tomado al nacer 92  %


Salud del niño


Inmunización


25 Cobertura de inmunización contra la tuberculosis 94 %


26 Cobertura de inmunización contra la polio 85 %


27 Cobertura de inmunización  DPT 64 %


28 15 Cobertura de inmunización contra el sarampión 72 %


31 Niños y niñas completamente inmunizados 42 %


Cuidados en enfermedades


33 Uso de terapia de rehidratación oral (TRO) 35 %


34 Inicio de tratamiento de la diarrea 15 %


35 TRO recibido o incremento consumo de fluidos, continuó siendo alimentado 23 %


23 Búsqueda de cuidados para una posible  pulmonía 68 %


22 Tratamiento de antibióticos contra una posible pulmonía 42 %


Uso de combustibles 
sólidos 24 29 Combustibles sólidos 14 %


Medio ambiente


Agua y saneamiento


11 30 Uso de fuentes de agua mejoradas 69 %


12* 31 Uso de servicios de saneamiento mejorado 92 %


14* Eliminación de heces fecales de los niños  y niñas 52 %


Fecundidad y salud reproductiva


Anticoncepción y 
necesidades no satisfechas 21 19c Prevalencia de anticonceptivos 73 %


Salud de la madre y del 
recién nacido


20** Atención  prenatal 96 %


44 Contenido del cuidado prenatal 98 %


4** 17 Atención al parto adecuada 95 %


5 Partos institucionales 96 %
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Tópico
MICS ODM


Indicador Valornúmero de 
indicador


número de 
indicador


Desarrollo del niño


Desarrollo del niño 46 Apoyo para el aprendizaje 37  %


Educación


Educación


55 6 Tasa neta de asistencia a educación primaria 95 %


56 Tasa de asistencia neta a la educación secundaria 46 %


61 9 Índice de paridad por género


Educación primaria 1 Razón


Educación secundaria 1.4 Razón


Protección del niño


Registro de nacimiento 62 Certificado de nacimiento 79 %


Trabajo infantil 71* Trabajo infantil 13 %


Disciplina del niño 74* Disciplina del niño. Castigo psicológico y/o físico 67 %


Uniones a temprana edad 
y poliginia 


67 Matrimonio antes de los 15 años 12 %


Matrimonio antes de los 18 años 37 %


68 Mujeres entre 15-19 años actualmente  casadas o unidas 17 %


VIH/SIDA, Hábitos 
sexuales, y vulnerabilidad 
y orfandad de niños 


Conocimiento y respuesta 
sobre el VIH/SIDA 


82 19b Conocimiento de jóvenes  sobre la prevención de VIH 41 %


89 Conocimiento de transmisión de VIH de  madre a hijo 64 %


86 Actitud hacia las personas con VIH/SIDA 34 %


87 Mujeres que saben dónde hacerse un examen de VIH 89 %


88 Mujeres que se hicieron exámenes de VIH 68 %


90 Cobertura y asesoría  para la prevención de transmisión  del VIH de madre 
a hijo 75 %


91 Cobertura de los análisis preventivos de transmisión de VIH de madre a hijo 92 %


Apoyo a niños y niñas 
vulnerables y huérfanos


75 Prevalencia de huérfanos 6 %


77 20 Asistencia a la escuela de niños y niñas huérfanos vs. no huérfanos 1 Razón


Violencia doméstica 100 Actitudes hacia la violencia doméstica 4.1 %


* Las definiciones para los indicadores MICS 12, MICS 14; MICS 71 y MICS 74; difieren respecto a la redacción de las preguntas utilizadas en este estudio.
**Para los indicadores MICS 20 y MICS 4; en el presente estudio solo se refiere a la atención prestada por el médico como persona adecuada. 
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Cuadro resumen de indicadores
Indicadores MICS y sus equivalencias con algunas de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ENHOGAR 2009-2010


Conclusión







Para dar seguimiento al programa de encuestas de hogares denominado Encuesta Nacional de Hogares 
de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), orientado a recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas 
sociales, económicos y ambientales, la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana 
llevó a cabo en el 2009 la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-
2010).  


El objetivo general de la ENHOGAR 2009-2010 es generar un conjunto de indicadores a nivel nacional 
y para subgrupos de población sobre la situación de la mujer, de la niñez y la adolescencia. 


La investigación se realizó sobre la base de una muestra nacional de 10,024 viviendas seleccionadas 
de manera aleatoria en dos etapas. En la primera se seleccionaron las áreas de supervisión censal 
como unidades primarias de muestreo (UPM), con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), es decir, 
de acuerdo al tamaño de área expresado en número de viviendas ocupadas, las mismas se escogieron 
en forma sistemática con un arranque aleatorio.  A su vez, en la segunda etapa se seleccionaron las 
viviendas, las mismas que se constituyeron en las unidades secundarias de muestreo (USM), y fueron 
seleccionadas también de forma sistemática con un arranque aleatorio. La población objetivo está 
constituida por los hogares y las personas que son miembros permanentes de los hogares de la 
República Dominicana, incluyendo los habitantes de las islas menores.


Para la recolección de los datos se utilizaron cuatro cuestionarios desarrollados conjuntamente con 
UNICEF y OIT. En uno de estos cuestionarios se indagó acerca de las características estructurales de 
la vivienda y el hogar, en los tres restantes se indagó acerca de las características de mujeres de 12 a 
49 años de edad, características de niños(as) de 0 a 17 años de edad y características de la condición 
de actividad para niños(as) y adolescentes de 5 a 17 años de edad.


La lactancia como forma de alimentación exclusiva en la República Dominicana se ha incrementado 
en los niños y niñas de 0 a 5 meses de edad, en relación a los datos proporcionados por la ENHOGAR 
2006,  pasando de un 4.1% a un  8.0%.


El uso de combustibles sólidos en los hogares a nivel nacional, tales como la leña y el carbón, alcanzó 
el 13.5% de los hogares. Los mayores porcentajes de uso de combustibles sólidos son en las regiones 
que tienen  altos niveles de pobreza, pues en El Valle, región constituida por las provincias Elías Piña 
y San Juan, el 30.8% de los hogares utiliza leña o carbón para cocinar. El gas propano tiene una 
presencia en los hogares dominicanos con 81.4%.


Resumen ejecutivo
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El cuestionario del hogar de la ENHOGAR 2009-2010 también recogió información acerca de uso 
de medios sanitarios para eliminación de excreta, lo que permite conocer la disponibilidad de los 
servicios básicos, en este caso sobre las formas de eliminación de excreta en las viviendas visitadas. 
A nivel nacional el 91.5% de los hogares usa medios sanitarios mejorados para la eliminación de la 
excreta.


En el país, el uso de métodos anticonceptivos es generalizado (71.1%) sin diferencias importantes 
a nivel geográfico ni por características seleccionadas. Un 73.0% de las mujeres casadas o unidas 
respondió que  usa algún método. 


En este informe se presentan los resultados referidos a la atención del parto para las mujeres que 
dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta, sobre la persona que atendió el parto y  si éste 
ocurrió en un establecimiento de salud. Se observó que casi  todas las madres atendidas por un 
médico tuvieron el parto en un centro de salud (95.5%).


Con relación al registro de nacimiento el 79.2% de los niños y niñas nacidos en el país en los últimos 5 
años fue registrado. Las regiones de planificación que muestran los porcentajes más altos de registro 
de niños y niñas son el Cibao Norte (83.4%) y el Cibao Sur (87.2%). El otro extremo lo compone la 
región de El Valle donde solo el 70.8% de los niños y niñas fueron registrados. 
Por otro lado, en aspectos de educación, se encontró que existe una alta tasa de asistencia a la 
escuela primaria tanto para mujeres como para hombres, 95.5% y 94.7% respectivamente, y  para el 
total de la población 95.1%. 


Los resultados sobre paridad de género en la educación, medidos a través de las tasas netas de 
asistencia a escuela primaria, muestran  una paridad de género de 1.01, es decir que  por cada 100 
hombres de 6 a 13 años que asisten a la  escuela primaria,  lo hacen 101 mujeres de la misma edad.


La ENHOGAR 2009-2010, también obtuvo información acerca del conocimiento integral sobre 
transmisión de VIH/SIDA, donde por un lado se han combinado las dos respuestas más frecuentes 
de formas correctas de prevenir la transmisión del VIH SIDA: tener un compañero fiel y no infectado y 
usar condón cada vez que tienen relación sexual,  estas son las formas más frecuentes de prevenir el 
VIH/SIDA que eligieron las mujeres de 15 a 49 años en el país.


Por otro lado, se han tomado las respuestas que identifican correctamente 3 ideas equivocadas sobre 
la transmisión del VIH, esto es, rechazan las dos ideas equivocadas más comunes: Las picaduras de 
un mosquito puedan transmitir SIDA y ponerse una inyección con una aguja ya usada puede transmitir 
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el virus (en realidad es una idea correcta); además considera que una persona de apariencia saludable 
pueda tener SIDA.


Para la ENHOGAR 2009-2010 se introdujo un módulo sobre Trabajo Infantil que indaga acerca de 
las características de la condición de actividad para niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de 
edad. Como resultado, se estima que en la República Dominicana el 15.5% de los niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años de edad, trabaja. Este indicador responde a los criterios conceptuales 
utilizados por la OIT en la temática de Trabajo Infantil. Asimismo, se incluye el Indicador MICS 71, para 
el cual en la República Dominicana un 12.9% de los niños y niñas de 5 a 14 años había trabajado la 
semana anterior a la entrevista.
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1. Introducción


Este informe tiene como propósito presentar los resultados finales de la Encuesta Nacional de Hogares 
de Propósitos Múltiples 2009-2010 (ENHOGAR 2009-2010), realizada en la República Dominicana 
por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con la asistencia técnica y financiera de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el 
marco de las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS)  y con el financiamiento 
del Estado dominicano.  


La ENHOGAR 2009-2010 se realizó con el objetivo principal de proporcionar información estadística 
a nivel nacional y por estrato socio-demográfico, tratando las principales características de la vivienda 
y el hogar, situación de la mujer, niñez y adolescencia, características de condición de actividad para 
niños (as) y adolescentes de 5 a 17 años.      


En el presente informe se hace una descripción  de los aspectos más importantes incluidos en la 
ENHOGAR 2009-2010, principalmente aquellos relacionados con los objetivos de la MICS, apoyadas 
por (UNICEF) y el trabajo infantil apoyado por la (OIT), ambos, organismos a nivel internacional.  Este 
informe no agota las posibilidades de análisis de la encuesta, pudiendo los estudiosos profundizar en 
los temas que se presentan y abordar otros que son parte de la investigación. La publicación de estos 
datos servirán de herramientas para monitoreo de los avances de indicadores y los cambios de las 
tendencias a través de los tiempos.


1.1 Características generales del país


1.1.1 Características geográficas


La República Dominicana comparte la isla Hispaniola con la República de Haití. Es la segunda en 
tamaño del archipiélago de las Antillas Mayores, conformado además por Cuba, Jamaica y Puerto 
Rico, tiene una extensión de 77,914 kilómetros cuadrados, de los cuales la República Dominicana 
ocupa 48,442. Forman parte del territorio dominicano las islas Saona y Beata. El país tiene un litoral 
costero de 1,500 Km. de longitud. 


Las coordenadas geográficas de la ubicación de la República Dominicana corresponden a los 68 
grados 30 minutos longitud oeste y a los 18 grados 20 minutos latitud norte. Los límites naturales son: 
al norte el Océano Atlántico, al sur el Mar Caribe, al este el Canal de la Mona y al oeste la República 
de Haití.


El clima es tropical, las temperaturas mínimas y máximas oscilan entre 22 y 32 grados centígrados, 
respectivamente. La heterogeneidad topográfica genera una gran diversidad en la temperatura y en 
el patrón de lluvias, que está influenciado por los vientos alisios del noroeste. La precipitación media 
anual es de 1,400 mm con oscilación desde los 400 mm en la zona más seca hasta los 2,300 mm 
en la más húmeda. La ubicación del país determina una gran influencia en su territorio de fenómenos 
atmosféricos como tormentas y ciclones.
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1.1.2 División política y administrativa 


La división territorial considera la provincia como la unidad político-administrativa mayor. A junio de 
2009, el país se encontraba dividido en 31 provincias y un Distrito Nacional. Las provincias, a su vez, 
están divididas en municipios y distritos municipales.


1.1.3 Población


La población censada en el año 2002 en la República Dominicana fue de 8,562,541 habitantes. 
Para el año 2009, se estima que la población alcanzó 9.7 millones de personas. La estructura de la 
población dominicana es predominantemente joven, con una edad mediana de 22 años, pero con 
tendencia al envejecimiento, debido principalmente a la drástica reducción de la tasa de fecundidad, 
que ha pasado de 8 hijos por mujer en la década de los años sesenta, a 3 hijos por mujer al finalizar 
el milenio. La densidad poblacional es de 194 habitantes por kilómetro cuadrado y la tasa promedio 
anual de crecimiento es de 17 por mil habitantes.


1.2 Antecedentes  y justificación


La República Dominicana, a fin de contar con informaciones que contribuyeran a mejorar el diseño de 
políticas públicas destinadas a enfrentar la problemática del trabajo infantil desde la perspectiva de 
la prevención y su erradicación, realizó a través de la Secretaría de Estado de Trabajo (SET) y con el 
apoyo del Programa de Información Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC), 
del Programa Internacional del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la participación de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 
del 2000 (ENTI 2000). 


La Oficina Nacional de Estadística (ONE) conociendo la realidad de la República Dominicana en cuanto 
a la necesidad de obtener datos estadísticos oportunos y confiables referentes a temas relacionados 
con la mujer, niños (as) y adolescentes ha puesto en marcha bajo su sistema integrado de encuesta 
a hogares la ENHOGAR 2009-2010, contando con una vasta experiencia en la ejecución de este 
tipo de estudio ya que desde 2005 ha venido realizando de manera ininterrumpida las ENHOGAR 
2005, 2006, 2007, y 2008, cada una con diferentes temáticas pero guardando siempre la misma 
metodología lo cual las hace comparables entre sí y con otros estudios realizados en el país. 


Organismos de apoyo multilaterales como la OIT y UNICEF trabajaron de forma especial dando apoyo 
al personal  técnico de la ONE en la parte concerniente al trabajo infantil y al tema de la mujer, la 
niñez y la adolescencia, logrando crear unos instrumentos  de trabajo ideales  para la ejecución de la 
ENHOGAR 2009-2010.


La ENHOGAR 2009-2010 tiene una importancia capital para la toma de decisiones de las distintas 
entidades nacionales e internacionales en procura de políticas que ayuden a mejorar las condiciones 
de vida y desarrollo en las mujeres, niños y niñas y adolescentes, como principales temáticas que 
aborda este estudio. Esta encuesta tiene herramientas poderosas para seguir las tendencias de las 
variables más relevantes en los temas anteriormente descrito a través de indicadores de tipo MICS y 
los de OMD.    
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1.2.1  Objetivos


El objetivo general de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-
2010),  es generar un conjunto de indicadores a nivel nacional y para subgrupos de población en la 
República Dominicana sobre la situación de la mujer, la niñez y la adolescencia, considerando la fase 
de gestación, nacimiento, con énfasis en los indicadores sobre trabajo infantil.


Los objetivos específicos son los siguientes:
• Conocer las características de la niñez y adolescencia en la República Dominicana (personas 


menores de 18 años de edad)
• Conocer las características generales de la mujer de 12 a 49 años de edad.
• Conocer las características de la actividad económica y el trabajo infantil de personas entre 5 a 


17 años de edad.
• Identificar algunos indicadores de progreso hacia las Metas del Milenio.
• Conocer los factores socioeconómicos de los hogares de la República Dominicana.


2. Aspectos metodológicos


2.1  Organización


Para la ejecución de esta encuesta, se constituyeron tres comités: un Comité Ejecutivo coordinado por 
la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con el acompañamiento de las agencias internacionales OIT y 
UNICEF; un Comité interno coordinado por la Encargada  del Departamento de Encuestas  y el personal 
técnico  y  un Comité de Usuarios, conformado por los principales interesados de la información 
entre ellos OIT, UNICEF,  CONANI, Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y Desarrollo 
Sostenible (COPDES), el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio  de Economía, Planificación y 
Desarrollo y el Banco Central de la República Dominicana.


La ONE fue la institución responsable de la ejecución de la encuesta a través de la Gerencia de 
Censos y Encuestas, cuyo titular asumió la dirección del proyecto y la Encargada del Departamento 
de Encuestas la coordinación, con el  apoyo de la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información, 
así como de la Gerencia de Administración y Finanzas. Se contó además  con el concurso de un 
asesor internacional en desarrollo de encuestas y un asesor internacional en procesamiento de datos. 
También en el ámbito nacional, se buscó el concurso de consultores locales y la participación del 
Ministerio de Trabajo,  UNICEF  y otras instituciones vinculadas con la niñez, la adolescencia y la mujer. 


2.2  Población objetivo


La población objetivo estuvo constituida por los hogares y las personas que son miembros permanentes 
de los hogares de la República Dominicana, incluyendo los habitantes de las islas menores.
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2.3  Diseño de la muestra 


El marco muestral empleado en ENHOGAR 2009-2010, corresponde al marco de muestreo utilizado 
en  la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH–2007), en la cual se utilizó una 
muestra en dos etapas, sin embargo, para la zona urbana de la Región Ozama o Metropolitana se 
escogió una sub-muestra de las UPM de la ENIGH–2007, es decir, un muestreo trietápico.


Se seleccionó una muestra de 716 Unidades Primarias de Muestreo (UPM).  La investigación se 
realizó sobre la base de una muestra de 10,024 viviendas seleccionadas de manera aleatoria. Con 
la finalidad de comparar los resultados e indicadores de la ENHOGAR 2009-2010 con la ENHOGAR 
2006, se formaron los siguientes dominios de estimación o de inferencia estadística:


1. Santo Domingo, constituido por el Distrito Nacional y la zona urbana de los municipios y distritos 
municipales de la Provincia Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio 
de Guerra.


2. Grandes Ciudades (ciudades con más de 100, mil habitantes), formado por la zona urbana de 
los municipios Santiago de los Caballeros, San Felipe de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, 
Concepción de La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Romana y Salvaleón de Higüey.


3. Resto Urbano, formado por las zonas urbanas de los municipios y distritos municipales de las 
provincias del país, menos los que están comprendidos en el dominio de estimación con más 
de 100, mil habitantes.


4. Rural, formado por las zonas rurales de los municipios y distritos municipales de todo el país.


2.4  Niveles de inferencia


Los resultados de la encuesta pueden ser generalizados para el total nacional, total urbano, total rural 
y para los 4 estratos considerados en el diseño muestral. 


Las 10 regiones de planificación, creadas como agregados de provincias por decreto No. 710-04 de 
fecha 30 de julio de 2004, son:


I. Cibao Norte: Santiago, Espaillat y Puerto Plata.
II. Cibao Sur: La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.
III. Cibao Nordeste: Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná y María Trinidad Sánchez.
IV. Cibao Noroeste: Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón.
V. Valdesia: Azua, San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa.
VI.  El Valle: San Juan y Elías Piña.
VII.  Enriquillo: Barahona, Baoruco, Independencia y Pedernales.
VIII. Yuma: La Romana, La Altagracia y El Seibo.
IX. Higuamo: San Pedro de Macorís, Monte Plata y Hato Mayor.
X. Ozama o Metropolitano: Distrito Nacional y Santo Domingo. 
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2.5  Cuestionarios


Una de las fases críticas de cualquier investigación es el levantamiento de la información, la cual, a 
su vez, está estrechamente ligada a la calidad del cuestionario utilizado para levantarla. Por eso la 
ONE, tomando la experiencia de la ENTI 2000, la ENHOGAR 2006 y la Encuesta Nacional de Trabajo 
del Banco Central (ENFT) principalmente sobre la base de los estándares de las encuestas de trabajo 
infantil, elaboró los cuestionarios de la ENHOGAR 2009-2010 teniendo en cuenta la utilización del 
lenguaje común del dominicano. Los cuestionarios fueron discutidos con los organismos involucrados 
en esta investigación y se validaron en una prueba de campo durante la etapa de capacitación.


Se utilizaron  cuatro cuestionarios: 


• Cuestionario 1: Características de la vivienda y del hogar, de los miembros del hogar. Este 
cuestionario fue respondido por el  jefe o la jefa del hogar, el cónyuge del jefe o jefa del hogar,  
y en su defecto, por una persona mayor de 18 años miembro(a) del hogar, residente habitual y 
con pleno conocimiento de cada uno de los miembros del hogar.


• Cuestionario 2: Características de las mujeres de 12 a 49 años de edad, el cual contiene 
información sobre salud materna y del recién nacido, nacimientos, mortalidad infantil, entre 
otros.  Este cuestionario fue  respondido por mujeres de 12 a 49 años de edad, residentes 
habituales o que formaran parte de ese hogar.


•  Cuestionario 3: Características de niños(as) y adolescentes de (0 a 17 años de edad).  Este 
cuestionario fue respondido por la madre, el padre o el tutor(a) responsables directos del cuidado 
de los niños(as) y adolescentes,  residentes habituales o que formaran parte de ese hogar.


•  Cuestionario 4: Características de condición de actividad para niños(as) y adolescentes  (de 5 
a 17 años de edad). Este cuestionario fue  respondido por el niño(a) y adolescente,  residentes 
habituales o que formaran parte de ese hogar.


2.6  Capacitación 


En la capacitación participó un  personal con experiencia y conocimientos acumulados, y con 
destrezas desarrolladas por su participación en las encuestas de hogares realizadas anteriormente, 
principalmente en ENHOGAR 2006, en la cual se trabajaron temas similares a esta encuesta.


La capacitación se realizó durante tres días. En los dos primeros días se instruyó el personal sobre 
la parte conceptual, contenidos y objetivo de la encuesta, así como en la explicación, fundamentos y 
formas de operar en cada una de las preguntas contenidas en los cuestionarios.  El tercer día se dedicó 
al trabajo de campo,  para que las entrevistadoras se familiarizaran con el cuestionario y desarrollaran 
destrezas en el manejo y conducción de la entrevista con los informantes en los hogares entrevistados, 
también para que las supervisoras identificaran el grado de desempeño de las aspirantes. 
 
La capacitación concluyó con la aplicación de las calificaciones al personal participante, resultado 
de una prueba de conocimiento escrita, acompañada de una evaluación global de las experiencias 
y detección de errores observados en las prácticas realizadas en el aula y durante la prueba piloto. 
Se seleccionó el personal de mejor rendimiento, el cual se integró al proceso de levantamiento de la 
encuesta. 
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2.7  Trabajo de campo


El trabajo de campo se planificó para una duración de cinco semanas, iniciando el 26 de diciembre de 
2009. Al período estimado para el levantamiento de información le fueron adicionados tres días más 
debido a razones climáticas que afectaron el rendimiento esperado.  Esto permitió además revisitar 
hogares que en una primera visita no pudieron ser entrevistados debido a que sus moradores se 
encontraban ausentes. El levantamiento de datos concluyó el día 31 de enero de 2010.


La estructura organizacional del trabajo de campo se constituyó de la siguiente manera:
• Una coordinadora de operación de campo
•  Siete supervisores nacionales
•  15 supervisoras de campo
•  15 Actualizadores cartográficos
•  60 Entrevistadoras


En el terreno, cada equipo estaba constituido por:
•  Una  supervisora 
•  Cuatro entrevistadoras
•  Un actualizador


Todos los equipos estuvieron coordinados por la encargada de operación de campo, quien a su vez 
recibía instrucciones de la Encargada del Departamento, luego de las observaciones realizadas por 
el equipo técnico. 


2.8  Procesamiento de datos


El procesamiento de los datos de la encuesta tuvo inicio a la tercera semana de haber comenzado la 
operación de campo. Para el mismo se empleó un paquete inteligente de entrada de datos, el CSPro, 
con consistencia simultánea a la digitación. 


Con la finalidad de asegurar la integridad y la confiabilidad de los datos introducidos, se realizó 
una doble digitación. La depuración de los datos, el análisis de la información y la generación de 
tabulaciones se realizaron con el programa SPSS. 


Para futuro análisis de la información y generación de tabulados por parte de usuarios de la encuesta, 
se dispone de la base de datos en SPSS. Los principales indicadores cuentan con sus correspondientes 
intervalos de confianza y errores estándares.


2.9  Productos


Se presentó un informe preliminar del módulo sobre trabajo infantil con miras a la validación de estos 
indicadores, con actores de las distintas instituciones nacionales. El taller de validación se realizó con 
el apoyo del SIMPOC-OIT y la participación de UNICEF, en el mes de noviembre de 2010.
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Paralelamente a este Informe Final, que contiene información técnica y metodológica, se dispone de 
las bases depuradas, tanto en formato MICS y OIT, como en formato original siguiendo estrictamente 
los cuestionarios utilizados.


2.10  Cobertura de la muestra


En la ENHOGAR 2009-2010, el hogar se definió como una persona o conjunto de personas que 
comparten un mismo presupuesto y viven bajo un mismo techo. Comparten gastos comunes, se 
mantienen y cubren sus necesidades básicas con el mismo presupuesto. 


Las tasas de respuesta o rendimiento de la muestra a nivel de hogar, resultan de la relación entre el 
número de hogares con cuestionario completo y el número de hogares que se encontraron ocupados 
durante el trabajo de campo. Las tasas de respuesta de los cuestionarios individuales, mujeres por 
un lado y menores de 18 años por otro, están dadas por la relación entre las mujeres entrevistadas 
exitosamente (o menores de 18 años, según sea el caso) y el número de mujeres enumeradas en 
el listado del hogar (o menores de 18 años de edad).  Las tasas globales de respuesta, tanto para 
mujeres como para menores de 18 años de edad, se calculan multiplicando la tasa de respuesta del 
hogar por la tasa de respuesta de mujer y la tasa de respuesta del hogar por la tasa de respuesta de 
menores de 18 años de edad, respectivamente.  Estas tasas se presentan en el Cuadro 2.1.
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Grupos entrevistados
Zona de residencia Estrato geográfico


Total
Urbana Rural Santo Domingo1 Grandes Ciudades Resto Urbano Rural


Viviendas y Hogares


     Número de viviendas en la muestra 6,216 3,808 1,162 2,016 3,038 3808 10,024


     Entrevistas de viviendas 5,401 3,477 929 1,704 2,768 3477 8,878


     Número de hogares en la muestra 6,219 3,811 1,162 2,017 3,040 3,811 10,030


     Número de hogares ocupados 6,219 3,811 1,162 2,017 3,040 3,811 10,030


     Número de hogares entrevistados 5,403 3,480 929 1,705 2,769 3,480 8,883


     Tasa de respuesta de hogares 86.9 91.3 79.9 84.5 91.1 91.3 88.6


Mujeres de 15 a 49 años de edad


     Número de mujeres elegibles 5,794 3,055 1,006 1,867 2,921 3,055 8,849


     Número de mujeres entrevistadas 5,342 2,823 908 1,719 2,715 2,823 8,165


     Tasa de respuesta de mujeres 92.2 92.4 90.3 92.1 92.9 92.4 92.3


     Tasa de respuesta general de la mujer 80.1 84.4 72.2 77.8 84.7 84.4 81.7


Niños  de 5 a 17 años de edad


     Niños elegibles de 5 a 17 años 5,565 3,554 913 1,607 3,045 3,554 9,119


     Menores de 5 a 17 años entrevistados 5,491 2,909 2,201 1,241 2,049 2,909 8,401


     Tasa de respuesta de 5 a 17 años 93.0 93.6 91.3 93.5 94.5 93.6 93.2


     Tasa de general de respuesta de 5 a    
     17 años 93.0 93.6 91.3 93.5 94.5 93.6 93.2


Niños menores de 5 años de edad


     Número de niños y niñas elegibles 1,826 1,126 294 604 928 1,126 2,952


     Número de madres que dieron la  
     entrevista 1,785 1,112 284 592 909 1,112 2,897


     Tasa de respuesta de menores de 5 97.8 98.8 96.6 98.0 98.0 98.8 98.1


     Tasa de respuesta general de niños 84.9 90.2 77.2 82.9 89.2 90.2 86.9
1Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 2.1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Número de entrevistas y tasas de respuesta por zona de residencia y estrato geográfico, según grupos 


entrevistados, ENHOGAR 2009-2010







Las tasas de respuesta obtenida en el trabajo de campo, como se puede apreciar, son bastante altas. 
Así, para el país se han logrado coberturas del 88.6% para los hogares; 92.3% para las mujeres de 12 
a 49 años de edad; del 93.2% para niños y niñas de 5 a 17 años edad; 98.1% para los menores de 5 
años de edad.


Las tasas de repuesta, a nivel de hogar, son las que más variación presenta en la zona urbana y 
rural, con un 86.9%  y 91.3% respectivamente. Las variaciones, son mayores para los estratos socio-
demográficos, pues cuanto más urbanizado el estrato, menor fue la cobertura; así, en la ciudad de 
Santo Domingo, se alcanzó una cobertura de 79.9%, frente a 91.1% en resto urbano y 91.3% en 
la zona rural. En general, las coberturas de encuestas de hogares en ciudades grandes suelen ser 
incluso más bajas por el poco apoyo a estas investigaciones en los estratos socio económicos altos; 
en el caso de Santo Domingo, haber logrado esta cobertura puede calificarse como un trabajo exitoso.


Las coberturas para las encuestas individuales de mujeres de 12 a 49 años de edad  y de menores de 
18 años de edad, son muy altas en todos los niveles, alrededor del 92.3%. Nuevamente, es en la ciudad 
de Santo Domingo donde estas coberturas son ligeramente menores con un 90.3%, pero también 
están en valores que muestran el enorme esfuerzo realizado por los equipos de entrevistadoras para 
lograr estas altas coberturas.


A nivel de país, de la combinación de las coberturas de hogar y de mujer resulta una cobertura final 
para mujeres del 81.7% por un lado, y por otro, de la combinación de las coberturas de hogar y de 
niños y niñas de 5 a 17 años resulta una cobertura final del 93.2%.


La distribución porcentual de los hogares y la población entrevistada: mujeres de 15 a 49 años, niños 
y niñas  de 5 a 17 años y  menores de 5 años, por zona de residencia, estrato y región, se presentan 
en el Cuadro 2.2.  Para cada característica, se muestra el número de casos ponderados y sin ponderar 
como puntos de referencia para el análisis del resto del informe. Las cifras sin ponderar son el número 
de entrevistas efectivamente realizadas en cada grupo, mientras que las cifras ponderadas reflejan el 
ajuste que se requiere debido a los diferentes tamaños de muestra y tasas de respuesta.
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Características geográficas
Hogares Mujeres de 12 a 49 años


Número absoluto 
no ponderado


Número absoluto 
ponderado


Porcentaje 
ponderado


Número absoluto 
no ponderado


Número absoluto 
ponderado


Porcentaje 
ponderado


Total 8,883 8,875 100.0 8,849 8,949 100.0


Zona de residencia


    Urbana 5,403 5,832 65.7 5,794 6,277 70.1


    Rural 3,480 3,044 34.3 3,055 2,672 29.9


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 929 2,451 27.6 1,006 2,655 29.7


    Grandes Ciudades 1,705 1,408 15.9 1,867 1,542 17.2


    Resto Urbano 2,769 1,972 22.2 2,921 2,080 23.2


    Rural 3,480 3,044 34.3 3,055 2,672 29.9


Región


     Cibao Norte 1,137 950 10.7 1,113 928 10.4


     Cibao Sur 617 507 5.7 629 515 5.8


     Cibao Nordeste 526 436 4.9 530 436 4.9


     Cibao Noroeste 326 260 2.9 280 220 2.5


     Valdesia 1,461 1,136 12.8 1,506 1,166 13.0


     Enriquillo 600 443 5.0 615 454 5.1


     El Valle 517 398 4.5 508 385 4.3


     Yuma 1,106 925 10.4 1,033 858 9.6


     Higuamo 1,342 1,098 12.4 1,288 1,046 11.7


     Ozama o Metropolitana 1,251 2,722 30.7 1,347 2,941 32.9


Cuadro 2.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los hogares, mujeres de 12 a 49 años, población de 5 a 17 años y personas menores 


de 5 años en la muestra, según características geográficas, ENHOGAR 2009-2010
Continúa
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Características geográficas
Población de 5 a 17 años Personas menores de 5 años


Número absoluto 
no ponderado


Número absoluto 
ponderado


Porcentaje 
ponderado


Número absoluto 
no ponderado


Número absoluto 
ponderado


Porcentaje 
ponderado


Total 9,119 9,014 100.0 2,952 2,921 100.0


Zona de residencia


    Urbana 5,565 5,905 65.5 1,826 1,936 66.3


    Rural 3,554 3,109 34.5 1,126 985 33.7


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 913 2,409 26.7 294 776 26.6


    Grandes Ciudades 1,607 1,327 14.7 604 499 17.1


    Resto Urbano 3,045 2,169 24.1 928 661 22.6


    Rural 3,554 3,109 34.5 1,126 985 33.7


Región


     Cibao Norte 971 812 9.0 329 275 9.4


     Cibao Sur 619 509 5.7 182 148 5.1


     Cibao Nordeste 524 434 4.8 176 147 5.0


     Cibao Noroeste 295 237 2.6 73 58 2.0


     Valdesia 1,570 1,220 13.5 512 398 13.6


     Enriquillo 805 600 6.7 265 198 6.8


     El Valle 615 473 5.2 188 146 5.0


     Yuma 1,059 883 9.8 371 310 10.6


     Higuamo 1,373 1,121 12.4 434 356 12.2


     Ozama o Metropolitana 1,288 2,727 30.2 422 884 30.3
1Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 2.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los hogares, mujeres de 12 a 49 años, población de 5 a 17 años y personas menores 


de 5 años en la muestra, según características geográficas, ENHOGAR 2009-2010
Conclusión







Se observa que el 65.7% de los hogares reside en la zona urbana y el 34.3% reside en la zona rural. De 
las regiones de planificación, las que cobijan el mayor número de hogares son Ozama con el 30.7% de 
hogares, seguido por Valdesia con 12.8%,  Higuamo con el 12.4%; al otro extremo están las regiones 
de Cibao Noroeste con el 2.9% de los hogares del país y El Valle  con el 4.5%.


Por otro lado, el número de viviendas  entrevistadas por regiones  de planificación se presenta en el 
Gráfico 2.1, para que el lector tenga una primera aproximación de la validez de los resultados a este 
nivel de desagregación.
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Gráfico 2.1
Distribución de las viviendas en la muestra, según regiones de planificación, ENHOGAR 2009-2010







3. Características de la vivienda 


En cada una de las viviendas de la muestra seleccionada en la ENHOGAR 2009-2010 se aplicó el 
cuestionario de hogares obteniendo información relevante sobre el tipo de vivienda, las características 
estructurales, forma de tenencia, estado de la vivienda y factores de riesgos y fuentes de contaminación 
cerca de las viviendas.  Estos son factores que ayudan a determinar la condiciones sociales, económicas 
y de salud en que vive la población. 


3.1  Tipo de vivienda


A nivel nacional, el 80.5% de las viviendas son casas independientes, un 9.8% pieza en cuartería o 
parte atrás, mientras que solo un 6.4% son apartamentos (ver Cuadro 3.1). Es importante señalar 
que el 1.2% de las viviendas son compartidas con un negocio. De acuerdo a la zona de residencia, 
el porcentaje de casas independientes es más alto en la zona rural que en la urbana, 87.3% y 77.0% 
respectivamente. En el caso de las piezas en cuarterías o parte atrás y los apartamentos, la mayor 
frecuencia se da en la zona urbana (11.4% y 9.3% respectivamente). Por región, el más alto porcentaje 
de piezas en cuartería o parte atrás se presenta en la región Yuma, que alcanza un porcentaje de 18.4 
de viviendas de este tipo, le sigue la región Ozama o Metropolitana con un 11.6%, ocupando el tercer 
lugar la región Enriquillo con un 10.9%. En la región Ozama o Metropolitana es donde se presenta el 
porcentaje más alto de apartamentos (14.4%), mientras que los porcentajes en las demás regiones 
no alcanzan el 10.0%.
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Características 
geográficas y 
socioeconomicas


Porcentaje de viviendas


Número 
de 


viviendas
Casa 


independiente Apartamento


Pieza en 
cuartería   
o parte 
atrás


Barracón


Local no 
destinado 


para 
habitación


Vivienda en 
construcción


Vivienda 
compartida 
con negocio


Otro Total


Total 80.5 6.4 9.8 1.2 0.2 0.5 1.2 0.1 100.0 8,875


Zona de residencia


     Urbana 77.0 9.3 11.4 0.3 0.1 0.5 1.3 0.2 100.0 5,832


     Rural 87.3 1.0 6.7 3.1 0.4 0.4 1.1 0.0 100.0 3,044


Estrato geográfico


    Ciudad de Santo 
    Domingo1 70.4 15.5 12.5 0.1 0.1 0.4 0.9 0.1 100.0 2,451


     Grandes 
     Ciudades 74.8 8.0 14.3 0.2 0.1 0.6 1.3 0.6 100.0 1,408


     Resto Urbano 86.7 2.5 7.9 0.5 0.2 0.5 1.8 0.1 100.0 1,972


     Rural 87.3 1.0 6.7 3.1 0.4 0.4 1.1 0.0 100.0 3,044


Región


     Cibao Norte 87.7 3.7 6.6 0.1 0.1 0.9 0.8 0.1 100.0 950


     Cibao Sur 93.2 1.1 3.7 0.1 0.0 0.7 1.2 0.0 100.0 507


     Cibao Nordeste 95.8 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 100.0 436


     Cibao Noroeste 88.0 0.3 2.1 3.0 3.6 0.8 2.0 0.3 100.0 260


     Valdesia 85.9 2.8 8.6 0.4 0.0 0.3 1.8 0.2 100.0 1,136


     Enriquillo 84.7 1.3 10.9 0.7 0.6 0.5 1.3 0.0 100.0 443


     El Valle 82.1 6.1 9.3 0.2 0.0 0.2 2.1 0.0 100.0 398


     Yuma 69.2 5.7 18.4 3.9 0.2 0.7 1.3 0.6 100.0 925


     Higuamo 82.6 1.8 9.1 4.8 0.1 0.2 1.4 0.1 100.0 1,098


     Ozama o 
     Metropolitana 72.4 14.4 11.6 0.1 0.1 0.5 0.9 0.1 100.0 2,722


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 82.6 0.0 11.9 4.3 0.6 0.2 0.3 0.2 100.0 1,895


     Segundo grupo 81.3 0.1 14.8 1.1 0.2 0.8 1.6 0.0 100.0 1,777


     Grupo inetrmedio 82.5 0.8 13.7 0.5 0.2 0.6 1.6 0.2 100.0 1,750


     Cuarto grupo 80.0 10.4 7.3 0.0 0.0 0.8 1.3 0.2 100.0 1,719


     Grupo más alto 76.1 21.7 0.8 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 100.0 1,735
1Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 3.1
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de las viviendas, por tipo, según características geográficas y socioeconómicas, 


ENHOGAR 2009-2010
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Por grupo quintílico de riqueza, el cuarto y quinto quintil son los que presentan porcentajes altos de 
apartamentos (10.4% y 21.7% respectivamente), mientras que los porcentajes de este tipo de viviendas 
en los demás quintiles no llegan ni al 1.0%. Respecto a las piezas en cuartería o parte atrás, el porcentaje 
más alto de viviendas de este tipo se da en el segundo quintil, alcanzando un 14.8%, seguido por el 
quintil medio con un 13.7% y el quintil más pobre tiene un 11.9% de viviendas de este tipo.


3.2 Características estructurales de las viviendas


Las condiciones de la vivienda juegan un papel muy importante al influir en la calidad de vida de 
los hogares. El acceso a servicios básicos y características de la vivienda pueden determinar si las 
necesidades básicas satisfacen a los hogares en pro de una mejora de las condiciones de vida en 
general. Asimismo, es de importancia el tipo de materiales predominantes en la construcción de la 
vivienda. En la encuesta ENHOGAR 2009-2010 se investigó sobre los materiales predominantes en el 
piso, las paredes y el techo. 


El material predominante en los pisos de las viviendas particulares, a nivel nacional, es el cemento, 
pues el 71.7% de las viviendas tiene este tipo de piso, le siguen la cerámica y el mosaico, con 14.6% 
y 6.3% respectivamente (ver Cuadro 3.2). Esta tendencia se mantiene en casi todas las regiones, a 
excepción de las regiones El Valle y Enriquillo, donde el piso de tierra pasa a ocupar el segundo lugar, 
con un 17.2% y 10.1% respectivamente. Asimismo, en la zona rural el piso de tierra ocupa el segundo 
lugar con un 7.6%.
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Características geográficas
Porcentaje de viviendas


Número de 
viviendasGranito Mármol Cerámica Mosaico Cemento Tierra Madera Otro Sin 


información Total


Total 2.3 0.5 14.6 6.3 71.7 3.7 0.2 0.3 0.5 100.0 8,871


Zona de residencia


     Urbana 3.3 0.7 18.8 8.3 66.5 1.6 0.1 0.2 0.4 100.0 5,830


     Rural 0.3 0.1 6.4 2.5 81.7 7.6 0.4 0.3 0.5 100.0 3,041


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 4.4 0.9 23.8 9.8 60.3 0.4 0.0 0.2 0.2 100.0 2,451


     Grandes Ciudades 3.4 0.8 20.6 8.8 64.1 1.1 0.1 0.3 0.7 100.0 1,407


     Resto Urbano 1.7 0.3 11.3 6.2 76.0 3.5 0.3 0.1 0.5 100.0 1,971


     Rural 0.3 0.1 6.4 2.5 81.7 7.6 0.4 0.3 0.5 100.0 3,041


Región


     Cibao Norte 2.2 0.6 16.8 6.7 69.5 2.5 0.4 0.5 0.8 100.0 949


     Cibao Sur 2.2 0.3 9.3 5.0 81.0 1.5 0.2 0.2 0.3 100.0 507


     Cibao Nordeste 1.7 1.2 12.1 4.1 77.5 2.4 0.8 0.0 0.2 100.0 436


     Cibao Noroeste 1.1 0.3 8.8 5.5 78.5 4.3 1.6 0.0 0.0 100.0 259


     Valdesia 1.5 0.3 11.0 5.1 76.1 4.6 0.1 0.3 0.9 100.0 1,135


     Enriquillo 0.8 0.2 5.2 3.9 78.2 10.1 0.8 0.3 0.5 100.0 442


     El Valle 2.0 0.2 4.5 6.4 69.6 17.2 0.0 0.0 0.2 100.0 397


     Yuma 1.1 0.3 12.4 4.6 77.8 2.9 0.1 0.2 0.6 100.0 925


     Higuamo 0.8 0.1 9.7 4.8 78.2 5.3 0.2 0.3 0.5 100.0 1,098


     Ozama o Metropolitana 4.0 0.8 22.8 9.0 62.0 0.9 0.0 0.3 0.3 100.0 2,722
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 3.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de las viviendas, por tipo de material principal del piso, según características 


geográficas, ENHOGAR 2009-2010
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Las paredes son principalmente de block o concreto, con un 70.4% a nivel nacional. En segundo lugar 
están las viviendas con paredes de madera que representan el 19.1% (ver Cuadro 3.3). Tiene alguna 
importancia la tabla de palma como material de construcción de paredes, siendo así para el 6.1% 
de las viviendas a nivel nacional y constituyéndose  en un 12.8% de las viviendas en la zona rural. 
También, existen viviendas con paredes de zinc y hojalata que representan el 3.4%.


Características geográficas
Porcentaje de viviendas Número  


de 
viviendas


Block o 
concreto Madera Tabla de 


palma Tejamanil Zinc u 
hojalata Yagua Otro Sin 


información Total


Total 70.4 19.1 6.1 0.3 3.4 0.1 0.6 0.0 100.0 8,871


Zona de residencia


     Urbana 80.0 13.4 2.6 0.0 3.3 0.0 0.7 0.0 100.0 5,830


     Rural 52.1 29.9 12.8 0.7 3.7 0.2 0.5 0.0 100.0 3,041


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 85.1 9.8 0.5 0.0 3.3 0.0 1.2 0.0 100.0 2,451


     Grandes Ciudades 84.9 10.3 1.2 0.0 3.5 0.0 0.2 0.0 100.0 1,407


     Resto Urbano 70.1 20.2 6.3 0.1 3.0 0.0 0.3 0.1 100.0 1,971


     Rural 52.1 29.9 12.8 0.7 3.7 0.2 0.5 0.0 100.0 3,041


Región


     Cibao Norte 69.9 22.1 6.3 0.1 0.6 0.2 0.7 0.1 100.0 949


     Cibao Sur 74.3 19.3 5.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 100.0 507


     Cibao Nordeste 73.2 17.8 7.8 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 100.0 436


     Cibao Noroeste 55.2 37.4 6.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 259


     Valdesia 69.1 20.2 5.6 0.1 4.2 0.1 0.6 0.1 100.0 1,135


     Enriquillo 50.1 33.3 12.8 1.6 1.7 0.0 0.5 0.0 100.0 442


     El Valle 66.5 15.3 13.0 2.6 2.0 0.0 0.6 0.0 100.0 397


     Yuma 65.2 22.9 5.4 0.0 6.3 0.1 0.2 0.0 100.0 925


     Higuamo 57.6 22.1 14.4 0.4 5.3 0.2 0.1 0.0 100.0 1,098


     Ozama o Metropolitana 82.3 11.7 0.9 0.0 4.0 0.0 1.1 0.0 100.0 2,722
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 3.3
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de las viviendas, por tipo de material principal en las 


 paredes, según características geográficas, ENHOGAR 2009-2010
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Carácterísticas geográficas
Porcentaje de viviendas


Número de 
ViviendasConcreto Zinc u 


hojalata
Asbesto 
cemento Yagua Cana Otro Sin 


información Total


Total 35.6 62.4 1.0 0.2 0.3 0.3 0.1 100.0 8,871


Zona de residencia


     Urbana 46.3 52.3 0.9 0.0 0.0 0.4 0.1 100.0 5,830


     Rural 15.1 81.8 1.4 0.5 0.8 0.3 0.1 100.0 3,041


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 60.7 38.1 0.4 0.0 0.0 0.6 0.1 100.0 2,451


     Grandes Ciudades 47.3 51.0 1.5 0.0 0.0 0.2 0.1 100.0 1,407


     Resto Urbano 27.6 71.0 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 100.0 1,971


     Rural 15.1 81.8 1.4 0.5 0.8 0.3 0.1 100.0 3,041


Región


     Cibao Norte 26.5 71.1 1.2 0.1 0.5 0.5 0.1 100.0 949


     Cibao Sur 19.1 77.6 3.1 0.0 0.2 0.0 0.0 100.0 507


     Cibao Nordeste 16.0 79.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 436


     Cibao Noroeste 14.8 83.2 0.3 0.0 1.4 0.3 0.0 100.0 259


     Valdesia 36.0 62.7 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4 100.0 1,135


     Enriquillo 17.5 78.3 0.6 1.6 1.0 1.0 0.0 100.0 442


     El Valle 19.6 77.0 0.6 0.9 1.8 0.2 0.0 100.0 397


     Yuma 32.2 66.4 1.2 0.1 0.1 0.1 0.0 100.0 925


     Higuamo 23.9 74.2 1.4 0.5 0.0 0.1 0.0 100.0 1,098


     Ozama o Metropolitana 58.0 40.9 0.4 0.0 0.0 0.6 0.1 100.0 2,722
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 3.4
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de las viviendas, por tipo de material principal 


 del techo, según características geográficas, ENHOGAR 2009-2010


Tal como se puede observar en el Cuadro 3.4, los techos de las viviendas son mayoritariamente 
de zinc u hojalata (62.4%) y de concreto (35.6%). Otros materiales como asbesto, yagua o cana, ya 
prácticamente no son utilizados ni siquiera para viviendas en zonas rurales, donde el zinc es altamente 
predominante (81.8%).
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Características geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de viviendas


Número 
de 


viviendas
Propia y 
ya está 
paga


Propia y 
la está 


pagando


Propia por 
herencia, 
regalo o 
donación


Alquilada


Prestada por 
familia, amigo 
u otra persona 


(ocupante 
gratuito)


Prestada 
por el 


trabajo 
(ocupante 
gratuito)


Otro Sin 
información Total


Total 54.0 1.4 3.9 29.1 8.2 3.1 0.2 0.0 100.0 8,875


Zona de residencia


     Urbano 48.1 1.9 3.7 37.7 7.9 0.6 0.2 0.0 100.0 5,832


     Rural 65.4 0.7 4.2 12.6 8.9 7.9 0.2 0.1 100.0 3,044


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 42.0 2.3 3.0 46.0 6.1 0.5 0.1 0.0 100.0 2,451


     Grandes Ciudades 45.2 2.2 3.9 39.6 8.0 0.7 0.4 0.0 100.0 1,408


     Resto Urbano 57.7 1.1 4.5 26.1 10.0 0.6 0.1 0.0 100.0 1,972


     Rural 65.4 0.7 4.2 12.6 8.9 7.9 0.2 0.1 100.0 3,044


Región


     Cibao Norte 63.2 1.0 3.8 23.7 7.0 1.2 0.0 0.0 100.0 950


     Cibao Sur 66.7 1.6 3.3 20.1 7.3 1.0 0.0 0.0 100.0 507


     Cibao Nordeste 68.4 1.3 3.1 18.6 8.1 0.6 0.0 0.0 100.0 436


     Cibao Noroeste 63.6 2.1 5.0 16.7 8.8 3.8 0.0 0.0 100.0 260


     Valdesia 58.3 1.1 4.8 26.2 9.0 0.3 0.1 0.3 100.0 1,136


     Enriquillo 57.2 1.1 4.6 22.2 12.2 2.7 0.0 0.0 100.0 443


     El Valle 63.7 0.0 5.2 18.7 12.0 0.4 0.0 0.0 100.0 398


     Yuma 42.5 1.3 2.9 30.5 8.9 13.0 0.8 0.0 100.0 925


     Higuamo 58.0 0.7 5.6 18.6 9.2 7.6 0.2 0.0 100.0 1,098


     Ozama o Metropolitana 43.8 2.3 3.0 43.1 6.7 1.0 0.1 0.0 100.0 2,722


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 57.7 0.6 5.7 16.4 11.2 8.0 0.3 0.1 100.0 1,895


     Segundo grupo 57.2 1.2 4.9 24.7 9.3 2.7 0.1 0.0 100.0 1,777


     Grupo intermedio 52.1 1.4 3.5 33.4 7.9 1.5 0.1 0.1 100.0 1,750


     Cuarto grupo 48.4 0.7 3.2 37.9 7.6 1.8 0.3 0.0 100.0 1,719


     Grupo más alto 54.2 3.4 2.1 34.4 5.0 1.0 0.0 0.0 100.0 1,735
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 3.5
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares, por forma de tenencia de la vivienda, según características geográficas 


y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010


3.3 Forma de tenencia de la vivienda


La adquisición de una vivienda a través de una compra o contrato de alquiler constituyen una de 
las inversiones más importantes que pudiera realizar una familia, reflejando esto cierta estabilidad 
económica y social. La ENHOGAR 2009-2010 incluyó preguntas que permiten conocer la situación 
de las familias respecto a la forma de tenencia de las viviendas en donde residen. De acuerdo a la 
encuesta, el 54.0% de los hogares vive en viviendas propias y que ya están pagadas, mientras que un 
29.1% en viviendas alquiladas, (ver Cuadro 3.5). Ahora bien, los hogares con vivienda propia suman 
alrededor de un 60.0%, ya que un 1.4% la está pagando y un 3.9% la recibió por herencia, regalo o 
donación. Es importante destacar que alrededor del 11.0% de los hogares reside en una vivienda 
prestada, el 8.2% por familia, amigo u otra persona, mientras que un 3.1% reside en viviendas 
prestadas por el trabajo, en ninguno de estos casos la persona paga por residir en estas viviendas.
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De acuerdo a la zona de residencia se puede observar que tanto en la zona urbana como en la rural 
la proporción de hogares que reside en una vivienda propia y ya pagada son mayores, pero en la zona 
rural, el porcentaje de estos hogares supera de manera importante el de la urbana (65.4% y 48.1% 
respectivamente). En el caso de los hogares con vivienda alquilada ocurre lo contrario, pues en la zona 
urbana el porcentaje de hogares que reside en viviendas alquiladas alcanza el 37.7%, mientras que en 
la rural esa proporción es del 12.6%.


3.4 Factores de riesgo y fuente de contaminación del entorno


Para evaluar las condiciones socioeconómicas en las que vive la población y la protección contra 
enfermedades relacionadas con el medio ambiente, se les pidió a las personas entrevistadas, que 
proporcionaran información sobre el ambiente domiciliario. El 67.0% de las viviendas a nivel nacional 
no presenta ningún riesgo, el 22.3% está ubicada cerca de aguas estancadas, basura o cañada 
contaminada, un 11.3% está cerca a ríos, barrancos o pendientes pronunciadas (ver Cuadro 3.6). 
Por estrato geográfico, el 28.8% de las viviendas de la Ciudad de Santo Domingo se encuentra cerca 
de aguas estancadas, basura o cañada contaminada, asimismo, el 25.3% de las viviendas de otras 
ciudades de más de cien mil habitantes está cerca de este tipo de riesgo ambiental.  En cuanto a 
la ubicación de las viviendas cercanas a ríos, barrancos o pendientes pronunciadas, los mayores 
porcentajes se presentan en los estratos geográficos Resto Urbano y Rural, con un 10.9% y 16.6% 
respectivamente.
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Características geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de viviendas


No expuestas  
a riesgo


 PróxiMás  a un río, barranco 
o pendiente pronunciada


PróxiMás  a aguas estancadas, 
basura o cañada contaminada


Expuestas a otro 
riesgo ambiental


Total 67.0 11.3 22.3 4.5


Zona de residencia


     Urbano 67.2 8.6 25.3 4.1


     Rural 66.7 16.6 16.6 5.3


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 66.1 6.9 28.8 4.1


     Grandes Ciudades 66.6 8.2 25.3 3.6


     Resto Urbano 68.9 10.9 20.8 4.5


     Rural 66.7 16.6 16.6 5.3


Región


     Cibao Norte 63.4 17.9 19.6 3.6


     Cibao Sur 66.4 18.0 15.4 6.5


     Cibao Nordeste 57.2 23.7 19.1 8.6


     Cibao Noroeste 70.6 15.0 17.4 1.7


     Valdesia 66.5 13.3 22.8 3.8


     Enriquillo 69.0 14.5 14.9 6.8


     El Valle 70.3 15.5 16.6 4.3


     Yuma 72.7 4.2 20.7 4.1


     Higuamo 67.8 9.2 21.3 5.0


     Ozama o Metropolitana 66.8 6.7 28.3 4.0


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 63.7 19.3 19.8 3.7


     Segundo grupo 61.9 14.4 25.7 4.6


     Grupo intermedio 64.8 9.9 25.7 5.2


     Cuarto grupo 70.0 7.2 22.4 4.4


     Grupo más alto 75.1 4.8 18.1 4.6
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 3.6
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de las viviendas expuestas a algún factor de riesgo ambiental, por tipo de riesgo, según 


características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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De acuerdo a la región, es en la Ozama o Metropolitana donde se presentan los mayores porcentajes 
de viviendas ubicadas cerca de aguas estancadas, basura o cañada contaminada (28.3%), seguida por 
Valdesia (22.8%) e Higuamo (21.3%). Mientras que la mayor proporción de viviendas cercanas a ríos, 
barrancos o pendientes pronunciadas se presenta en las regiones Cibao Nordeste, Cibao Sur y Cibao 
Norte (23.7%, 18.0% y 17.9% respectivamente). Por grupo quintílico de riqueza, el mayor porcentaje 
de viviendas en esta condición se encuentra en el quintil más pobre con un 19.3%, mientras que en 
el quintil más rico solo el 4.8% de éstas están expuestas a dicho riesgo ambiental.


4.  Características de los hogares 
 
En la ENHOGAR 2009-2010, el hogar se definió como una persona o conjunto de personas que  
comparten un mismo presupuesto y viven bajo un mismo techo. Comparten gastos comunes, se 
mantienen y cubren sus necesidades básicas con el mismo presupuesto. Algunos aspectos de las 
diferentes formas de vida que asumen los individuos en una sociedad, así como las implicaciones 
de esos arreglos, pueden ser analizados al considerar las características de la composición de los 
hogares.   


La disponibilidad y acceso a servicios básicos adecuados tales como agua, electricidad, servicio 
sanitario, combustible para cocinar, eliminación de la basura y otros, se encuentra asociada con 
mejores condiciones de salud y supervivencia de la población en general.  También, el acceso a estos 
servicios –con prácticas de higiene y saneamiento apropiadas- contribuye a reducir la incidencia de 
enfermedades.


4.1 Composición de los hogares


El tamaño del hogar o el sexo del jefe del hogar, están asociados frecuentemente con diferentes niveles 
de bienestar familiar. Se argumenta, por ejemplo, que estas características afectan la distribución de 
recursos financieros disponibles para los miembros del hogar, la estructura del gasto, la propensión 
al ahorro, así como algunos aspectos emocionales de sus integrantes. El 34.3% de los hogares del 
país está encabezado por mujeres (ver Cuadro 4.1), presentando un ligero aumento en relación al 
porcentaje de la ENHOGAR 2006 en donde esta proporción era del 30.7%. El tamaño promedio de los 
hogares, que era de 5 personas en 1991, 4.3 en 1996 y 4 en 2002, disminuyó en la ENHOGAR 2006, 
a 3.6 personas por hogar, manteniéndose esa misma proporción en la ENHOGAR 2009-2010.
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Características geográficas y 
demográficas


Número de hogares  
sin ponderar


Número de hogares 
ponderados


Porcentaje de hogares 
ponderados


Total 8,883 8,875 100.0


Zona de residencia


     Urbana 5,403 5,832 65.7


     Rural 3,480 3,044 34.3


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 929 2,451 27.6


     Grandes Ciudades 1,705 1,408 15.9


     Resto Urbano 2,769 1,972 22.2


     Rural 3,480 3,044 34.3


Región


     Cibao Norte 1,137 950 10.7


     Cibao Sur 617 507 5.7


     Cibao Nordeste 526 436 4.9


     Cibao Noroeste 326 260 2.9


     Valdesia 1,461 1,136 12.8


     Enriquillo 600 443 5.0


     El Valle 517 398 4.5


     Yuma 1,106 925 10.4


     Higuamo 1,342 1,098 12.4


     Ozama o  Metropolitana 1,251 2,722 30.7


Sexo del jefe del hogar


     Hombres 5,815 5,833 65.7


     Mujeres 3,068 3,042 34.3


Número de miembros del hogar


     1 1,275 1,246 14.0


     2-3 3,276 3,268 36.8


     4-5 3,057 3,090 34.8


     6-7 1,002 1,017 11.5


     8-9 204 196 2.2


     10 y Más 69 58 0.7
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 4.1
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de los hogares, según características geográficas y demográficas, 


ENHOGAR 2009-2010
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Esta tendencia a la baja del tamaño promedio del hogar dominicano es producto de varios factores, 
los más importantes son la disminución de la fecundidad y la emigración. Por supuesto que existen 
múltiples procesos sociales como la acelerada urbanización, las mayores dificultades para la 
subsistencia de gran parte de la población que hacen que los hogares sean cada vez más pequeños 
y menos extendidos, dándose más la característica de hogares nucleares. 


4.2 Combustible utilizado para cocinar


Al investigar el tipo de combustible utilizado para cocinar e identificar a los hogares que utilizan 
combustible sólido como carbón, leña o madera, paja, arbustos, hierba, estiércol de animales, o 
residuos de cosechas agrícolas, se aprecia la vulnerabilidad de los hogares. Estos están expuestos a 
la contaminación producida por estos materiales, a los riesgos en su manipulación y el daño al medio 
ambiente por deforestación, particularmente en la utilización de carbón y leña o madera.


En general, se sabe que en algunas sociedades casi ya no se usaba combustible sólido para cocinar, 
sin embargo, el aumento de los precios de los combustibles despertó el interés  en el uso de varios 
otros tipos de combustible como los forestales para satisfacer las necesidades energéticas de los 
hogares más pobres. Es a partir de la década de los 70 que aumentó el consumo de leña de manera 
insostenible. El uso de la leña y del carbón como combustible para cocinar ocasiona daño a la salud, 
a la ecología y al medioambiente.  
 
En los resultados de la ENHOGAR 2009-2010, se observó que el uso de leña o carbón como combustible 
para cocinar alcanza al 13.5% de los hogares (ver Cuadro 4.2). Se encuentran mayores porcentajes 
de uso de combustibles sólidos en las regiones que tienen altos niveles de pobreza, pues en El Valle, 
región constituida por las provincias Elías Piña y San Juan de la Maguana, el 30.8% de los hogares 
utiliza leña o carbón para cocinar. Igualmente en la región de Enriquillo, conformada por las provincias 
Independencia, Baoruco, Barahona y Pedernales, el 29.2% de los hogares utiliza combustibles sólidos 
para cocinar.
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Características geográficas,  
demográficas y socioeconómicas


Porcentaje de hogares Porcentaje 
de hogares 


que usa 
combustibles 


sólidos1


Número  
de 


hogares
Gas 


propano Carbón Leña Electricidad No 
cocinan


Otro o sin 
información Total


Total 81.4 3.9 9.6 0.4 4.4 0.2 100.0 13.5 8,875


Zona de residencia


     Urbana 90.6 2.5 2.0 0.5 4.3 0.1 100.0 4.5 5,832


     Rural 63.9 6.5 24.2 0.3 4.7 0.3 100.0 30.7 3,044


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 94.4 0.5 0.1 0.6 4.2 0.1 100.0 0.6 2,451


     Grandes Ciudades 93.9 1.1 0.7 0.2 3.9 0.2 100.0 1.8 1,408


     Resto Urbano 83.5 6.0 5.2 0.4 4.8 0.1 100.0 11.2 1,972


     Rural 63.9 6.5 24.2 0.3 4.7 0.3 100.0 30.7 3,044


Región


     Cibao Norte 82.7 2.0 9.9 0.2 5.1 0.1 100.0 11.9 950


     Cibao Sur 80.8 1.6 13.4 0.1 3.6 0.3 100.0 15.0 507


     Cibao Nordeste 83.5 0.6 12.4 0.0 3.5 0.0 100.0 13.0 436


     Cibao Noroeste 69.5 7.0 17.3 0.0 6.3 0.0 100.0 24.3 260


     Valdesia 82.5 3.8 8.6 0.6 4.5 0.1 100.0 12.4 1,136


     Enriquillo 65.2 13.1 16.2 0.3 5.2 0.0 100.0 29.2 443


     El Valle 64.9 8.6 22.1 0.6 3.6 0.0 100.0 30.8 398


     Yuma 76.5 7.7 8.9 0.4 6.0 0.7 100.0 16.5 925


     Higuamo 68.1 6.7 20.4 0.2 3.9 0.5 100.0 27.2 1,098


     Ozama o metropolitana 93.6 0.6 1.0 0.7 4.1 0.1 100.0 1.6 2,722


Nivel de instrucción del jefe de hogar


     Ningún nivel 78.5 4.3 11.7 0.5 4.7 0.3 100.0 16.0 4,902


     Básica o primaria 91.1 1.6 2.4 0.2 4.5 0.2 100.0 4.0 1,946


     Media o secundaria 95.5 0.4 0.8 0.6 2.7 0.0 100.0 1.2 1,052


     Universitaria y postgrado 58.8 11.0 24.4 0.3 5.4 0.1 100.0 35.4 862


     Sin información/No sabe 84.1 3.3 9.6 0.0 3.0 0.0 100.0 12.9 113


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 35.3 15.4 39.3 0.3 9.5 0.3 100.0 54.6 1,895


     Segundo grupo 85.4 2.5 4.5 0.3 7.2 0.1 100.0 7.0 1,777


     Grupo intermedio 95.2 0.4 1.1 0.3 2.7 0.3 100.0 1.5 1,750


     Cuarto grupo 96.8 0.1 0.4 0.5 2.2 0.1 100.0 0.5 1,719


     Grupo más alto 98.8 0.0 0.1 0.7 0.3 0.2 100.0 0.1 1,735
1MICS indicador 24; MDG indicador 29
2Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 4.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares, por tipo de combustible utilizado para cocinar y porcentaje de hogares 


que usa combustibles sólidos para cocinar, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010 
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En la región Cibao Nordeste, Valdesia y Cibao Norte alrededor de 1 de cada diez hogares usa 
combustibles sólidos, 13.0%, 12.4% y 11.9% respectivamente (ver Gráfico 4.1). También, en la región 
del Cibao Norte el uso de carbón es de 2.0%, mientras que el uso de leña es de 9.9%. En tanto que, 
en la región Ozama o Metropolitana, el uso de carbón y leña  alcanza un 1.6%. 


Gráfico 4.1
Porcentaje de hogares que usan combustibles sólidos, según regiones de planificación, ENHOGAR 2009-2010
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Las diferencias más grandes en el uso de leña y carbón se presentan entre los grupos  quintílicos más 
pobres, donde el 15.4% utiliza carbón para cocinar y un 39.3% utiliza leña para cocinar, mientras que 
en los dos quintiles más ricos el uso de carbón y leña no llega a alcanzar el 1%.


El gas propano, como combustible para cocinar los alimentos, es el elemento principal en los hogares 
dominicanos, pues un 81.4% lo usa, proporción similar a lo estimado en la ENHOGAR 2006 (80.3%). 
El uso de este combustible es mayor en las regiones Ozama (93.6%); Cibao Norte (82.7%) y Cibao 
Nordeste (83.5%). Las regiones donde menos se observa el uso de gas propano son Enriquillo (65.2%) 
y el Valle (64.9%). Por otro lado, el uso de energía eléctrica para cocinar es inferior al 1% y en el caso 
del kerosene el uso es prácticamente nulo. 


4.3 Fuente de abastecimiento de agua para uso doméstico


Tener disponibilidad de abastecimiento de agua de forma rápida y segura tiene una connotación 
importante para los hogares, pues el disponer de agua a través del acueducto dentro de las viviendas 
implica no dedicar tiempo y esfuerzo, por parte de los miembros de los hogares, para desplazarse 
a buscar el preciado liquido.  En la ENHOGAR 2009-2010 se encontró que el 40.7% de los hogares, 
a nivel nacional, obtiene el agua para uso doméstico del acueducto dentro de la casa, el 31.6% del 
acueducto en el patio de la casa, siendo éstas las principales fuentes de abastecimiento de agua de 
los hogares para uso doméstico (ver Cuadro 4.3).
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Características 
geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de hogares


Número 
de 


hogares


 Usa 
agua del 


acueducto 
dentro de 


la casa


 Del 
acueducto 
en el patio 
de la casa


 Del 
acueducto 
fuera de la 
casa de la 
casa (en la 


acera)


 Del 
acueducto, 


llave 
pública


 Manantial, 
río, arroyo 


o canal
 Pozo  Lluvia  Camión 


tanque Otra  Sin 
información Total


Total 40.7 31.6 2.7 1.9 3.2 6.0 6.8 4.3 2.7 0.1 100.0 8,875


Zona de residencia


     Urbano 49.1 34.8 2.9 1.0 0.4 3.0 1.3 5.3 2.1 0.1 100.0 5,832


     Rural 24.6 25.6 2.3 3.8 8.4 11.6 17.5 2.4 3.8 0.0 100.0 3,044


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo 
Domingo1 57.2 32.2 4.2 1.1 0.0 1.0 0.3 2.2 1.8 0.1 100.0 2,451


     Grandes 
Ciudades 47.6 29.9 1.8 0.9 0.2 5.5 0.9 11.5 1.7 0.1 100.0 1,408


     Resto Urbano 40.2 41.4 2.1 1.0 1.2 3.8 2.7 4.9 2.6 0.1 100.0 1,972


     Rural 24.6 25.6 2.3 3.8 8.4 11.6 17.5 2.4 3.8 0.0 100.0 3,044


Región


     Cibao Norte 69.7 12.5 1.0 0.9 2.8 1.5 8.5 1.8 1.3 0.1 100.0 950


     Cibao Sur 44.7 15.5 1.0 0.7 8.2 12.5 15.2 0.5 1.7 0.0 100.0 507


     Cibao Nordeste 24.5 15.9 2.4 0.8 6.4 10.8 37.0 1.3 1.0 0.0 100.0 436


     Cibao Noroeste 54.6 35.7 1.3 0.0 2.0 0.3 3.6 1.7 0.7 0.0 100.0 260


     Valdesia 37.9 39.7 2.8 1.9 2.2 2.6 1.7 9.2 1.9 0.1 100.0 1,136


     Enriquillo 17.1 61.6 2.0 2.3 4.1 2.1 0.6 3.7 6.3 0.3 100.0 443


     El Valle 25.7 52.1 2.0 4.6 9.3 1.1 0.0 0.4 4.8 0.0 100.0 398


     Yuma 19.4 32.7 1.7 2.4 3.8 9.8 9.1 14.6 6.5 0.1 100.0 925


     Higuamo 17.2 31.5 2.1 3.6 6.0 21.5 13.5 3.4 1.2 0.0 100.0 1,098


     Ozama o 
Metropolitana 55.0 31.9 4.5 1.7 0.0 1.3 0.9 2.2 2.4 0.1 100.0 2,722


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 8.4 37.2 3.3 4.9 10.4 10.8 16.5 3.2 5.4 0.0 100.0 1,895


     Segundo grupo 20.4 45.9 2.8 2.3 2.9 7.7 9.8 5.3 2.7 0.1 100.0 1,777


     Grupo intermedio 42.6 35.4 3.8 1.1 1.2 4.6 4.2 5.0 2.1 0.1 100.0 1,750


     Cuarto grupo 55.6 28.5 2.1 1.1 0.5 3.1 2.2 4.9 1.9 0.0 100.0 1,719


     Grupo más alto 80.2 10.3 1.4 0.1 0.3 3.2 0.5 3.3 0.7 0.2 100.0 1,735
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 4.3
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares, por fuente de abastecimiento de agua para uso domestico,  


según características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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De acuerdo a la región esta tendencia se mantiene, exceptuando la región del Cibao Nordeste donde 
las principales fuentes de abastecimiento de agua de uso doméstico son el acueducto dentro de 
la vivienda y la lluvia, siendo esta última la fuente con mayor porcentaje de las dos (24.5% y 37.0% 
respectivamente). El 80.2% de los hogares pertenecientes al grupo quintílico más rico se abastece del 
acueducto dentro de la vivienda, mientras que solo el 8.4% de los pertenecientes al grupo más pobre 
se abastece de dicha fuente. 


4.4  Acarreo del agua


En los países menos industrializados, gran parte de la población no dispone de fuente de agua segura 
y ésta debe ser recogida y acarreada al hogar de forma cotidiana, dedicando los miembros del hogar 
tiempo y calorías para esta actividad. Tiempo que podría ser utilizado por el hogar  en otras actividades 
productivas, en el caso de los niños y niñas para ir a la escuela y recrearse.  El 84.6% de los hogares 
dispone de agua en la vivienda o en su entorno, (ver Cuadro 4.4). Ese porcentaje fue de un 77.2% 
en la ENHOGAR 2006. La disponibilidad de agua en el entorno es casi universal en la zona urbana, 
alcanzando un 94.3%, mientras que en la zona rural solo el 66.5% de los hogares que residen aquí, 
tiene esta disponibilidad. Higuamo y el Valle son las regiones con menores niveles de disponibilidad 
de agua en el entorno, 72.2 y 73.4% respectivamente.
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Características geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de hogares Tiempo 
promedio, en 
minutos, para  
ir a  la fuente  


y regresar 


Número 
de 


hogares
El agua está en 
la vivienda o en 


el entorno


Menos 
de 15 


minutos


15 a 29 
minutos


30 
minutos  
a 1 hora


1 hora  
y más


No 
sabe


Sin 
información Total


Total 84.6 6.5 1.8 2.0 0.9 3.7 0.5 100.0 15.7 8,875


Zona de residencia


     Urbana 94.3 2.5 0.6 0.5 0.2 1.6 0.4 100.0 13.6 5,832


     Rural 66.5 13.9 4.2 4.7 2.4 7.7 0.6 100.0 16.9 3,044


Estrato geográfico


     Cuidad de Santo Domingo1 96.1 2.4 0.0 0.2 0.3 0.9 0.2 100.0 15.0 2,451


     Grandes Ciudades 95.8 1.8 0.0 0.1 0.1 1.7 0.5 100.0 10.8 1,408


     Resto Urbano 90.8 3.1 1.8 1.3 0.1 2.3 0.6 100.0 14.1 1,972


     Rural 66.5 13.9 4.2 4.7 2.4 7.7 0.6 100.0 16.9 3,044


Región


     Cibao Norte 89.2 2.4 0.8 0.5 0.1 6.8 0.2 100.0 17.1 950


     Cibao Sur 78.8 4.0 3.4 3.5 1.1 8.8 0.2 100.0 19.8 507


     Cibao Nordeste 85.7 8.4 0.9 1.1 0.9 2.7 0.4 100.0 10.6 436


     Cibao Noroeste 90.0 3.8 1.9 0.0 0.6 3.1 0.5 100.0 11.7 260


     Valdesia 83.8 6.2 2.1 2.0 1.1 4.6 0.2 100.0 15.9 1,136


     Enriquillo 79.0 6.4 5.9 4.1 2.2 1.6 0.9 100.0 21.0 443


     El Valle 73.4 10.4 6.5 6.5 2.0 0.8 0.3 100.0 19.0 398


     Yuma 80.6 11.5 0.8 1.8 0.7 3.8 0.7 100.0 11.7 925


     Higuamo 72.2 11.7 3.6 4.4 2.0 5.0 1.1 100.0 17.0 1,098


     Ozama o Metropolitana 94.1 3.0 0.5 0.5 0.5 1.3 0.2 100.0 16.0 2,722


Nivel de instrucción del jefe 
de hogar


     Ningún nivel 66.2 15.5 3.7 3.9 2.2 7.1 1.4 100.0 15.2 862


     Básica o primaria 81.2 7.5 2.4 2.7 1.2 4.6 0.5 100.0 16.2 4,902


     Media o secundaria 92.1 3.5 0.9 0.7 0.4 2.2 0.2 100.0 14.5 1,946


     Universitaria y postgrado 97.4 1.5 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 100.0 15.5 1,052


     Sin información/No sabe 84.0 4.5 1.1 1.1 2.2 6.1 0.9 100.0 13.5 113


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 49.7 21.6 6.5 7.4 4.0 9.7 1.1 100.0 17.3 1,895


     Segundo grupo 83.3 7.2 2.1 2.0 0.6 4.3 0.6 100.0 14.6 1,777


     Grupo intermedio 92.1 3.0 0.8 0.7 0.3 2.7 0.4 100.0 13.4 1,750


     Cuarto grupo 96.4 1.3 0.2 0.3 0.1 1.7 0.1 100.0 13.2 1,719


     Grupo más alto 98.4 0.6 0.0 0.1 0.0 0.8 0.2 100.0 16.2 1,735
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 4.4
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares, por tiempo que toma ir a la fuente de agua y regresar, y tiempo 


promedio para ir a la fuente y regresar, según características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Asimismo, el 6.5% de los hogares dispone de agua a menos de 15 minutos entre ir, recoger el agua y 
regresar. Para el 4.7% de los hogares toma desde 15 minutos hasta más de 1 hora en obtener el agua 
para el hogar. Este tiempo probablemente está subestimado, pues no se ha investigado cuántos viajes 
realizan por día y que volúmenes trasladan en cada viaje.  Con relación a los grupos quintílicos de 
riqueza, se observa que  cuanto más pobre el quintil al que pertenece el hogar, mayor es el porcentaje 
de hogares que invierten 1 hora o más para traer agua al hogar. En el grupo quintílico más pobre el 
4.0% de los hogares invierte este tiempo.


En cuanto a qué persona es la que generalmente traslada el agua, en el 49.7% de los hogares 
esta tarea la realiza una mujer adulta miembro del hogar (ver Cuadro 4.5), observándose un mayor 
porcentaje con relación a la ENHOGAR 2006 en donde esta proporción fue de 41.4%. En un 28.9% de 
los hogares esta tarea la realiza un hombre adulto también miembro del hogar. Se observan diferencias 
importantes por región, en el Cibao Noroeste apenas en el 29.7% de los hogares es la mujer adulta 
quien busca el agua y en el 53.5% es un hombre adulto. Por otro lado, el Valle y Cibao Nordeste tienen 
los mayores porcentajes de mujeres que trasladan el agua 63.9 y 55.2% respectivamente.
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Características 
geográficas y  
socioeconómicas


                             Porcentaje de hogares


Número 
de 


hogares


Mujer 
adulta 


(15 años 
y más) 


miembro  
del hogar


Hombre 
adulto 


(15 años 
y más) 


miembro  
del hogar


Niño 
(menor de 
15 años) 
miembro 
del hogar


Niña 
(menor de 
15 años) 
miembro 
del hogar


Mujer 
adulta 


(15 años 
y más) no 
miembro 
del hogar


Hombre 
adulto 


(15 años 
y más) no 
miembro 
del hogar


Niño 
(menor  
de 15 


años) no 
miembro 
del hogar


Niña 
(menor 
de 15 


años) no 
miembro 
del hogar


No 
sabe


Sin 
infor- 


mación
Total


Total 49.7 28.9 3.6 1.1 1.5 6.4 0.7 0.3 2.4 5.5 100.0 1,569


Zona de residencia


     Urbana 51.6 19.0 3.7 0.1 1.8 9.3 1.1 0.7 4.2 8.5 100.0 616


     Rural 48.4 35.4 3.5 1.7 1.3 4.6 0.4 0.1 1.3 3.5 100.0 953


Estrato geográfico


     Cuidad de Santo 
     Domingo1 53.5 22.5 5.6 0.0 2.8 4.2 2.8 1.4 1.4 5.6 100.0 187


     Grandes Ciudades 44.9 18.5 2.8 0.4 0.8 17.3 0.0 0.0 5.9 9.4 100.0 210


     Resto Urbano 56.5 16.6 2.9 0.0 1.9 5.8 0.6 0.6 4.9 10.1 100.0 219


     Rural 48.4 35.4 3.5 1.7 1.3 4.6 0.4 0.1 1.3 3.5 100.0 953


Región


     Cibao Norte 40.8 34.4 4.8 0.8 0.8 8.5 0.8 0.0 1.6 7.7 100.0 110


     Cibao Sur 50.7 38.3 1.6 0.8 0.0 1.6 0.8 0.0 4.0 2.3 100.0 110


     Cibao Nordeste 55.2 30.1 2.6 2.6 0.0 0.9 0.0 0.0 2.5 6.1 100.0 101


     Cibao Noroeste             


     Valdesia 46.6 30.8 2.7 0.5 0.8 7.9 0.8 0.4 6.9 2.5 100.0 175


     Enriquillo 54.7 20.0 3.4 0.0 3.4 1.0 0.0 0.0 3.1 14.3 100.0 68


     El Valle 63.9 20.1 2.3 5.8 1.0 1.2 1.2 2.1 0.0 2.3 100.0 75


     Yuma 46.0 28.7 4.4 0.6 0.6 11.1 0.3 0.0 3.2 5.2 100.0 309


     Higuamo 51.5 29.6 2.9 1.3 1.5 6.0 0.0 0.0 0.7 6.5 100.0 344


     Ozama o 
     Metropolitana 50.5 24.0 5.3 0.3 3.7 7.0 2.0 1.0 1.0 5.2 100.0 263


Nivel de instrucción 
del jefe de hogar


     Ningún nivel 42.7 34.2 5.5 1.1 2.3 3.4 1.8 0.4 2.3 6.4 100.0 246


     Básica o primaria 50.6 28.3 3.8 1.2 1.1 6.3 0.5 0.1 2.5 5.6 100.0 967


     Media o 
     secundaria 55.4 27.2 1.0 0.7 1.3 7.1 0.6 1.3 1.9 3.6 100.0 251


     Universitaria y 
     postgrado 39.9 28.6 2.7 0.0 5.1 13.0 0.0 0.0 3.6 7.1 100.0 86


     Sin información /
     No sabe 59.2 16.6 4.3 4.3 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 3.5 100.0 20


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 48.7 36.7 3.2 1.6 1.3 3.2 0.2 0.1 1.1 4.0 100.0 714


     Segundo grupo 52.3 22.5 3.3 1.2 1.4 7.2 1.9 0.9 3.3 5.9 100.0 361


     Grupo intermedio 55.1 24.0 5.2 0.3 1.0 5.2 0.4 0.3 2.0 6.5 100.0 242


     Cuarto grupo 45.7 25.7 3.6 0.0 1.1 14.7 0.4 0.0 3.4 5.4 100.0 161


     Grupo más alto 39.4 13.0 2.9 0.0 5.6 17.3 0.0 0.0 9.0 12.9 100.0 91
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos.


Cuadro 4.5
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares, por la persona que busca el agua que se usa en el hogar, 


según características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Es relativamente alto el porcentaje de niños miembros del hogar que recoge el agua que se usa en 
éste, alcanzando un 3.6%, en comparación con apenas el 1.1% de las niñas. Es en la zona urbana y en 
la región Ozama o Metropolitana donde la mayor proporción de menores de edad se ocupa del acarreo 
de agua, 3.7% y 5.3% respectivamente. 


4.5  Uso de fuentes mejoradas de agua


Se define como fuente mejorada de agua cuando el agua para beber proviene de una fuente segura 
y permanente, como el acueducto, pozo o manantial protegidos permanentemente, agua de lluvia 
adecuadamente recogida y almacenada o agua embotellada. Al observarse la realidad de la República 
Dominicana, podría considerarse como fuente mejorada de agua la proveniente de tubería directa del 
acueducto. 


Las sugerencias del país en cuanto a la clasificación de las fuentes de abastecimiento de agua, como 
mejoradas o no mejoradas, piden tener en cuenta las siguientes observaciones: a) Debe tratarse de 
provisión de agua permanente y segura (por costo y oferta). A este respecto se sugiere no considerar 
el agua embotellada como fuente mejorada de agua, en los casos en que su uso en el hogar es 
combinado con el uso de agua proveniente de otras fuentes no seguras.  b) Tampoco se debería 
considerar mejorada el agua procedente de un camión tanque, utilizada para beber. En estos casos 
la fuente usada para otros propósitos  tales como cocinar y lavarse las manos ha sido considerada 
para determinar si la fuente es mejorada o no. c) Por último, no se ha indagado sobre la protección de 
pozos y manantiales, por lo que estas fuentes deben clasificarse como no mejoradas. 


Con la finalidad de calcular el número de personas que tienen acceso a fuentes mejoradas de agua 
para tomar (de acuerdo a la definición MICS), se obtiene un indicador, ponderando el número de 
hogares por el número de miembros del hogar. 


En el país, la principal fuente de agua para beber es la de botellón (procesada), que es consumida 
por el 51.0% de la población (ver Cuadro 4.6). Las regiones de planificación donde existen más 
personas que beben agua de botellón son Ozama, Yuma y Cibao Norte, donde el 62.5%, 60.3% y 
56.3% respectivamente, la utiliza para beber. Al otro extremo están Enriquillo (33.4%), Cibao Nordeste 
(36.5%) y Cibao Sur (38.2%) que son las regiones donde existe una menor proporción de la población 
que bebe agua de botellón. Asimismo, con relación a la zona de residencia, el agua de botellón es 
consumida en la zona urbana por el 62.8% y en la zona rural por el 27.5% de la población.
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Características geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje


Fuentes mejoradas


Del acueducto 
dentro  


de la vivienda


Del acueducto 
en el patio de la 


vivienda


Del acueducto fuera 
de la vivienda (en la 


acera)


Del 
acueducto, 


llave pública


Agua de 
botellones 


(procesada)


Total 
fuentes 


mejoradas1


Total 7.4 8.8 0.7 1.0 51.0 68.9


Zona de residencia


     Urbano 6.5 6.7 0.5 0.2 62.8 76.7


     Rural 9.1 13.1 1.1 2.4 27.5 53.3


Estrato geográfico


     Cuidad de Santo Domingo2 6.2 1.5 0.6 0.0 64.6 72.9


     Grandes Ciudades 6.8 3.1 0.1 0.0 70.5 80.6


     Resto Urbano 6.7 15.4 0.7 0.7 55.1 78.6


     Rural 9.1 13.1 1.1 2.4 27.5 53.3


Región


     Cibao Norte 23.7 4.9 0.5 0.4 56.3 85.8


     Cibao Sur 14.0 6.3 1.2 0.3 38.2 60.1


     Cibao Nordeste 2.8 1.3 0.2 0.3 36.5 41.1


     Cibao Noroeste 24.8 23.6 0.5 0.0 42.1 91.0


     Valdesia 4.6 12.9 0.6 0.9 45.0 64.0


     Enriquillo 6.5 39.0 0.9 1.7 33.4 81.5


     El Valle 5.2 27.5 2.1 4.3 42.7 81.7


     Yuma 2.4 6.6 0.3 1.1 60.3 70.6


     Higuamo 0.5 6.8 0.7 2.0 41.4 51.5


     Ozama o Metropolitana 6.0 1.9 0.7 0.3 62.5 71.4


Nivel de instrucción del jefe de hogar


     Ningún nivel 5.9 9.4 1.0 1.2 49.9 67.3


     Básica o primaria 7.8 11.2 0.9 1.2 44.2 65.3


     Media o secundaria 7.4 5.3 0.3 0.4 59.6 73.0


     Universitaria y postgrado 6.6 1.8 0.2 0.1 74.9 83.6


     Sin informacion/no  sabe 12.7 7.1 0.6 0.6 47.4 68.4


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 6.4 26.6 2.2 3.5 12.5 51.2


     Segundo grupo 6.7 11.3 0.9 1.0 41.2 61.1


     Grupo intermedio 10.3 4.5 0.3 0.1 55.2 70.5


     Cuarto grupo 6.4 1.7 0.1 0.1 68.0 76.3


     Grupo más alto 7.2 0.0 0.0 0.1 78.1 85.4


Cuadro 4.6
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición de la población, por fuente de abastecimiento de agua utilizada para beber, según características 


geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
Continúa
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Características geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje


Total Población


Fuentes no mejoradas


Manantial, 
rio, arroyo, 


canal
Pozo Camión 


tanque


Agua de 
funditas 
plásticas


Lluvia


Agua de 
botellones 
además de 


otras fuentes 
no mejoradas


Otro
Total 


fuentes no 
mejoradas


Total 2.4 2.8 13.2 0.2 6.0 5.0 1.6 31.1 100.0 31,868


Zona de residencia


     Urbano 0.3 0.6 16.4 0.2 1.0 3.7 1.2 23.3 100.0 21,241


     Rural 6.5 7.1 6.8 0.2 16.1 7.7 2.4 46.7 100.0 10,626


Estrato geográfico


     Cuidad de Santo Domingo2 0.0 0.0 24.0 0.1 0.1 2.0 0.9 27.1 100.0 8,906


     Grandes Ciudades 0.0 0.5 11.2 0.2 0.6 6.2 0.7 19.4 100.0 5,044


     Resto Urbano 0.8 1.5 10.9 0.1 2.2 4.1 1.8 21.4 100.0 7,291


     Rural 6.5 7.1 6.8 0.2 16.1 7.7 2.4 46.7 100.0 10,626


Región


     Cibao Norte 2.3 0.4 0.5 0.0 7.0 2.8 1.3 14.2 100.0 3,239


     Cibao Sur 7.9 3.4 0.7 0.0 14.7 12.4 0.8 39.9 100.0 1,852


     Cibao Nordeste 1.9 1.5 5.8 0.2 34.5 15.1 0.0 58.9 100.0 1,557


     Cibao Noroeste 1.1 0.6 3.0 0.1 3.0 0.5 0.7 9.0 100.0 873


     Valdesia 1.3 2.2 28.1 0.2 1.2 1.6 1.4 36.0 100.0 4,156


     Enriquillo 3.6 1.5 4.3 0.0 0.7 2.5 5.8 18.4 100.0 1,796


     El Valle 10.3 1.5 1.3 0.0 0.0 1.3 3.9 18.3 100.0 1,521


     Yuma 2.1 3.6 2.6 0.6 7.3 9.6 3.6 29.4 100.0 3,164


     Higuamo 3.9 13.3 7.9 0.1 12.9 10.2 0.3 48.5 100.0 3,817


     Ozama o Metropolitana 0.0 0.2 24.5 0.1 0.8 2.2 0.9 28.6 100.0 9,892


Nivel de instrucción del jefe de hogar


     Ningún nivel 3.0 3.1 13.9 0.1 5.1 5.3 2.1 32.7 100.0 3,763


     Básica o primaria 3.0 3.4 13.6 0.2 7.7 5.0 1.7 34.7 100.0 18,115


     Media o secundaria 1.0 1.7 13.8 0.1 4.1 5.2 1.0 27.0 100.0 6,772


     Universitaria y postgrado 0.2 1.1 8.2 0.0 1.7 4.4 0.8 16.4 100.0 2,964


     Sin informacion/no  sabe 3.1 1.2 15.6 0.3 5.1 3.3 3.0 31.6 100.0 255


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 9.5 8.6 6.9 0.4 14.6 4.6 4.3 48.8 100.0 6,373


     Segundo grupo 1.4 3.6 15.4 0.3 9.6 7.4 1.3 38.9 100.0 6,374


     Grupo intermedio 0.6 1.1 17.7 0.1 4.1 5.2 0.8 29.5 100.0 6,378


     Cuarto grupo 0.2 0.4 16.3 0.0 1.6 4.6 0.6 23.7 100.0 6,371


     Grupo más alto 0.1 0.2 10.0 0.0 0.3 3.3 0.8 14.6 100.0 6,371
1MICS indicador 11; MDG indicador 30
2Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 4.6
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición de la población, por fuente de abastecimiento de agua utilizada para beber, según características 


geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
Conclusión
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Como se indicó antes, ha sido considerada como fuente mejorada de agua solo la que proviene de 
acueducto, sea para beber o para otros fines como cocinar o lavar. En el país el 68.9% de la población 
tiene acceso a fuentes mejoradas de agua. Por zona de residencia, el 76.7% de viviendas en la zona 
urbana tiene acceso y el 53.3% de las viviendas en zona rural. 


La fuente mejorada varía notablemente en las distintas regiones de planificación del país, como se 
observa en el Gráfico 4.2, las regiones donde existe el porcentaje más alto de la población que tiene 
agua mejorada (por tubería) son Cibao Noroeste (91.0%), Cibao Norte (85.8%), El Valle (81.7%) y 
Enriquillo (81.5%). La región donde el porcentaje de viviendas con acceso a fuentes mejoradas de 
agua es menor es el Cibao Nordeste, donde solamente el 41.1% de la población tiene acceso a este 
servicio. 


Gráfico 4.2
Porcentaje de personas que usan fuentes mejoradas de agua, según regiones de planificación, ENHOGAR 2009-2010
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Los niveles educativos del jefe y de la jefa del hogar muestran una relación directa con el acceso a 
fuentes mejoradas de agua, a mayor educación corresponde un mayor acceso. En este sentido, el 
67.3% de los hogares cuyos jefes no tienen instrucción accede a fuentes mejoradas de agua. Por otro 
lado, cuando los jefes de hogar tienen instrucción superior esta proporción es del 83.6%. 


Con relación a los grupos quintílicos de riqueza se observa la relación existente entre riqueza y acceso 
a fuentes mejoradas de agua de manera aún más clara que en el caso de la educación del jefe o jefa 
de hogar. En el grupo quintílico más pobre el 51.2% de la población tiene acceso a fuentes mejoradas, 
mientras que en el grupo quintílico más rico es de 85.4% la proporción con acceso a esas fuentes. 


4.6  Uso de servicios sanitarios en los hogares


La eliminación de excretas por medio de facilidades sanitarias mejoradas se encuentra asociado con 
mejores condiciones de vida de la población en general, y de manera especial, de los niños y niñas.  
La información recogida en el cuestionario de hogar de la ENHOGAR 2009-2010, permite conocer  las 
formas de eliminación de excretas de los hogares  en las viviendas visitadas.


No resulta fácil clasificar las instalaciones mejoradas de eliminación de excretas. En la ENHOGAR 
2006, es posible que se sobreestimara el porcentaje de instalaciones mejoradas, al incluir en esta 
categoría todo tipo de letrina, como las sin cajón y las letrinas compartidas. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que el hecho de disponer de letrinas, algunas muy precarias con solamente una plancha 
de hormigón, si bien aíslan los desechos, no dejan de ser fuente de contaminación. Por esta razón, 
para la ENHOGAR 2009-2010 las letrinas sin cajón, compartidas o no, se consideran como servicio 
sanitario no mejorado. Al igual que en caso de la disponibilidad de fuentes mejoradas de agua para 
beber, este indicador se obtiene ponderando el número de hogares por el número de miembros de 
cada hogar. 


A nivel nacional el 91.5% de la población usa servicios sanitarios mejorados para la eliminación de 
excretas, (ver Cuadro 4.7), un 4.5% por debajo de lo observado en la ENHOGAR 2006, pero esta 
diferencia se debe a la definición de servicios sanitarios mejorados utilizada en 2006 como se explicó 
anteriormente.
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Características 
geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje
Porcentaje 


de personas 
usando 
servicio 
sanitario 


mejorado1


Población


Servicio sanitario mejorado Servicio sanitario no mejorado


TotalInodoro 
privado


Inodoro 
compartido


Letrina 
privada 


con 
cajón


Letrina 
compartida 
con cajón


Letrina 
privada 


sin cajón


Letrina 
compartida 


sin cajón


No hay 
servicio


Sin infor-
mación


Total 58.1 6.5 20.3 6.6 2.7 1.0 4.7 0.1 100.0 91.5 31,868


Zona de residencia


     Urbana 71.2 8.5 10.9 4.5 1.8 0.7 2.1 0.1 100.0 95.2 21,241


     Rural 31.9 2.3 39.0 10.7 4.6 1.5 10.0 0.0 100.0 83.9 10,626


Estrato geográfico


     Cuidad de Santo  
     Domingo2 81.7 11.2 2.4 2.7 0.8 0.4 0.5 0.3 100.0 98.0 8,906


     Grandes Ciudades 75.4 10.0 7.1 4.2 1.2 0.2 1.9 0.0 100.0 96.7 5,044


     Resto Urbano 55.6 4.3 24.0 6.9 3.5 1.5 4.1 0.1 100.0 90.8 7,291


     Rural 31.9 2.3 39.0 10.7 4.6 1.5 10.0 0.0 100.0 83.9 10,626


Región


     Cibao Norte 67.0 3.9 22.2 4.6 0.7 0.1 1.4 0.0 100.0 97.7 3,239


     Cibao Sur 50.4 2.1 37.1 6.8 1.1 0.0 2.4 0.0 100.0 96.4 1,852


     Cibao Nordeste 43.9 2.0 41.5 4.5 3.8 0.0 4.3 0.0 100.0 91.9 1,557


     Cibao Noroeste 34.4 1.6 54.9 6.5 0.1 0.1 2.5 0.0 100.0 97.4 873


     Valdesia 53.9 5.3 22.4 9.3 3.4 0.9 4.7 0.1 100.0 90.9 4,156


     Enriquillo 37.3 2.9 27.7 8.7 8.3 3.9 10.9 0.2 100.0 76.6 1,796


     El Valle 38.0 3.9 34.9 5.9 6.2 2.8 8.3 0.0 100.0 82.7 1,521


     Yuma 48.1 9.3 14.7 14.4 2.9 1.7 9.0 0.1 100.0 86.4 3,164


     Higuamo 41.1 5.3 29.3 8.1 4.6 1.4 10.1 0.1 100.0 83.9 3,817


     Ozama o  
Metropolitana 79.5 10.4 3.9 3.0 1.2 0.6 1.3 0.2 100.0 96.7 9,892


Nivel de instrucción 
del jefe de hogar


     Ningún nivel 33.8 4.5 32.1 10.7 5.0 1.6 12.3 0.0 100.0 81.1 2,855


     Básica o primaria 50.5 6.7 25.1 7.6 3.5 1.3 5.2 0.1 100.0 90.0 17,736


     Media o secundaria 71.0 8.5 11.4 5.0 1.2 0.5 2.5 0.0 100.0 95.9 7,079


     Universitaria y 
     postgrado 89.2 3.2 4.3 1.2 0.4 0.2 0.8 0.6 100.0 98.0 3,710


     Sin informacion /No 
     sabe 53.5 4.2 25.1 8.8 2.7 0.9 4.7 0.0 100.0 91.7 488


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 2.8 1.5 48.8 17.8 7.5 3.4 18.2 0.0 100.0 70.9 6,373


     Segundo grupo 24.7 10.2 41.2 12.9 5.2 1.5 4.3 0.1 100.0 89.0 6,374


     Grupo intermedio 71.9 14.0 9.9 2.2 0.9 0.0 1.0 0.1 100.0 98.0 6,378


     Cuarto grupo 92.6 5.6 1.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 100.0 99.8 6,371


     Grupo más alto 98.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 100.0 99.6 6,371
1MICS Indicador 12; MDG Indicador 31.
2Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 4.7
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población, por tipo de servicio sanitario usado en el hogar y porcentaje de 


personas usando servicio sanitario mejorado, según características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Con relación a las regiones de planificación, en el Gráfico 4.3 se observa que las que presentan 
menor proporción de población que utiliza los servicios sanitarios mejorados son Enriquillo (76.6%), 
El Valle (82.7%) e Higuamo (83.9%). Sin embargo, en cuanto al uso de las letrinas, que en ciertas 
circunstancias de construcción y mantenimiento pueden ser foco de contaminación, es importante 
la proporción de personas que las utiliza en las regiones del Cibao Noroeste (61.6%), Cibao Nordeste 
(49.8%) y Cibao Sur (45.0%).


Gráfico 4.3
Porcentaje de hogares que usan servicios sanitarios mejorados para la eliminación de excretas, 


según regiones de planificación, 2009-2010
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El servicio sanitario, realmente mejorado es el inodoro con arrastre de agua, privado o compartido. 
Este tipo de servicio sanitario es utilizado por mayor proporción de personas en la región Ozama o 
Metropolitana, con 79.5% de usuarios de inodoro privado y 10.4% de inodoro compartido. También la 
región Cibao Norte presenta altos porcentajes de usuarios de inodoro privado y compartido (67.0% y 
3.9% respectivamente). Las proporciones más bajas de población usuaria de inodoro se encuentran en 
El Valle, Cibao Noroeste y Enriquillo, con menos del 40% con acceso a este servicio. Es relativamente 
bajo el porcentaje de personas que no usa sanitarios, las regiones de Enriquillo e Higuamo presentan 
los porcentajes más altos, con un 10.9%  y 10.1% respectivamente.


A nivel de estrato geográfico, Santo Domingo y las ciudades de 100 mil y más habitantes tienen 98.0% 
y 96.7% respectivamente, de hogares con facilidades sanitarias mejoradas. El 81.1% de los hogares 
en que el jefe de hogar no tiene ningún nivel académico usa servicios sanitarios mejorados, mientras 
que los hogares en que el jefe de hogar tiene un grado universitario y postgrado el porcentaje que 
tiene acceso a estos servicios es mucho mayor 98.0%. Igualmente, según quintil de riqueza, se ve que 
en el quintil más pobre el 70.9% de personas accede a facilidades mejoradas, frente a un 99.6% del 
quintil más alto. 


4.7  Fuente de energía utilizada para el alumbrado en el hogar


El investigar el tipo de conexión del tendido eléctrico que utilizan los hogares para la iluminación 
de las viviendas, permite determinar el acceso a la modernidad por un lado y la exposición a gases 
tóxicos por otro. El uso de energía eléctrica, como fuente de iluminación  en los hogares, tiene una 
importancia vital en el desenvolvimiento normal de las personas para realizar diversas actividades 
de manera optima. Cuando los hogares se ven en la necesidad de utilizar otros tipos de fuentes de 
iluminación, como por ejemplo velas o lámparas de gas, disminuye su calidad de vida y, por otro 
lado, cuando optan por instalaciones de inversores o plantas de generación privada disminuyen sus 
ingresos disponibles.  Por tal razón la Oficina Nacional de Estadísticas investigó sobre el principal tipo 
de alumbrado que se utilizan en las viviendas.


En la mayoría de las viviendas del país, la fuente principal de energía utilizada para la iluminación 
es la del tendido eléctrico, alcanzando el 96.3% (ver Cuadro 4.8). Por zona de residencia se puede 
apreciar que en la zona urbana esta fuente de energía alcanza un 99.2%, mientras que en la rural 
la proporción baja a un 90.7%. Al observar los datos por región, se tiene que la de menor porcentaje 
de viviendas que tiene como fuente principal de alumbrado el tendido eléctrico es el Cibao Noroeste 
(85.0%), seguida por Yuma (89.3%).
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Características geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de hogares


Número de 
hogares


Energía 
del tendido 


eléctrico


Planta 
propia


Lámpara 
de gas 


propano


Lámpara 
de 


kerosene
Velas


Energía 
de carga 


solar
Otro Sin 


información Total


Total 96.3 0.1 0.1 1.9 1.0 0.2 0.3 0.1 100.0 8,875


Zona de residencia


     Urbano 99.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 100.0 5,832


     Rural 90.7 0.1 0.3 5.4 2.2 0.5 0.7 0.1 100.0 3,044


Estrato geográfico


     Cuidad de Santo Domingo1 99.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 100.0 2,451


     Grandes Ciudades 99.3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 100.0 1,408


     Resto Urbano 98.7 0.1 0.1 0.2 0.6 0.0 0.2 0.1 100.0 1,972


     Rural 90.7 0.1 0.3 5.4 2.2 0.5 0.7 0.1 100.0 3,044


Región


     Cibao Norte 97.5 0.1 0.0 0.8 1.1 0.3 0.3 0.0 100.0 950


     Cibao Sur 98.3 0.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 507


     Cibao Nordeste 95.9 0.2 0.0 1.8 0.4 1.2 0.5 0.0 100.0 436


     Cibao Noroeste 85.0 0.0 0.3 8.1 4.5 1.0 1.0 0.0 100.0 260


     Valdesia 98.9 0.1 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1 0.2 100.0 1,136


     Enriquillo 95.6 0.0 0.6 2.3 0.6 0.4 0.6 0.0 100.0 443


     El Valle 92.4 0.0 0.4 3.2 2.5 0.4 1.1 0.0 100.0 398


     Yuma 89.3 0.1 0.3 7.4 1.6 0.2 0.8 0.4 100.0 925


     Higuamo 94.1 0.0 0.2 3.6 1.6 0.1 0.2 0.1 100.0 1,098


     Ozama o Metropolitana 99.4 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 100.0 2,722


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 84.3 0.1 0.7 8.6 4.3 0.7 1.2 0.1 100.0 1,895


     Segundo grupo 98.8 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 100.0 1,777


     Grupo intermedio 99.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 1,750


     Cuarto grupo 99.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1,719


     Grupo más alto 99.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1,735
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 4.8
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares por tipo de alumbrado utilizado, según características geográficas y 


socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Cuando se analiza la información por grupo quintílico de riqueza, el uso de lámpara de kerosene y 
velas se incrementa en las viviendas pertenecientes al grupo más pobre, alcanzando proporciones del 
orden de 8.6% y 4.3% respectivamente. Así mismo se puede apreciar que el uso del tendido eléctrico 
solo presenta diferencias importantes en el grupo más pobre, pues solo el 84.3% de las viviendas 
pertenecientes a ese grupo usa este tipo de fuente para la iluminación, y los demás quintiles rondan 
muy de cerca el 100.0%.


4.8  Forma de eliminación de la basura en el hogar


Un medio ambiente libre de contaminación ejerce un importante papel en la salud de las personas, 
previniendo enfermedades que se generan a través de focos de contaminación por cúmulo de 
basuras; aun en algunas de nuestras comunidades se tiene la costumbre de eliminación de desechos 
a través de la quema de estos, degenerando así en enfermedades respiratorias de los habitantes 
en esa comunidad y los que están aledaños a estas.  Conociendo las precariedades del sistema de 
manejo en cuanto a recolección de desechos o basura de que adolece nuestro país, la ONE investigó 
las distintas formas en que los hogares eliminan la basura para cuantificar esta problemática de salud 
ambiental.


Las formas de eliminación de la basura más utilizadas por los hogares a nivel nacional se presentan 
en el Cuadro 4.9 y son: recogida por el ayuntamiento (66.0%); quemada (19.0%); tirada en basurero 
en el patio o en un solar baldío (6.1%). Por otro lado, en el 82.6% de los hogares de la zona urbana el 
ayuntamiento recoge la basura, siendo esta la forma principal de eliminación, mientras que en la zona 
rural el 46.4% de los hogares quema la basura y para el 34.2% el ayuntamiento la recoge.
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Características 
geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de hogares


Número 
de 


hogares
La recoge el 


ayuntamiento


La tiran en 
basurero en 


el patio o 
en un solar 


baldío


La 
queman


La tiran 
a un 


vertedero


La tiran 
a una 


cañada


La 
entierran


La echan en 
contenedores Otro Sin 


información Total


Total 66.0 6.1 19.0 2.8 1.9 0.1 1.5 2.6 0.0 100.0 8,875


Zona de residencia


     Urbano 82.6 3.5 4.6 2.7 1.7 0.0 2.1 2.7 0.0 100.0 5,832


     Rural 34.2 11.1 46.4 3.0 2.3 0.3 0.3 2.4 0.0 100.0 3,044


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo 
     Domingo1 84.9 4.2 0.6 4.4 2.0 0.1 1.0 2.7 0.0 100.0 2,451


     Grandes 
     Ciudades 78.9 3.5 4.2 1.9 0.9 0.0 5.2 5.3 0.1 100.0 1,408


     Resto Urbano 82.3 2.6 9.9 1.2 1.8 0.0 1.2 0.8 0.0 100.0 1,972


     Rural 34.2 11.1 46.4 3.0 2.3 0.3 0.3 2.4 0.0 100.0 3,044


Región


     Cibao Norte 63.3 6.0 19.9 3.3 2.8 0.3 3.1 1.2 0.1 100.0 950


     Cibao Sur 55.7 4.1 29.4 1.5 1.7 0.0 6.8 0.8 0.0 100.0 507


     Cibao Nordeste 44.9 8.8 39.3 2.6 1.4 0.0 0.6 2.5 0.0 100.0 436


     Cibao Noroeste 57.7 3.4 34.3 2.0 1.3 0.0 0.3 1.0 0.0 100.0 260


     Valdesia 69.3 4.9 15.6 1.3 2.3 0.2 2.7 3.8 0.1 100.0 1,136


     Enriquillo 69.2 9.8 17.4 0.6 2.0 0.0 0.2 0.8 0.0 100.0 443


     El Valle 64.0 5.0 27.2 0.4 3.1 0.0 0.0 0.4 0.0 100.0 398


     Yuma 61.0 6.9 22.4 3.7 0.6 0.1 0.7 4.6 0.0 100.0 925


     Higuamo 47.4 8.8 35.8 2.6 1.6 0.2 0.0 3.5 0.0 100.0 1,098


     Ozama o 
     Metropolitana 80.7 5.0 4.4 4.2 2.0 0.2 1.0 2.5 0.0 100.0 2,722


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más   
     pobre 32.3 12.6 45.1 2.9 4.0 0.2 0.3 2.7 0.0 100.0 1,895


     Segundo grupo 58.2 6.2 26.9 3.2 2.3 0.3 0.8 2.0 0.0 100.0 1,777


     Grupo  
     intermedio 74.9 4.5 11.8 2.6 1.8 0.0 1.7 2.6 0.0 100.0 1,750


     Cuarto grupo 81.6 3.3 6.5 2.6 0.9 0.2 2.4 2.5 0.0 100.0 1,719


     Grupo más alto 86.4 3.2 1.9 2.8 0.3 0.0 2.4 3.1 0.0 100.0 1,735
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 4.9
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares, por forma de eliminación de la basura, según características 


geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Al observar los datos por región, se puede apreciar que la región con mayor proporción de 
hogares donde el ayuntamiento recoge la basura es la Ozama o Metropolitana (80.7%), mientras 
que es en el Cibao Nordeste es donde un menor porcentaje de hogares elimina la basura a 
través del ayuntamiento (44.9%). La región Enriquillo es la que posee el mayor porcentaje de 
hogares que elimina su basura tirándola en basureros en el patio o en un solar baldío. El 39.3% 
de los hogares de la región Cibao Nordeste elimina la basura quemándola, siento esta la región 
con mayor proporción de hogares que utiliza este método para eliminar la basura.


Por quintiles de riquezas se puede apreciar que la proporción de hogares donde la basura es 
recogida por el ayuntamiento es mayor en los grupos quintílicos más altos. Se observa que 
para el grupo quintílico más pobre solo un 32.3% de hogares utiliza esta forma de eliminarla, 
mientras que en el grupo quintílico más rico el 86.4% de los hogares lo hace de esta manera. 
Los mayores porcentajes de hogares que queman la basura se presentan en el primer y segundo 
quintil (45.1% y 26.9% respectivamente).


4.9  Destino de las deposiciones del niño o niña


La disposición adecuada de las materias fecales de los niños y niñas, es extremadamente 
importante para la prevención de enfermedades. En la ENHOGAR 2009-2010, se ha investigado 
sobre lo que hace usualmente la madre con las deposiciones del hijo o hija menor cuando no usa 
el baño o letrina, comportamiento que repercute en las condiciones de higiene y de salud en el 
hogar. Cuando las heces fecales no se deponen adecuadamente, el contagio de enfermedades 
puede ser por contacto directo o por medio de los animales. 


El 51.5% de las madres, declaró que tiene control sobre la disposición final de las heces fecales 
de su hijo o hija menor de 2 años de edad, es decir, si el niño o niña  usó el inodoro o letrina 
o la madre la botó posteriormente en el inodoro o letrina (ver Cuadro 4.10). Al comparar estos 
resultados con la ENHOGAR 2006, se observa una ligera disminución del porcentaje de madres 
que tienen este tipo de control 54.6%. De acuerdo a la zona de residencia el 48.7% de las 
madres de la zona urbana y el 57.9% en la rural tiene control de la disposición final de las heces 
fecales de su hijo o hija menor de 2 años de edad. En el estrato de Santo Domingo el 15.8% de 
las madres declaró que el niño utiliza el inodoro o letrina frente al alrededor del 20.0% en los 
demás estratos.
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Características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de niños y niñas de 0 a 2 años Porcentaje 
cuyas heces 
fecales son 


eliminadas de 
forma segura1


Número 
de niños 
de 0 a 2 


años


El niño(a) 
usó inodoro 


o letrina


La botó en 
el inodoro  
o letrina


La botó en 
el desagüe, 


cañada o 
zanja


La tiró a 
la basura 


(desperdicio 
sólido)


La dejó 
en el 
suelo


Otro Sin 
información Total


Total 20.1 31.2 1.7 38.9 0.3 7.6 0.2 100.0 51.5 1,717


Zona de residencia


     Urbana 19.3 29.2 1.3 41.6 0.0 8.3 0.3 100.0 48.7 1,145


     Rural 21.9 36.0 2.6 32.5 0.9 6.1 0.0 100.0 57.9 571


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 15.8 28.9 0.0 44.7 0.0 10.5 0.0 100.0 44.7 486


     Grandes Ciudades 22.8 20.3 1.3 46.8 0.0 8.9 0.0 100.0 43.0 292


     Resto Urbano 21.3 38.3 3.2 31.9 0.0 4.3 1.1 100.0 60.2 367


     Rural 21.9 36.0 2.6 32.5 0.9 6.1 0.0 100.0 57.9 571


Región


     Cibao Norte 12.6 38.6 2.2 44.4 0.0 2.2 0.0 100.0 51.2 158


     Cibao Sur 35.8 23.4 0.0 36.8 0.0 4.0 0.0 100.0 59.2 75


     Cibao Nordeste 31.1 25.7 0.0 43.2 0.0 0.0 0.0 100.0 56.8 90


     Cibao Noroeste 25.7 11.5 0.0 51.3 0.0 11.5 0.0 100.0 37.2 28


     Valdesia 32.1 36.8 3.5 25.5 0.0 2.2 0.0 100.0 68.9 238


     Enriquillo 4.3 54.8 4.3 31.2 5.3 0.0 0.0 100.0 59.1 114


     El Valle 0.0 61.5 0.0 19.9 0.0 12.8 5.8 100.0 65.3 85


     Yuma 29.4 19.6 0.0 42.1 0.0 8.8 0.0 100.0 49.1 175


     Higuamo 16.2 26.7 7.7 34.6 0.0 14.8 0.0 100.0 43.0 210


     Ozama 16.2 28.3 0.0 44.3 0.0 11.3 0.0 100.0 44.4 545


Nivel de instrucción de la 
madre


     Ningún nivel 25.8 53.1 8.4 3.8 0.0 9.0 0.0 100.0 78.9 106


     Básica o primaria 17.9 33.9 1.8 38.3 0.6 7.5 0.0 100.0 51.8 757


     Media o secundaria 17.9 25.9 1.2 47.6 0.0 7.3 0.0 100.0 43.9 586


     Universitaria y postgrado 32.7 26.9 0.0 29.7 0.0 9.2 1.5 100.0 60.5 241


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 13.9 41.5 3.4 30.2 1.1 9.9 0.0 100.0 55.4 411


     Segundo grupo 19.6 32.6 1.7 41.2 0.0 4.0 0.9 100.0 52.6 352


     Grupo intermedio 22.7 27.6 1.1 41.6 0.0 6.9 0.0 100.0 50.3 349


     Cuarto grupo 19.0 23.5 1.4 41.8 0.0 14.3 0.0 100.0 42.4 324


     Grupo más alto 28.6 26.8 0.0 41.6 0.0 3.0 0.0 100.0 55.4 281
1MICS indicador 14
2Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 4.10
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 0 a 2 años, por forma de eliminadas las heces fecales y porcentaje 


cuyas heces fecales son eliminadas de forma segura, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas,  
ENHOGAR 2009-2010
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En cuanto a las deposiciones no controladas, en la zona urbana el 41.6% de las madres las echa al 
basurero, posiblemente utiliza pañales desechables, comparado con el 32.5% de las del área rural. 
En esta última zona un 0.9% de las madres declaró que tira las heces fecales en el suelo y otro 2.6% 
las  bota en el desagüe, cañada o zanja. También se observan contrastes importantes en la forma del 
manejo de la heces fecales del niño y niña entre regiones, en este sentido se tiene que en el Cibao 
Noroeste el 51.3% de las madres utiliza el basurero y en El Valle esta proporción es del 19.9%.


5.  Características básicas de la población


En la ENHOGAR 2009-2010 también se registraron las características más importantes de cada uno 
de los miembros del hogar: sexo, edad, estado conyugar, nivel de escolaridad alcanzado, matricula,  
asistencia escolar, tenencia de acta de nacimiento, entre otras.


5.1  Características demográficas


5.1.1  Composición por sexo y edad


Del total de miembros habituales de los hogares entrevistados, el 50.5% es hombre (ver Cuadro 5.1).  
El 66.7% de hombres y mujeres del país reside en la zona urbana, asimismo, la región más poblada 
es la Ozama, con un 31.0% de la población. Por otra parte, los datos referentes a la estructura por 
edad de la población ratifican la tendencia a la disminución paulatina en la proporción de niños, niñas, 
jóvenes, y el incremento correlativo en las proporciones de personas en edades medias y avanzadas 
(ver Gráfico 5.1). En términos resumidos, la población menor de 15 años de edad, representa en el 
2009-2010 un 31.1% del total, frente a un 32.9% en la ENHOGAR 2006. La población de 15 a 64 años 
llega al 62.1% y la de 65 años  y más de edad, es el 6.8%.
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Características geográficas y grupos de edades


Población


Hombres Mujeres Total


Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo


Total 16,108 100.0 15,760 100.0 31,868 100.0


Zona de residencia


     Urbana 10,491 65.1 10,750 68.2 21,241 66.7


     Rural 5,617 34.9 5,009 31.8 10,626 33.3


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 4,473 27.8 4,433 28.1 8,906 27.9


     Grandes Ciudades 2,442 15.2 2,602 16.5 5,044 15.8
     Resto Urbano 3,576 22.2 3,715 23.6 7,291 22.9
     Rural 5,617 34.9 5,009 31.8 10,626 33.3


Región


     Cibao Norte 1,611 10.0 1,628 10.3 3,239 10.2


     Cibao Sur 970 6.0 882 5.6 1,852 5.8


     Cibao Nordeste 775 4.8 782 5.0 1,557 4.9


     Cibao Noroeste 458 2.8 415 2.6 873 2.7


     Valdesia 2,056 12.8 2,100 13.3 4,156 13.0


     Enriquillo 920 5.7 876 5.6 1,796 5.6


     El Valle 789 4.9 732 4.6 1,521 4.8


     Yuma 1,650 10.2 1,514 9.6 3,164 9.9


     Higuamo 1,906 11.8 1,911 12.1 3,817 12.0


     Ozama o Metropolitana 4,973 30.9 4,919 31.2 9,892 31.0


Edad en grupos quinquenales 


     0-4 1,465 9.1 1,455 9.2 2,921 9.2


     5-9 1,751 10.9 1,692 10.7 3,443 10.8
     10-14 1,869 11.6 1,668 10.6 3,537 11.1
     15-19 1,764 11.0 1,643 10.4 3,408 10.7
     20-24 1,481 9.2 1,334 8.5 2,814 8.8
     25-29 1,128 7.0 1,154 7.3 2,282 7.2
     30-34 1,128 7.0 1,046 6.6 2,174 6.8
     35-39 980 6.1 1,030 6.5 2,010 6.3
     40-44 972 6.0 955 6.1 1,928 6.0
     45-49 776 4.8 773 4.9 1,549 4.9


     50-54 752 4.7 844 5.4 1,596 5.0


     55-59 572 3.6 537 3.4 1,110 3.5
     60-64 445 2.8 471 3.0 916 2.9


     65-69 324 2.0 365 2.3 689 2.2
     70 y Más años 696 4.3 790 5.0 1,485 4.7


Grandes grupos de edades 


     0-14 5,085 31.6 4,815 30.6 9,900 31.1
     15-64 10,000 62.1 9,787 62.1 19,787 62.1


     65 y más 1,020 6.3 1,155 7.3 2,174 6.8


Mayoría de edad


     Niños y niñas  ( 0-17 años) 6,107 37.9 5,827 37.0 11,935 37.5


     Adultos (18 y años y más) 10,001 62.1 9,932 63.0 19,933 62.5
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 5.1
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de la población por sexo, según características geográficas y grupos de edades, 


ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 5.1
Pirámide de población por sexo, según grupos de edades, ENHOGAR 2009-2010 


Mujeres Hombres


Mujeres Hombres


Gráfico 5.1
Pirámide de población por sexo, según grupos de edades, ENHOGAR 2009-2010


5.1.2  Estado conyugal


En relación al estado conyugal, los datos levantados en la ENHOGAR 2009-2010 indican que el 
33.8% de las personas son solteras, el 31.2% está bajo la condición de unión libre, el 15.2% está 
casada y el 12.3% está separada de unión libre, mientras que las personas separadas de matrimonio 
legal o religioso apenas alcanzan el 1.1% (ver Cuadro 5.2). En la zona rural la proporción más alta 
de personas está en unión libre, alcanzando un 35.4%, mientras en la parte urbana las personas 
solteras representan la mayor proporción, con un 34.5%. Cuando se analiza el estado conyugal por 
sexo, se tiene que los hombres solteros están cerca de duplicar a las mujeres solteras, 40.8% y 26.8% 
respectivamente. 


Por quintil de riqueza se puede observar que a medida que aumenta el bienestar de las personas, 
más alta es la proporción de casados. En este sentido se tiene que en el grupo quintílico más rico 
el porcentaje de personas casadas es de 27.2%, mientras que en el  grupo quintílico más pobre el 
porcentaje de personas casadas es de apenas un 8.1%, siendo la unión libre para este último grupo, 
el estado conyugal en que se encuentra la mayor proporción de personas (38.2%).
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Características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas


Estado conyugal


Casado(a) Unido(a) Viudo(a) Divorciado(a)
Separado(a) de 


matrimonio legal o 
religioso


Separado(a) 
de unión 


libre
Soltero(a) Sin 


información Total


Total 15.2 31.2 4.5 1.1 1.1 12.3 33.8 0.8 100.0


Zona de residencia


     Urbano 16.1 29.1 4.2 1.4 1.2 12.6 34.5 0.8 100.0


     Rural 13.5 35.4 5.0 0.6 0.7 11.7 32.4 0.7 100.0


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 15.1 29.4 3.7 1.4 1.2 12.4 36.1 0.7 100.0


     Grandes Ciudades 19.6 25.4 4.1 2.0 1.8 13.7 32.8 0.6 100.0


     Resto Urbano 14.8 31.2 4.9 1.0 0.9 12.3 33.8 1.0 100.0


     Rural 13.5 35.4 5.0 0.6 0.7 11.7 32.4 0.7 100.0


Región


     Cibao Norte 20.1 28.1 4.9 2.0 1.6 10.3 32.8 0.4 100.0


     Cibao Sur 16.7 29.6 4.9 1.0 1.1 10.7 35.5 0.4 100.0


     Cibao Nordeste 15.7 32.2 5.7 1.2 0.9 12.4 31.6 0.3 100.0


     Cibao Noroeste 16.9 30.4 6.7 1.7 1.1 9.8 32.3 1.1 100.0


     Valdesia 14.3 34.4 4.4 0.9 0.7 12.5 31.8 1.1 100.0


     Enriquillo 9.3 34.4 5.6 0.6 0.7 11.9 37.1 0.4 100.0


     El Valle 9.6 39.2 5.6 0.5 0.3 10.2 32.8 1.8 100.0


     Yuma 17.9 28.2 4.2 1.1 1.5 14.7 31.8 0.7 100.0


     Higuamo 13.4 31.6 4.0 0.7 0.9 14.8 33.5 1.1 100.0


     Ozama o Metropolitana 15.1 30.1 3.8 1.3 1.2 12.3 35.6 0.7 100.0


Sexo


     Hombres 15.0 30.4 1.7 0.7 0.7 10.0 40.8 0.8 100.0


     Mujeres 15.5 31.9 7.3 1.6 1.5 14.8 26.8 0.7 100.0


Grupo quintílico  de riqueza


     Grupo más pobre 8.1 38.2 5.1 0.3 0.7 14.8 31.9 0.9 100.0


     Segundo grupo 9.6 36.3 4.5 0.4 0.6 14.3 33.3 1.1 100.0


     Grupo intermedio 13.3 33.3 4.1 1.0 0.8 13.3 33.5 0.7 100.0


     Cuarto grupo 16.6 29.3 4.2 1.4 1.5 11.9 34.8 0.3 100.0


     Grupo más alto 27.2 19.9 4.5 2.5 1.7 8.0 35.5 0.8 100.0
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 5.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 12 años y más por estado conyugal, según características 


geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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5.2  Características educativas


El nivel de instrucción de la población refleja en muchos aspectos el estado de desarrollo en que se 
encuentra un país, pues unos ciudadanos con mayores niveles de educación tienden a tener mejores 
oportunidades de progreso económico, más salud y por tanto una calidad de vida superior.  Así mismo, 
es importante la condición lecto-escritura y los niveles de asistencia escolar.


5.2.1  Condición de lecto-escritura


En la ENHOGAR 2009-2010 se obtuvo información que permite medir los niveles de lecto-escritura de 
la población del país de 5 años y más de edad, encontrándose que el 86.1% de esta población sabe 
leer y escribir (ver Cuadro 5.3). Cuando se analizan estos datos por zona de residencia, se encuentra 
que en la zona rural es donde se presentan los mayores niveles de personas que no saben leer ni 
escribir, con un 19.2% de la población residente en esta zona con esta condición, mientras que en 
la zona urbana esto se cumple solo para el 10.0% de la población. Por grupo quintílico de riqueza se 
observa que el porcentaje más alto de personas que no sabe leer ni escribir se presenta en el grupo 
quintílico más pobre, alcanzando un 28.6%, mientras que para el grupo más rico es solo de un 4.7%. 
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


 Porcentaje de personas de 5 años y más Número de personas de 5 
años y másSabe leer y escribir No sabe leer y escribir 


Total 86.1 13.5 28,941


Zona de residencia


     Urbano 89.6 10.0 19,304


     Rural 79.2 20.4 9,637


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 91.6 8.0 8,130


     Grandes Ciudades 91.3 8.3 4,544


     Resto Urbano 86.0 13.7 6,629


     Rural 79.2 20.4 9,637


Región


     Cibao Norte 87.0 12.5 2,961


     Cibao Sur 85.0 14.9 1,702


     Cibao Nordeste 85.9 14.1 1,410


     Cibao Noroeste 82.8 17.1 814


     Valdesia 84.3 15.0 3,757


     Enriquillo 78.7 21.2 1,599


     El Valle 78.3 21.6 1,375


     Yuma 85.8 13.8 2,853


     Higuamo 82.8 17.1 3,461


     Ozama o Metropolitana 91.1 8.4 9,008


Edad en grupos quinquenales


      5-9 62.2 37.2 3,443


     10-14 95.7 4.2 3,537


     15-19 96.9 2.9 3,408


     20-24 94.9 4.7 2,814


     25-29 92.6 6.9 2,282


     30-34 92.0 7.5 2,174


     35-39 91.3 8.3 2,010


     40-44 88.9 10.8 1,928


     45-49 87.2 12.4 1,550


     50-54 83.2 16.6 1,596


     55-59 80.1 19.6 1,109


     60-64 81.5 18.4 916


     65-69 75.7 24.2 689


     70 y más 62.6 36.7 1,485


 15 y mas 88.4 11.3 21,962


Grupo quintílico  de riqueza


     Grupo más pobre 71.1 28.6 5,662


     Segundo grupo 83.5 16.2 5,761


     Grupo intermedio 88.9 10.8 5,793


     Cuarto grupo 91.4 7.9 5,821


     Grupo más alto 95.2 4.7 5,904
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 5.3
REPÚBLICA DOMINICANA:  Porcentaje de personas de 5 años y más, por condición de lecto-escritura,  


según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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En el país el analfabetismo sigue siendo uno de los problemas pendientes de solución, al igual que en 
la mayoría de los países en vía de desarrollo. Una persona es considerada analfabeta cuando no sabe 
leer ni escribir y tiene 15 ó más años de edad. Dada la importancia de este tema en el Cuadro 5.3 se 
incluyen los porcentajes de condición de lecto-escritura para esta población, donde se puede apreciar 
que el 11.3% de ésta es analfabeta.  


Al observar los datos por grupos quinquenales de edad, podría decirse que los altos niveles de 
analfabetismo en el país están influenciados por los altos niveles de analfabetismo existentes en los 
grupos de edad más avanzada. Así se tiene que en el grupo de 70 años y más, el 36.7% no sabe leer 
ni escribir; en el grupo de personas de 65 a 69 años, el 24.2% es analfabeta; y en el de 55 a 59 años 
de edad, el porcentaje de persona que no sabe leer ni escribir alcanza un 19.6%. Mientras que en el 
grupo quinquenal de 15 a 19 años solo el 2.9% es analfabeta.


Ahora bien, al observar los porcentajes de las personas de los grupos quinquenales de edad más 
bajos, podría decirse que en el país ha aumentado la posibilidad de aprender a leer y escribir de la 
población. En el caso de las personas pertenecientes al grupo de 10 a 14 años de edad, apenas un 
4.2% no sabe leer ni escribir. Por otro lado, la proporción de personas de 5 a 9 años de edad que no 
sabe leer ni escribir es de un 37.2% (porcentaje ligeramente más alto que el del grupo de 70 años y 
más), podría pensarse que este es un porcentaje muy alto, pero no se puede perder de vista que si 
bien a los 5 años de edad muchos niños y niñas saben leer y escribir, a esta edad es que generalmente 
se inicia, de manera formal, el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura.  


5.2.2  Asistencia escolar


Debido a la importancia que tiene medir los niveles de cobertura del sistema educativo, en esta 
encuesta se incluyó una pregunta destinada a medir la asistencia escolar de las personas mayores 
de 3 años.  Siguiendo las recomendaciones sobre la medición de este indicador, en este informe se 
analiza este fenómeno en la población de 5 a 29 años de edad.


De acuerdo a los resultados obtenidos, solo el 66.8% de la población nacional, con edades 
comprendidas entre los 5 y los 29 años de edad, asiste a la escuela o colegio, presentando la zona 
urbana un porcentaje ligeramente mayor que el de la zona rural (67.3% y 65.7%, respectivamente). 
Al observar los datos de acuerdo a las Regiones de planificación, se encuentra que Enriquillo es la 
que presenta mayor porcentaje de asistencia (69.5%), mientras que la región con menor nivel de 
asistencia es Yuma con un 61.3% de personas asistiendo a clases.  


La Ley 66.97 garantiza el derecho de todos los habitantes del país a la educación, en la misma se 
define el nivel básico como el mínimo de educación al que la población tiene derecho, otorgándole 
carácter de prioridad a que todos los niños y niñas en edad escolar completen la educación básica. El 
cumplimiento de estos planteamientos implica que el 100% de los niños y niñas del país, con edades 
de 5 a 9 años, debería asistir a clases, pero solo el 94.3% de los niños y niñas de estas edades está 
asistiendo a clases. Igualmente, todos los niños y niñas de 10 a 14 años deberían estar asistiendo a 
clases, sin embargo, más del 3% no asiste a la escuela (ver Cuadro 5.4).
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Porcentaje de personas que: Número de personas  
de 5 a 29 añosAsiste a escuela No asiste a escuela Total


Total 66.8 33.2 100.0 15,484


Zona de residencia


     Urbano 67.3 32.7 100.0 10,382


     Rural 65.7 34.3 100.0 5,102


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 66.7 33.3 100.0 4,370


     Grandes Ciudades 64.9 35.1 100.0 2,393


     Resto Urbano 69.5 30.5 100.0 3,619


     Rural 65.7 34.3 100.0 5,102


Región


     Cibao Norte 65.5 34.5 100.0 1,442


     Cibao Sur 65.0 35.0 100.0 890


     Cibao Nordeste 69.1 30.9 100.0 743


     Cibao Noroeste 67.2 32.8 100.0 413


     Valdesia 68.5 31.5 100.0 2,039


     Enriquillo 69.5 30.5 100.0 934


     El Valle 69.2 30.8 100.0 752


     Yuma 61.3 38.7 100.0 1,523


     Higuamo 66.6 33.4 100.0 1,880


     Ozama o Metropolitana 67.2 32.8 100.0 4,868


Edad en grupos quinquenales


     5-9 94.3 5.7 100.0 3,443


     10-14 96.4 3.6 100.0 3,537


     15-19 71.1 28.9 100.0 3,408


     20-24 31.1 68.9 100.0 2,814


     25-29 16.6 83.4 100.0 2,282


Grupo quintílico  de riqueza


     Grupo más pobre 61.0 39.0 100.0 3,149


     Segundo grupo 66.0 34.0 100.0 3,182


     Grupo intermedio 65.1 34.9 100.0 3,175


     Cuarto grupo 68.3 31.7 100.0 3,124


     Grupo más alto 74.2 25.8 100.0 2,853
1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 5.4
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de personas de 5 a 29 años por asistencia escolar,  


según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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5.2.3  Nivel de instrucción


La República Dominicana cuenta con un 9.1% de su población, en edades de 5 años y más, que ha 
completado la primaria y un 10.4% que ha alcanzado un nivel secundario (12 años de estudio, sin 
embargo, el 11.0% de la población no tiene ningún año de estudio completado (ver Cuadro 5.5). 
Observando estos resultados por zona de residencia, se puede apreciar una diferencia importante, 
siendo la zona urbana la que presenta un nivel de instrucción mayor, pues solo el 9.2% de la población 
de esta zona no ha completado ningún año de estudio, mientras que en la zona rural el porcentaje de 
personas con esta condición asciende a un 14.7%.
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Características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas 


Porcentaje de personas de 5 años y más Número de 
personas de 5 


 y más añosNingún año de estudios 1 a 3 años 4 a 7 8 años 9 a 11 12 años 13 años y más Total


Total 11.0 21.0 25.5 9.1 12.8 10.4 10.2 100.0 28,942


Zona de residencia


     Urbano 9.2 17.9 24.0 9.7 13.9 12.1 13.2 100.0 19,304


     Rural 14.7 27.1 28.6 8.0 10.5 6.9 4.2 100.0 9,637


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo1 8.1 15.9 22.7 10.7 13.5 12.4 16.7 100.0 8,130


     Grandes Ciudades 8.3 16.8 24.4 9.3 15.7 13.2 12.4 100.0 4,544


     Resto Urbano 11.0 21.3 25.4 8.8 13.2 10.9 9.4 100.0 6,630


     Rural 14.7 27.1 28.6 8.0 10.5 6.9 4.2 100.0 9,637


Región


     Cibao Norte 9.9 20.4 26.4 8.6 13.9 10.9 9.9 100.0 2,961


     Cibao Sur 11.1 21.3 26.5 8.7 15.0 10.6 6.8 100.0 1,702


     Cibao Nordeste 9.8 21.9 27.0 8.2 12.4 11.9 8.8 100.0 1,410


     Cibao Noroeste 12.8 24.6 24.1 8.5 10.8 10.5 8.7 100.0 815


     Valdesia 11.3 23.2 25.8 8.9 12.4 10.0 8.3 100.0 3,757


     Enriquillo 14.9 25.0 27.8 7.1 10.1 7.8 7.3 100.0 1,599


     El Valle 16.6 26.2 25.7 8.1 9.5 7.7 6.2 100.0 1,375


     Yuma 13.2 22.9 27.4 8.4 13.2 8.6 6.1 100.0 2,853


     Higuamo 12.6 23.8 27.4 8.6 11.8 9.1 6.8 100.0 3,461


     Ozama o Metropolitana 8.3 16.6 23.1 10.7 13.5 12.0 15.8 100.0 9,008


Edad en grupos quinquenales


     5-9 36.3 59.8 3.8 - - na na 100.0 3,443


     10-14 2.2 21.2 66.0 7.6 3.0 - - 100.0 3,537


     15-19 2.0 4.8 24.3 14.4 40.6 11.1 2.9 100.0 3,408


     20-24 3.2 6.3 15.1 8.6 19.5 26.6 20.7 100.0 2,814


     25-29 5.4 7.4 16.1 10.7 15.0 21.0 24.5 100.0 2,282


     30-34 6.4 10.6 22.2 11.4 13.6 15.4 20.4 100.0 2,174


     35-39 6.5 12.7 25.0 12.3 13.2 14.1 16.3 100.0 2,010


     40-44 8.1 12.8 24.4 11.7 15.5 13.8 13.8 100.0 1,928


     45-49 8.9 17.3 22.9 11.0 11.4 12.8 15.7 100.0 1,550


     50-54 12.3 18.3 28.8 10.1 9.3 8.8 12.4 100.0 1,596


     55-59 13.8 26.5 26.4 11.0 5.7 5.6 10.9 100.0 1,110


     60-64 13.3 33.3 30.9 10.6 2.7 4.0 5.2 100.0 916


     65-69 14.9 39.1 25.9 8.5 2.5 5.1 4.1 100.0 689


     70 y más 29.5 40.3 18.7 4.4 1.7 2.7 2.6 100.0 1,485


Grupo quintílico  de riqueza


     Grupo más pobre 20.3 31.9 28.5 6.7 7.6 3.9 1.1 100.0 5,662


     Segundo grupo 12.2 25.0 30.0 10.3 12.2 7.6 2.7 100.0 5,761


     Grupo intermedio 9.3 21.3 27.0 10.6 14.4 10.7 6.7 100.0 5,793


     Cuarto grupo 7.2 16.5 25.2 10.2 15.6 14.1 11.1 100.0 5,821


     Grupo más alto 6.1 10.8 17.2 8.0 13.9 15.3 28.7 100.0 5,905


 1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos
na = No aplicable


Cuadro 5.5
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 años y más, por años de estudios completados,  


según características geográficas, demográficas y socioeconómicas,  ENHOGAR 2009-2010
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Se esperaría que las personas mayores de 19 años hayan completado, como mínimo, el nivel 
secundario de educación, o sea, haber aprobado 12 años de estudios.  Sin embargo, al analizar los 
datos de esta población por grupos quinquenales de edad, puede apreciarse que, en cada grupo, más 
del 40% no ha alcanzado a completar los 12 años de estudios, porcentaje que incluye a los que no 
han completado ningún año de estudio hasta los que tienen aprobado por lo menos 11 años. Ahora 
bien, estos datos también reflejan que el país ha experimentado ganancias relevantes en relación al 
nivel educativo de la población, pues en el grupo de 20 a 24 años el porcentaje de persona que ha 
aprobado por lo menos un año de estudios universitarios es de 20.7%, mientras que en la población 
que tiene más de 70 años de edad esta proporción es de apenas un 2.6%.  


De acuerdo al grupo quintílico de riqueza al que pertenecen las personas, se puede apreciar que 
el nivel de instrucción aumenta, conforme el quintil de riqueza es mayor, presentándose una mayor 
proporción de personas con por lo menos un año de estudio universitario completado en el quintil más 
alto (28.7%) que en el grupo más pobre (1.1%).  


5.3  Tenencia de acta de nacimiento


El derecho a una identidad es un derecho humano fundamental para el desarrollo de las sociedades 
y sus miembros;  el mismo incluye el derecho a tener un nombre y la posibilidad de identificación a 
través de un documento de identidad. El acta de nacimiento es el documento que da identidad a los 
miembros de una sociedad, sin ésta una persona no existe legalmente, lo que la imposibilita para el 
ejercicio de otros derechos fundamentales.  La persona que no está registrada no podrá hacer ni tener 
cosas tan comunes como obtener la cédula de identidad, la licencia para conducir, no podrá cobrar 
un cheque ni votar. Así mismo, implica una vida de exclusión y de invisibilidad, con barreras para 
acceder a los servicios de salud, educación, de protección social y con riesgo de abuso y explotación.  
Conscientes de la importancia de ese tipo de información, la ONE ha venido incluyendo en algunas de 
sus encuestas a hogares, las preguntas necesarias para medir este fenómeno.


De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, el 94.8% de las personas en el país posee acta de 
nacimiento. Esta proporción de personas es más alta en la zona urbana, con un 95.9%, respecto a la 
rural con un 92.7% (ver Cuadro 5.6). La región Cibao Sur es la que tiene mayor número de personas 
que poseen este documento (97.1%), seguido por Cibao Sur y Cibao Norte, ambas con un 96.7% 
de población que posee acta de nacimiento. La región de Enriquillo es la que cuenta con menor 
porcentaje de personas con acta de nacimiento, alcanzando solo un 91.9%. Por grupo quintílico de 
riqueza se puede observar que a menor nivel socioeconómico menor es el porcentaje de personas que 
poseen acta de nacimiento. Por citar un caso, el porcentaje de tenencia de acta de nacimiento ronda 
88.3% en el grupo más pobre, mientras que para el quintil de los más ricos estos datos son del 98.6%.
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Porcentaje de personas


Tiene acta de nacimiento No tiene acta de nacimiento No sabe / Sin información Total


Total 94.8 4.7 0.5 100.0


Zona de residencia
     Urbano 95.9 3.6 0.5 100.0
     Rural 92.7 6.8 0.5 100.0
Estrato geográfico
     Ciudad de Santo Domingo1 95.6 4.1 0.3 100.0
     Grandes Ciudades 96.6 2.7 0.6 100.0
     Resto Urbano 95.7 3.7 0.6 100.0
     Rural 92.7 6.8 0.5 100.0
Región
     Cibao Norte 96.7 2.8 0.4 100.0
     Cibao Sur 97.1 2.1 0.8 100.0
     Cibao Nordeste 96.7 3.1 0.2 100.0
     Cibao Noroeste 96.4 3.2 0.4 100.0
     Valdesia 95.9 3.5 0.6 100.0
     Enriquillo 91.9 7.0 1.0 100.0
     El Valle 93.2 6.6 0.2 100.0
     Yuma 92.4 6.9 0.7 100.0
     Higuamo 92.4 7.0 0.6 100.0
     Ozama o Metropolitana 95.4 4.4 0.2 100.0


Edad
0 71.2 28.0 0.9 100.0
1 75.3 23.7 0.9 100.0
2 81.2 17.6 1.1 100.0
3 83.3 16.0 0.7 100.0
4 82.2 17.1 0.7 100.0
5-9 89.9 9.6 0.5 100.0
10-14 93.9 5.6 0.5 100.0
15-19 96.3 3.3 0.4 100.0
 20-24 97.0 2.3 0.7 100.0
 25-29 97.0 2.6 0.4 100.0
 30-34 98.2 1.4 0.3 100.0
 35-39 98.4 1.3 0.3 100.0
 40-44 98.9 0.9 0.2 100.0
 45-49 99.4 0.5 0.1 100.0
 50-54 98.1 1.1 0.8 100.0
 55-59 98.7 1.0 0.3 100.0
 60-64 99.0 0.7 0.4 100.0
 65-69 98.4 1.1 0.5 100.0


 70 y más 98.5 0.9 0.6 100.0


 Sin información 87.8 0.0 12.2 100.0


Grupo quintílico  de riqueza


     Grupo más pobre 88.3 11.1 0.6 100.0


     Segundo grupo 93.7 5.7 0.7 100.0


     Grupo intermedio 95.7 3.9 0.5 100.0


     Cuarto grupo 97.8 1.9 0.3 100.0


     Grupo más alto 98.6 1.0 0.4 100.0


 1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 5.6
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población por tenencia de acta de nacimiento, según características 


geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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6.  Mortalidad y salud infantil


6.1  Mortalidad infantil 2005-2008


La medición de la mortalidad de los menores de un año suele hacerse a través de la tasa de mortalidad 
infantil (TMI). Esta medida resulta del cociente entre el número de muertes infantiles (menores de un 
año), ocurridas durante un período y el número de nacimientos vivos ocurridos durante el mismo 
período.
 
La mortalidad infantil ha sido considerada tradicionalmente como una variable muy asociada a la 
situación socioeconómica y de salud de los países, razón por la cual la tasa de mortalidad infantil se 
considera un indicador de las condiciones en que se desenvuelve la vida de la población. Sin embargo, 
las deficiencias de los registros de mortalidad y de natalidad suelen ser mayores, precisamente, en los 
países en los cuales resulta más importante el seguimiento de este indicador. En consecuencia, los 
registros vitales, que deben ser la fuente natural para el estudio de la mortalidad al inicio de la vida, 
no siempre son útiles para estimar mortalidad infantil. 


Ante las deficiencias de los registros vitales, en países como la República Dominicana, desde mediados 
de los años 70 vienen levantándose encuestas demográficas.  A través  de estos estudios se obtiene 
información acerca de la historia de nacimientos de las mujeres de 15 a 49 años, al mismo tiempo 
que se registra el estado de sobrevivencia de los hijos, y para aquellos que fallecieron se determina 
la edad al momento de morir. A partir de esta información se establecen las muertes infantiles, las 
cuales al dividirlas por el número de nacimientos del cual provienen es posible calcular la probabilidad 
de morir antes de cumplir el primer año de vida. 


A partir de los resultados de la ENHOGAR 2009-2010, se han derivado valores para la probabilidad de 
morir antes de cumplir el primer año, para los nacidos durante los cuatro años anteriores al año previo 
a la encuesta. A juzgar por los valores obtenidos, el riesgo de muerte antes de cumplir el primer año de 
vida en la República Dominicana para los nacidos durante los años 2005 a 2009 era de 28 menores 
de un año por cada mil nacidos vivos (ver Cuadro 6.1).
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Características geográficas y demográficas Nacimientos Defunciones 1q0 (por mil)


Total 2,153 60 28


Estrato geográfico


   Ciudad de Santo Domingo1 567 21 37


   Grandes Ciudades 369 8 22


   Resto Urbano 471 12 25


   Rural 745 20 27


Zona de residencia


   Urbana 1,408 40 28


   Rural 745 20 27


Sexo


   Hombres 1,113 37 33


   Mujeres 1,040 22 21


Grandes regiones


   Ozama 653 22 34


   Norte 481 11 23


   Sur 536 11 21


   Este 484 16 33


Año de estudio de la madre


   0-4 390 12 31


   5-8 592 17 29


   9-11 395 13 33


   12 393 10 25


   13 y más 382 8 21


Edad de la madre


   Menos de 25 818 27 33


   25-29 624 14 22


   30-34 422 10 24


   35 y más 289 9 31


 1Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 6.1
REPÚBLICA DOMINICANA: Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año de vida para los nacidos 
durante los cuatro años anteriores al año previo a la encuesta (Nacidos durante los años, 2005, 2006, 


2007 y 2008), según características geográficas y demográficas, ENHOGAR 2009-2010
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Esa probabilidad de muerte entre los menores de un año presenta algunas diferencias en función 
del grupo poblacional al cual corresponde el niño. En relación a la zona de residencia del niño no se 
observan diferencias, pues el riesgo de muerte es 28 por mil en la zona urbana y 27 por mil en el 
contexto rural (ver Gráfico 6.1). Sin embargo, en relación al sexo del niño sí se perciben diferencias 
importantes a favor de las mujeres, el riesgo de muerte es 33 por mil a tratarse de los hombres y 21 
por mil, cuando se refiere a las mujeres.


Gráfico 6.1
Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año de vida para los nacidos durante los 4 años anteriores al año 


previo a la encuesta, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 6.1
Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año de vida para los nacidos durante los 


cuatro años  anteriores al año previo a la encuesta, ENHOGAR 2009-2010


1q01q0







Oficina Nacional de Estadística 87


Informe General ENHOGAR 2009-2010


El riesgo de morir antes del primer cumpleaños también presenta contrastes a nivel de las grandes 
regiones geográficas, siendo las regiones Ozama y Este donde este fenómeno exhibe los valores 
más elevados (34 por mil y 33 por mil, respectivamente). Mientras que, cuando se trata del grado 
de urbanización del contexto, el riesgo de muerte más bajo se presenta en los niños residentes en 
ciudades de 100,000 y más habitantes (22 por mil nacidos vivos), seguidos por quienes residen en 
el Resto urbano.


De los resultados expuestos en el Cuadro 6.1, se observa que las tendencias del riesgo de muerte 
y de la escolaridad de la madre muestran el tipo de relación inversa esperado. Esto es, el riesgo de 
muerte de los niños decrece conforma aumenta la escolaridad de las madres. De esa forma, mientras 
el riesgo de morir antes de cumplir el primer año de vida es del orden de 32 por mil entre los hijos de 
mujeres que no completaron la secundaria,  es de 25 por mil para los hijos de mujeres bachilleres y 
21 por mil entre los hijos de mujeres con estudios universitarios. 


Cuando se trata de la relación de la mortalidad al indicio de la vida con la edad de la madre, también 
se presenta el tipo de relación esperado. Esto es, la mortalidad infantil se comporta en forma de U 
con relación a la edad de la madre, de modo que el riesgo es elevado entre los hijos de las mujeres 
más jóvenes y las de edad más elevada (33 por mil y 31 por mil entre los hijos de mujeres con menos 
de 25 años y las de 35 años y más, respectivamente), mientras es más bajo en las edades centrales 
(22 por mil entre los hijos de mujeres de 25 a 29 años y 24 por mil al tratarse de los hijos de mujeres 
con edad entre 30 y 34 años).


6.2 Nutrición en la niñez


6.2.1 Lactancia materna


El amamantamiento durante los primeros años de vida protege a los niños y niñas de infecciones, 
siendo una fuente ideal de nutrientes, económica y segura. Sin embargo, muchas madres dejan 
de amamantar a sus niños y niñas muy pronto y existe cierta presión para cambiar el hábito de 
alimentación del infante, lo cual puede contribuir al crecimiento deficiente, y con enfermedades en 
caso de no tener disponibilidad de agua limpia. 


La Organización Mundial de la Salud y UNICEF tienen las siguientes recomendaciones alimenticias:
• Amamantamiento se inicia durante la primera hora después del nacimiento.
• Amamantamiento exclusivo hasta los 6 primeros meses de edad.
• Continuar el amamantamiento hasta los 2 años de edad.


Comenzar con alimentación complementaria después de los 6 meses de edad es sano, apropiado y 
adecuado. La frecuencia de alimentación complementaria es 2 veces por día para infantes de 6 a 8 
meses de edad y 3 veces al día para infantes de 9 a 11 meses de edad.


Los patrones y posibilidades de alimentación de los niños y niñas afectan su estado nutricional, el que 
a su vez condiciona su potencial de desarrollo y crecimiento. En este sentido, la práctica de la lactancia 
materna provee a los niños y niñas de nutrientes adecuados y de inmunización para un gran número 
de enfermedades comunes en la niñez. Sin embargo, el inicio temprano de la complementación 
alimenticia sin las medidas de higiene y esterilización adecuadas, limita lo valioso de la lactancia al 
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ponerse al niño en contacto con sustancias contaminadas en el ambiente.  Los hábitos de lactancia 
y destete sin duda están muy relacionados con los riesgos de enfermedad y muerte,  así como con el 
nivel de nutrición.


La leche materna, es el alimento ideal para los recién nacidos, ya que proporciona uno de los mayores 
aportes nutritivos para el crecimiento y desarrollo físico, mental y afectivo en la niñez y es que esta 
leche contiene anticuerpos que sirven de protección contra enfermedades como son: la diarrea, 
gripe, alergia y otras infecciones de diferentes orígenes.  Por otro lado, la duración y la intensidad 
de la lactancia en el período de posparto influyen en el intervalo entre nacimientos y los niveles 
de fecundidad resultantes, los que a su vez condicionan las posibilidades de sobrevivencia de los 
hijos futuros y de las madres.  Asimismo, la inadecuada alimentación y la prevalencia e incidencia 
de enfermedades infecciosas, son determinantes más importantes que los factores genéticos en el 
crecimiento de los infantes. 


Una de las prácticas más importantes para una lactancia óptima consiste en dar lactancia exclusiva 
durante los primeros 6 meses y después dar alimentación complementaria hasta  los 2 años de edad.  
Lactancia exclusiva se da cuando los niños y niñas reciben solo leche materna, o leche materna y 
suplementos de vitaminas y minerales o medicinas. La alimentación complementaria se refiere a que 
los niños y niñas reciben leche materna y alimentos sólidos o semisólidos.  El estado de lactancia en 
la ENHOGAR 2009-2010, se basa en la información de la madre o persona encargada del cuidado  de 
niños y niñas sobre lo que estos consumieron en las 24 horas anteriores a la entrevista.    


Al principio de la vida (entre 0 y 3 meses de edad), donde se esperaría que casi todos los niños y 
niñas recibieran lactancia exclusiva, solo el 9.8% de estos  la recibe (ver Cuadro 6.2). Este dato refleja 
un ligero aumento en relación a la ENHOGAR 2006, donde el porcentaje fue de 5.5%. Asimismo, la 
proporción de niños y niñas de 0 a 3 meses que recibe lactancia exclusiva ha aumentado ligeramente 
en la zona rural con un 15.7%, mientras que la ENHOGAR 2006 presentó un 10.0%. Se tiene una 
importante diferencia con relación al porcentaje presentado en la zona urbana donde la lactancia 
exclusiva alcanza un 7.6% y en la ENHOGAR 2006 el resultado fue de solo un 3.2%.
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Características 
geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas


 Niños o niñas  
  0 a 3 meses


Niños o niñas   
  0 a 5 meses


Niños o niñas   
  6 a 9 meses


Niños o niñas   
 12 a 15 meses


Niños o niñas   
  20 a 23 meses


Número 
de niños  
o niñas


Porcentaje 
amaman-


tados 
exclusi-
vamente


Número 
de niños 
o niñas


Porcentaje 
amaman-


tado 
exclusi-


vamente1


Número 
de niños  
o niñas


Porcentaje 
recibe leche 


materna y 
alimentos 
solidos o 
blandos2


Número 
de niños  
o niñas


Porcentaje 
amamantados3


Número 
de niños  
o niñas


Porcentaje 
amaman-


tados3


Total 228 9.8 322 8.0 160 35.2 226 31.6 169 14.4


Zona de residencia


     Urbana 167 7.6 229 5.6 106 33.2 141 25.7 111 14.9


     Rural 61 15.7 93 14.2 53 39.3 85 41.2 58 13.6


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo 
Domingo4 63 8.3 84 6.2 53 25.0 66 24.0 53 10.0


     Grandes Ciudades 47 5.3 66 3.8 21 23.1 36 27.3 26 15.6


     Resto Urbano 56 8.9 78 6.4 32 53.3 39 27.3 32 22.2


     Rural 61 15.7 93 14.2 53 39.3 85 41.2 58 13.6


Región


     Cibao Norte - - 27 6.4 - - - - 20 20.6


     Cibao Sur - - - - - - - - - -


     Cibao Nordeste - - 22 3.9 - - - - - -


     Cibao Noroeste - - - - - - - - - -


     Valdesia 28 8.7 36 6.6 22 35.1 34 29.7 22 22.4


     Enriquillo 21 0.0 28 0.0 - - - - - -


     El Valle - - - - - - - - - -


     Yuma 30 2.8 40 2.1 - - 24 28.6 - -


     Higuamo 27 21.8 41 16.4 - - 28 49.5 - -


     Ozama o Metropolitana 68 10.4 93 7.6 56 25.0 76 26.2 60 10.3


Sexo del menor


     Hombres 108 10.5 146 8.4 86 32.5 100 27.8 89 14.3


     Mujeres 120 9.2 176 7.8 74 38.3 127 34.5 80 14.5


Nivel de instrucción de 
la madre


     Ningún nivel - - - - - - - - - -


     Básica o primaria 102 13.8 146 10.2 62 33.0 100 43.2 65 18.7


     Media o secundaria 78 9.5 113 7.3 65 40.0 77 11.8 62 11.7


     Universitaria y 
postgrado 31 2.8 41 4.2 22 14.5 27 33.4 30 7.9


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 51 6.8 73 7.1 40 50.4 53 53.3 35 20.2


     Segundo grupo 53 13.6 85 9.6 27 45.6 53 33.8 27 19.1


     Grupo intermedio 58 9.8 73 9.0 25 23.7 37 26.8 40 12.2


     Cuarto grupo 33 13.3 46 9.4 40 25.7 43 23.4 39 8.2


     Grupo más alto 32 4.9 45 3.5 27 26.8 40 12.6 28 14.7
1MICS indicador 15;  2MICS indicador 17;  3MICS indicador 16.
4Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.
(-) No se presentan los resultados basados en menos de 20 casos.


Cuadro 6.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas por estado de lactancia y alimentación en cada grupo de edad (0-3, 0-5, 6-9, 12-15, 


20-23 meses), según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010  
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Del  total de  niños y niñas  de 0 a 5 meses de edad, solamente un 8.0% recibe alimento del pecho 
materno exclusivo, cuando se recomienda que todos los niños y niñas de esta edad reciban solamente 
el pecho materno, pues contiene todos los alimentos necesarios. Por otro lado, a nivel  nacional, un 
35.2% de niños y niñas de 6 a 9 meses recibe leche materna y alimentos sólidos o blandos, es decir, 
alimentación complementaria.


Como se dijo antes, que a partir de los 6 meses de edad los niños y niñas deberían alimentarse con 
leche materna y alimentos complementarios. Un porcentaje tan bajo de alimentación complementaria 
a la leche materna, muestra que un número importante de niños y niñas de esta edad no recibe leche 
materna y se puede deducir, que tampoco en los primeros meses de vida. 


Entre los niños y niñas de 12 a 15 meses de edad el 31.6% está lactando, nivel que se reduce a la 
mitad entre los de 20-23 meses de edad con un 14.4%. En realidad se puede concluir que un alto 
porcentaje de niños y niñas no recibe lactancia.


Por sexo del bebé, se observan algunas diferencias en lactancia materna exclusiva, ya que un 8.4% 
de los varones de 0 a 5 meses de edad recibe lactancia exclusiva y solo un 7.8% de las hembras de 
esta edad recibe lactancia exclusiva. Entre los 6 y 9 meses de edad, el consumo de leche materna y 
alimentos  sólidos o blandos es diferente con relación al sexo, ya que en las niñas se da para el 38.3% 
y en los niños se presenta para el 32.5%.


Por otro lado, se puede observar que el nivel de instrucción de la madre es un factor determinante 
para la lactancia materna exclusiva y la lactancia materna y alimentos sólidos o blandos. El 4.2% de 
menores de 6 meses, hijos de madres con nivel de instrucción superior, recibe lactancia exclusiva. Un 
10.2% de los hijos de madres con nivel de instrucción  básico o primaria, recibió lactancia exclusiva.


Se sabe que la alimentación adecuada en menores de un año consiste en dar lactancia exclusiva hasta 
los 6 meses. De acuerdo a los datos de la encuesta, este tipo de alimentación solo se da al 8.0% de 
niños y niñas en el país (ver Cuadro 6.3 y Gráfico 6.2), si bien este nivel es el doble de lo observado en 
la ENHOGAR 2006, 4.1%, sigue siendo muy bajo, pues todos los niños de esta edad deberían recibir 
lactancia exclusiva.  Por otro lado, para los niños y niñas de 6 a 8 meses de edad la alimentación 
adecuada es lactancia materna y al menos dos raciones de alimentos sólidos o semisólidos, pero solo 
el 28.5% de niños y niñas de esta edad recibe este tipo de alimentación. Así mismo, para los niños y 
niñas de 9 a 11 meses se debería dar lactancia materna y al menos 3 raciones diarias de alimentos 
sólidos o semisólidos, recibe esta dieta solo el 22.5% de los niños y niñas en dicho grupo de edad. 
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Características geográficas, 
demográficas y socioecómicas


Infantes 
de 0 a 5 


meses con 
lactancia 
exclusiva


Infantes de 
6 a 8 meses 


que recibieron 
leche materna y 
alimentos por lo 
menos dos veces 
en las últimas 24 


horas


Infantes de 9 
a 11 meses 


que recibieron 
leche materna y 
alimentos por lo 


menos tres veces 
en las últimas 24 


horas


Infantes de 6 a 11 
meses que  


recibieron leche  
materna y alimentos 


la cantidad de 
veces mínima  
recomendada  


por día1


Infantes de  
0 a 11 meses 


que fueron 
alimentados 


apropiadamente2


Número de 
infantes de 0 
a 11 meses


Total 8.0 28.5 22.5 25.8 15.2 536


Zona de residencia


     Urbana 5.6 30.1 28.6 29.5 14.6 366


     Rural 14.2 25.0 13.6 19.3 16.5 170


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo3 6.2 23.5 20.0 22.7 13.0 142


     Grandes Ciudades 3.8 26.3 18.2 22.0 9.9 100


     Resto Urbano 6.4 46.7 41.2 43.8 20.1 124


     Rural 14.2 25.0 13.6 19.3 16.5 170


Región


     Cibao Norte 6.4 27.3 13.0 19.4 12.1 49


     Cibao Sur 29.3 0.0 11.3 8.6 21.2 26


     Cibao Nordeste 3.9 34.0 19.8 25.2 8.9 29


     Cibao Noroeste       


     Valdesia 6.6 34.1 11.7 23.8 14.2 65


     Enriquillo 0.0 42.8 28.4 34.7 14.0 47


     El Valle 10.2 39.8 63.3 51.6 32.9 34


     Yuma 2.1 37.5 11.7 28.4 11.2 61


     Higuamo 16.4 23.6 24.6 24.1 19.2 64


     Ozama o Metropolitana 7.6 22.2 21.0 21.9 13.4 157


Sexo 


     Hombres 8.4 23.3 25.6 24.2 15.2 257


     Mujeres 7.8 35.1 19.9 27.6 15.1 279


Nivel de instrucción de la madre


     Ningún nivel 5.0 64.1 23.4 40.4 19.2 29


     Básica o primaria 10.2 28.1 25.0 26.7 16.5 236


     Media o secundaria 7.3 29.6 31.2 30.2 16.7 192


     Universitaria y postgrado 4.2 16.0 3.9 9.4 6.6 74


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 7.1 43.0 18.4 31.1 17.9 133


     Segundo grupo 9.6 14.8 48.4 34.2 17.1 122


     Grupo intermedio 9.0 28.2 20.1 24.3 13.9 107


     Cuarto grupo 9.4 24.0 4.1 17.2 13.5 97


     Grupo más alto 3.5 25.1 15.4 22.1 11.4 78
1MICS indicador 18;  2MICS indicador 19
3Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos


Cuadro 6.3
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas menores de un año por tipo de alimentación recibida en cada período de la vida, 


según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 6.2
Porcentaje de niños y niñas por alimentación adecuada, según zona de residencia  y estrato, 


ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 6.2
Porcentaje de niños y niñas por alimentación adecuada, según zona de residencia y estrato, ENHOGAR 2009-2010
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La combinación de los patrones adecuados de alimentación entre los niños y niñas menores de un 
año en la República Dominicana, llega solamente al 15.2%, sin diferencias importantes por sexo y con 
niveles ligeramente más apropiados en la zona rural que en la urbana, 16.5 y 14.6% respectivamente. 


6.2.2  Bajo peso al nacer


El peso en el nacimiento es un buen indicador de la salud y el estado nutricional de la madre, pero 
también de las probabilidades de sobrevivencia, crecimiento y desarrollo físico y psicológico del recién 
nacido. Bajo peso en el nacimiento (menos de 2,500 gramos) conlleva una serie de riesgos de salud 
para el niño o niña. Los niños y niñas que no tuvieron una buena nutrición en el vientre enfrentan 
un mayor riesgo de morir en sus primeros meses de vida. Aquellos que sobreviven crecerán con 
deficiencias en el funcionamiento inmunológico de su organismo y serán más propensos a contraer 
enfermedades. 


Estos niños y niñas serán propensos a tener menor fuerza muscular, así como también a sufrir 
incidencias de diabetes y enfermedades del corazón en edades avanzadas. Niños y niñas nacidos con 
bajo peso también tienden a tener un bajo Coeficiente Intelectual (CI) y habilidades de conocimientos 
menores al promedio, afectando así su desempeño en la escuela y trabajo cuando son adultos.


En países en desarrollo, el bajo peso en el nacimiento de niños y niñas se debe principalmente a  los 
bajos niveles de salud y nutrición en las madres. Tres factores tienen mayor impacto: los bajos niveles 
nutricionales de la madre antes de la concepción, baja estatura (debido a un nivel pobre de nutrición 
y a infecciones durante la niñez) y una pobre nutrición durante el embarazo.  Un aumento de peso 
inadecuado durante el embarazo es particularmente importante, debido a que es una de las causas 
principales para retardo mental del feto. Más aún, enfermedades como diarrea y malaria, las cuales 
son comunes en muchos países en desarrollo, pueden impedir significativamente el crecimiento 
del feto, si la madre contrae la enfermedad durante el embarazo.  En países industrializados, fumar 
cigarrillos durante el embarazo es la causa más común de bajo peso en recién nacidos. 


Uno de los mayores retos para medir la incidencia de bajo peso en recién nacidos es el hecho de 
que más de la mitad de los niños y niñas en países pobres no son pesados al nacer. En el pasado, 
la mayoría de las estimaciones de bajo peso en recién nacidos en países pobres estaba basada 
solamente en datos recolectados en centros de salud. No obstante, estas estimaciones son erradas 
en muchos de estos países debido a que la mayoría de los recién nacidos no son dados a luz en estos 
centros y aquellos que sí, representan solamente a un grupo selecto entre todos los recién nacidos.  


Dado que muchos niños y niñas no son pesados cuando nacen y que aquellos que sí lo son representan 
una muestra errada de todos los recién nacidos, los pesos reportados usualmente no pueden ser 
usados para estimar la prevalencia de recién nacidos con bajo peso entre todos los niños y niñas.  
Por ese motivo, el porcentaje de niños y niñas con peso menor a 2,500 gramos está estimado por 
2 indicadores en el cuestionario: la apreciación de la madre acerca del tamaño de su bebé recién 
nacido (es decir, muy pequeño, más pequeño que el promedio, tamaño promedio, más grande que 
el promedio, muy grande) y del recuerdo de la madre sobre el peso registrado del niño después del 
nacimiento.
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Carácterísticas geográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de nacidos vivos que 
pesaron menos de 2,500 gramos1


Porcentaje de nacidos vivos que 
fueron pesados al nacer2


Número de 
nacidos vivos


Total 12.4 91.8 1,098


Zona de residencia


     Urbana 11.9 93.3 731


     Rural 13.4 88.8 367


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo3 11.6 96.6 309


     Grandes Ciudades 10.9 90.4 188


     Resto Urbano 13.0 91.5 234


     Rural 13.4 88.8 367


Región


     Cibao Norte 12.9 95.8 98


     Cibao Sur 9.4 93.6 52


     Cibao Nordeste 9.7 96.7 53


     Cibao Noroeste 9.9 91.3 18


     Valdesia 12.0 93.2 143


     Enriquillo 17.6 85.1 75


     El Valle 20.1 86.3 57


     Yuma 11.1 80.7 121


     Higuamo 11.6 90.4 134


     Ozama o Metropolitana 11.7 96.0 346


Nivel de instrucción de la madre


     Ningún nivel 17.8 70.1 48


     Básica o primaria 14.2 89.8 429


     Media o secundaria 11.2 94.2 440


     Universitaria y postgrado 9.7 96.5 181


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 15.0 87.4 262


     Segundo grupo 12.6 90.4 240


     Grupo intermedio 12.4 93.5 221


     Cuarto grupo 11.6 95.7 218


     Grupo más alto 8.7 93.6 158
1MICS Indicador 9;  2MICS Indicador 10.
3Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.   


Cuadro 6.4
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de nacidos vivos en los dos años anteriores a la encuesta, que pesó menos de 2,500 gramos 


al nacer y porcentaje que fue pesado, según características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010


A nivel nacional, el 12.4% de niños y niñas que nacieron 2 años antes del levantamiento de la 
ENHOGAR 2009-2010 tuvieron bajo peso al nacer (ver Cuadro 6.4), similar a lo observado en 2006, 
11.0%. Según la zona de residencia la diferencia en los niños y niñas que tuvieron bajo peso al nacer 
es mínima: 11.9% en la zona urbana y de 13.4% en la zona rural.  Por  región, El Valle es la que 
caracteriza por alto porcentaje de los niños y niñas que tuvieron bajo peso al nacer en los 2 años 
anteriores a la encuesta, alcanzando un 20.1%, más del doble de lo observado en Cibao Sur y Cibao 
Nordeste, presentando ambas  alrededor de un 9.0%. Por nivel educativo de la madre, el porcentaje de 
niños y niñas que tuvieron bajo peso al nacer, disminuye a medida que aumenta el nivel de instrucción 
de la madre, desde 17.8% entre aquéllas sin ningún nivel,  hasta 9.7% entre quienes tienen nivel de 
instrucción universitario y postgrado.
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Fuente
Porcentaje de niños y niñas inmunizados Número de niños 


y niñas de 12 a 
23 mesesBCG1 DPT 1 DPT 2 DPT 32 Polio 1 Polio 2 Polio 33 Sarampión4 Todas5 Ninguna


De la tarjeta de vacunación 60.1 59.2 56.6 52.3 61.8 57.6 54.5 44.2 32.2 0.0 594


Reportada por la madre 34.0 31.1 21.9 11.8 31.7 27.0 10.9 27.4 9.3 1.1 594


Cualquier fuente 94.1 90.3 78.4 64.1 93.5 84.7 65.4 71.7 41.5 1.1 594


Vacunados antes de cumplir 
un año 93.4 72.0 66.9 54.9 90.6 80.5 61.6 62.7 20.2 1.1 594


1MICS Indicador 25 ; 2MICS Indicador 26;  3MICS Indicador 27;  4MICS Indicador 28 ; MDG Indicador 15; 5MICS Indicador 31.


Cuadro 6.5
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses de edad inmunizados contra enfermedades de la niñez en 
cualquier momento antes de la encuesta y porcentaje que fue vacunado antes de cumplir el primer año de vida, según fuente que 


proporcionó la información, ENHOGAR 2009-2010


6.3 Salud infantil


6.3.1  Inmunización 


En la ENHOGAR 2009-2010, se indagó también sobre la historia de vacunación de los niños y niñas 
nacidos a partir de diciembre del año 2004. Se prestó atención a vacunas contra las enfermedades 
que configuran los principales cuadros de morbilidad infantil: tuberculosis (BCG), PENTA o DPT (Difteria, 
Tos ferina, Tétanos, enfermedades invasivas causadas por Haemo Philus Influenzae Tipo B y Hepatitis 
B), polio y sarampión. A las entrevistadas que tuvieron hijos nacidos vivos en ese período se les pidió 
mostrar el carné de salud de cada uno de ellos, a fin de registrar las vacunas que el niño había 
recibido y las fechas en que habían sido administradas. Cuando la madre no tenía el carné, o por algún 
motivo no lo mostraba, la entrevistadora sondeaba cuidadosamente para saber si el niño o la niña  
habían recibido las principales vacunas. Obviamente, los datos captados por este último medio son 
menos confiables por estar sujetos a posibles errores de memoria y declaración. Este hecho y el que 
la información provenga de encuestas en hogares representativos de la población, en vez de registros 
de personas o de eventos, exige extrema cautela al hacer comparaciones con otras estimaciones de 
la cobertura de vacunación.


Para poder evaluar la situación reciente de la cobertura de las vacunas en el Cuadro 6.5 se presenta 
la información para los niños y niñas de 12 a 23 meses de edad. Se supone que a esa edad el niño 
y la niña,  ya debe haber recibido todas las vacunas recomendadas (BCG, 3 dosis de PENTA o DPT, 3 
dosis contra la polio y una contra el sarampión) y se conocería la situación alcanzada en el pasado 
próximo. La mayor parte de la información sobre las vacunas se recogió de los carnés de vacunación.
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El 41.5% de los niños y niñas de 1 año de edad (12 a 23 meses) tiene todas las vacunas del esquema 
de vacunación: una BCG, 3 dosis de antipolio, 3 dosis de PENTA o DPT y una de sarampión. La 
ENHOGAR 2006 reportó un 46.3%, reflejando esto una disminución para 2009-2010. La vacuna 
contra la tuberculosis (BCG) ha sido aplicada al 94.1% de los niños y niñas de 12 a 23 meses.


Cada una de las vacunas PENTA-DPT y antipolio se aplican en 3 dosis y la forma de aplicación es 
prácticamente paralela, por lo que las coberturas también tienen un comportamiento similar. Las 
primeras dosis son altas, 90.3% para PENTA y 93.5% para Polio 1. Las terceras dosis son bajas, 64.1% 
para PENTA 3 y 65.4% para Polio 3. Según las normas y necesidad de la vacunación, de 0 a los 6 
meses de edad todos los niños y niñas deberían tener las 3 dosis de cada vacuna, pues la primera se 
aplica a los 2 meses, la segunda a los 4 y la tercera a los  6 meses de edad. 


La dosis única contra el Sarampión es la vacuna que presenta la menor cobertura, pues solamente 
el 71.7% de los niños y niñas de 12 a 23 meses la ha recibido. En realidad esta edad subestima la 
cobertura real, pues el esquema de vacunación continúa con esta labor en niños y niñas de 12 meses 
y más de edad. Por esta razón también se subestima la vacunación total.  Antes de los 12 meses de 
edad, solamente el 20.2% recibió todas las dosis de todas las vacunas (ver Gráfico 6.3), este caso 
llama la atención, ya que a esta edad los niños y niñas deberían tener todas las vacunas.


Gráfico 6.3
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses inmunizados contra enfermedades de la niñez, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 6.3 Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses inmunizados contra 
enfermedades de la niñez, ENHOGAR 2009-2010 
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6.3.2  Terapia de rehidratación oral


Las enfermedades diarreicas constituyen una de las demandas más frecuentes de consulta médica 
en los menores de 5 años, con un promedio entre 2 y 8 episodios de diarreas por año, por cada niño. 
La deshidratación y las alteraciones del equilibrio ácido-básico constituyen la complicación más grave 
de esta enfermedad y la causa más frecuente e importante de la muerte infantil. Para evitar estas 
consecuencias se han establecido programas internacionales, que incluyen información sanitaria a la 
población sobre hábitos higiénicos y el uso de soluciones electrolíticas para evitar y/o corregir estas 
complicaciones. 


Muchos hospitales y centros asistenciales han demostrado que la terapia con Sales de Rehidratación 
Oral (SRO) reduce la severidad clínica y la mortalidad producida por las diarreas. Su práctica se ha 
llevado a centros rurales y a otros centros de primeros auxilios con gran efectividad. Los resultados 
obtenidos confirman la eficacia y la seguridad de las SRO recomendadas por la OMS para el tratamiento 
de las diarreas.  Por otro lado, se ha podido constatar que las terapias de rehidratación oral, ya sean 
las SRO, la solución casera con azúcar, agua y sal, o el aumento de líquidos, constituye un medio 
efectivo y barato de impedir la muerte de los niños y niñas como resultado de la deshidratación y la 
pérdida de electrolitos.


Uno de los objetivos de ENHOGAR 2009-2010 fue recolectar información sobre episodios de diarrea 
en las últimas 2 semanas entre los niños y niñas menores de 5 años y también acerca del cuidado y 
el tratamiento que recibieron quienes habían sufrido algún episodio. 


6.3.3  Prevalencia y tratamiento de la diarrea


Para obtener una estimación de la prevalencia de la diarrea, en la ENHOGAR 2009-2010 se recolectó 
información de las mujeres entrevistadas sobre episodios de diarrea en las últimas 2 semanas 
entre sus hijos actualmente vivos, que nacieron después de diciembre de 2004, y también acerca 
del tratamiento que recibieron los niños y niñas que habían sufrido algún episodio. Como en otras 
encuestas que investigan este tema, se dejó al juicio de la madre el determinar si su hijo tuvo o no 
diarrea en las 2 semanas anteriores al levantamiento de la información, asumiendo que en general, 
ellas reconocen cuándo su consistencia o su frecuencia es diferente a la normal. Se considera que 
hay diarrea cuando las heces contienen más agua que lo normal y hay más de 3 deposiciones líquidas 
en 24 horas.


En la encuesta también se preguntó acerca del tratamiento que se le proporcionó al niño o niña con 
diarrea, más específicamente, el uso de los paquetes de Sales de Rehidratación Oral (SRO) o de una 
solución casera preparada con agua, azúcar y sal. Se preguntó además sobre la actitud de la madre 
con relación al suministro de líquidos y alimentos al niño con diarrea para determinar, con el uso de 
SRO y solución casera, la prevalencia de uso de la Terapia de Rehidratación Oral (TRO). Puesto que la 
prevalencia de diarrea tiene relación con la estacionalidad, debe recordarse que la información obtenida 
corresponde al período comprendido entre el 26 de diciembre  del 2009 al 31 de enero del 2010.


Los casos de diarrea, en las 2 semanas anteriores a la encuesta, se registraron para el 15.8% de los 
niños y niñas menores de 5 año. Estos casos ocurrieron con mayor frecuencia entre los niños y niñas 
de 6 a 11 y de 12 a 23 meses de edad, 22.4% y 22.6% respectivamente (ver Cuadro 6.6).  Estos 
porcentajes reflejan un ligero aumento en relación a los datos de la encuesta 2006 en donde se 
presentó un 13.1% de casos de diarrea en menores de 5 años, en el 25.5% de niños de 6 a 11 meses 
y el 20.7% de niños entre 12 y 23 meses.
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Características geográficas, 
demográficas y socieconómicas


Porcentaje que 
tuvo diarrea en 


las dos semanas 
previas a la 
encuesta


Número de 
niños y niñas 
menores de 5 


años


Porcentaje que recibió tratamiento Número de niños 
y niñas menores 


de 5 años que tuvo 
diarrea en las dos 
semanas previas a 


la encuesta


Sales de 
rehidratación 


oral (SRO)


Suero casero 
recomendado


No trata-
miento


 Sales de 
rehidratación 
oral (SRO) y 


suero casero1


Total 15.8 2,859 31.9 8.2 64.7 35.3 451
Zona de residencia
     Urbana 16.2 1,886 34.2 7.5 62.6 37.4 306
     Rural 14.9 973 27.1 9.6 69.3 30.7 145


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 16.5 749 34.0 6.4 66.0 34.0 124
     Grandes Ciudades 17.9 489 33.0 6.6 63.2 36.8 88
     Resto Urbano 14.5 647 35.6 9.8 57.6 42.4 94
     Rural 14.9 973 27.1 9.6 69.3 30.7 145


Región


     Cibao Norte 23.2 270 32.7 4.0 66.0 34.0 63
     Cibao Sur 18.2 145 25.3 3.3 71.4 28.6 26
     Cibao Nordeste 16.4 145 10.2 7.2 82.6 17.4 24


     Cibao Noroeste 26.8 57      


     Valdesia 14.4 388 38.6 15.1 53.6 46.4 56


     Enriquillo 11.9 195 38.9 9.9 54.3 45.7 23


     El Valle 11.9 144      


     Yuma 15.8 305 27.8 5.2 70.5 29.5 48


     Higuamo 12.5 353 24.4 7.1 70.4 29.6 44
     Ozama o Metropolitana 15.7 855 33.4 8.5 65.3 34.7 134


Sexo


     Hombres 15.1 1,437 31.7 8.3 65.2 34.8 216
     Mujeres 16.5 1,422 32.2 8.1 64.3 35.7 234


Grupos de edades en meses


     0-6 meses 13.2 322 21.2 3.7 77.2 22.8 43
     6-11 meses 22.4 214 29.5 8.6 63.8 36.2 48


     12-23 meses 22.6 594 31.7 7.6 66.4 33.6 134


     24-35 meses 18.5 562 37.3 11.1 59.0 41.0 104
     36-47 meses 9.8 568 33.0 12.6 60.4 39.6 56
     48-59 meses 11.0 598 31.9 3.7 66.8 33.2 66


Nivel de instrucción de la madre


     Ningún nivel 19.0 188 29.5 0.0 70.5 29.5 36
     Básica o primaria 14.6 1,283 31.6 13.2 62.9 37.1 188
     Media o secundaria 16.7 943 31.0 5.1 66.5 33.5 157
     Universitaria y postgrado 15.7 408 31.2 2.2 67.7 32.3 64


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 17.0 699 25.5 6.2 71.9 28.1 119


     Segundo grupo 16.7 604 22.5 7.7 71.4 28.6 101


     Grupo intermedio 14.2 574 41.1 11.6 56.9 43.1 81


     Cuarto grupo 13.7 540 30.7 8.6 64.0 36.0 74


     Grupo más alto 17.1 442 46.2 8.0 53.8 46.2 76
1MICS Indicador 33.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos. 


Cuadro 6.6
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tuvo diarrea en las dos semanas previas a la encuesta, 
y porcentaje de estos que recibió tratamiento con sales de rehidratación oral (SRO) y suero casero recomendado, según características 


geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Por otro lado, se recomienda que durante la diarrea se les dé a los niños y niñas más líquidos  y que no 
se reduzca el consumo de alimentos. En la ENHOGAR 2009-2010, se preguntó a las madres sobre las 
prácticas  apropiadas  de alimentación durante la diarrea en comparación con las prácticas usuales 
(líquidos y sólidos). En el Cuadro 6.7, se presenta el manejo casero de la diarrea, es decir, cómo las 
madres continúan suministrando líquidos y alimentos sólidos a sus hijos o hijas con diarrea. En este 
mismo cuadro se muestra la proporción de niños y niñas que recibieron terapia de rehidratación oral 
(SRO), es decir si recibieron solución casera o más líquido durante el episodio de la diarrea.
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Características 
geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje 
que tuvo 
diarrea 


en las dos 
semanas 


previas a la 
encuesta


Número 
de niños 
y niñas 


menores  
de 5 años 


Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años
Número 
de niños 
y niñas   


menores 
de 5 años 


con diarrea


Niños y 
niñas con 
diarrea a 


quienes les 
dieron más 


líquidos


Niños y niñas 
con diarrea 
a quienes 
les dieron 
la misma 


cantidad o 
menos


Niños y niñas con 
diarrea a quines 


les dieron de 
comer un poco 


menos, lo misma 
o más cantidad de 


alimentos


Niños y niñas 
con diarrea a 
quienes les 


dieron de comer 
mucho menos 


alimentos o 
nada


Manejo 
casero de 
la diarrea1


Recibió sales de 
rehidratación oral 
(SRO) o aumentó 


cantidad 
de líquidos 
y continuó 
alimento2


Total 15.8 2,859 40.9 57.2 32.6 66.4 15.3 22.9 451


Zona de residencia
     Urbana 16.2 1,886 47.5 51.1 34.6 64.5 18.5 26.6 306
     Rural 14.9 973 27.1 69.9 28.3 70.5 8.4 15.1 145
Estrato geográfico
     Ciudad de Santo 
     Domingo3 16.5 749 57.4 42.6 40.4 59.6 25.5 31.9 124


     Grandes Ciudades 17.9 489 45.3 54.7 30.2 69.8 17.9 21.7 88
     Resto Urbano 14.5 647 36.4 59.1 31.1 65.9 9.8 24.2 94
     Rural 14.9 973 27.1 69.9 28.3 70.5 8.4 15.1 145
Región
     Cibao Norte 23.2 270 44.4 51.4 32.5 66.1 17.2 21.4 63
     Cibao Sur 18.2 145 49.5 50.5 18.9 81.1 6.4 9.6 26
     Cibao Nordeste 16.4 145 31.5 68.5 28.7 71.3 10.7 14.2 24
     Cibao Noroeste 26.8 57        
     Valdesia 14.4 388 36.1 56.2 34.2 60.7 12.3 27.2 56
     Enriquillo 11.9 195 31.4 68.6 24.5 71.7 6.1 21.5 23
     El Valle 11.9 144        
     Yuma 15.8 305 41.7 58.3 25.8 74.2 13.9 15.6 48
     Higuamo 12.5 353 14.1 82.0 25.7 74.3 5.2 14.3 44
     Ozama o 
     Metropolitana 15.7 855 55.6 44.4 39.9 60.1 24.2 30.8 134


Sexo
     Hombres 15.1 1,437 43.0 56.0 28.4 70.5 14.8 21.6 216
     Mujeres 16.5 1,422 39.0 58.3 36.4 62.6 15.7 24.1 234
Grupos de edades en 
meses
     0-11 meses 16.9 536 35.1 62.3 35.5 62.7 14.0 19.8 91
     12-23 meses 22.6 594 45.4 52.4 35.1 63.9 20.7 26.2 134
     24-35 meses 18.5 562 42.2 56.2 27.0 73.0 10.4 22.2 104
     36-47 meses 9.8 568 42.3 56.5 28.7 70.0 13.6 22.8 56
     48-59 meses 11.0 598 36.6 62.0 35.5 63.2 15.1 21.5 66
Nivel de instrucción de 
la madre 
     Ningún nivel 19.0 188 26.0 72.0 28.4 69.6 9.8 11.8 36
     Básica o primaria 14.6 1,283 34.2 63.2 32.3 66.4 13.5 22.1 188
     Media o secundaria 16.7 943 49.1 49.0 33.2 65.9 18.4 25.0 157
     Universitaria y 
     postgrado 15.7 408 52.7 47.3 33.3 66.7 17.2 24.3 64


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 17.0 699 25.9 70.8 30.3 68.4 8.4 19.7 119


     Segundo grupo 16.7 604 41.8 55.7 38.7 59.7 19.8 26.2 101


     Grupo intermedio 14.2 574 43.8 55.3 25.2 73.9 12.5 16.8 81


     Cuarto grupo 13.7 540 48.2 51.8 33.9 66.1 18.8 23.8 74


     Grupo más alto 17.1 442 53.0 44.9 34.7 64.4 19.4 29.1 76


 1MICS indicador 34;  2MICS indicador 35.
3Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos.


Cuadro 6.7
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tuvo diarrea en las últimas dos semanas previas a la 


encuesta a quienes le aumentaron la cantidad de líquidos y le continuaron la alimentación durante el episodio de diarrea,  
según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Hay una disminución importante de la frecuencia de la enfermedad entre los niños y niñas de 36 
a 59 meses de edad que son los menos afectados. Cabe destacar la diferencia en la prevalencia 
encontrada entre las regiones de Enriquillo y El Valle donde se observan las prevalencias más bajas 
11.9% en ambos casos (ver Cuadro 6.7), al igual que en Higuamo 12.5%, mientras que la región Cibao 
Noroeste, presenta la prevalencia más alta con 26.8%.


También son importantes las diferencias mostradas por los grupos quintílicos de riqueza, donde la 
mayor proporción de niños y niñas con diarrea se encuentra en el quintil más pobre y en el más rico 
(17.0% y 17.1% respectivamente), en contraste con el grupo de los quintiles medio y cuarto donde se 
observó un 14.2% y 13.7%, respectivamente.


Al 31.9% de los niños y niñas que presentaron diarrea se les suministró SRO y al 8.2%, solución casera 
de agua, sal y azúcar. En la ENHOGAR 2006, los porcentajes fueron 27.4% y 7.0% respectivamente, 
observándose en 2009-2010 un aumento en el suministro de SRO a niños y niñas con diarrea. En 
total, el 35.3% de los menores de 5 años recibió terapia de rehidratación oral (SRO o suero casero 
recomendado). La tasa de SRO es mayor en la zona urbana que en la rural, las mismas presentan 
un 37.4% y 30.1% respectivamente. Las diferencias por región son notables, si bien las diferencias 
pueden ser no significativas dado el número reducido de observaciones. 


La terapia de rehidratación oral (SRO) combinada con el aumento de la cantidad de líquidos y la 
continuación de alimentos sólidos, es suministrada al 22.9% de los niños y niñas que tuvieron diarrea, 
un porcentaje ligeramente por encima de lo observado en la encuesta del año 2006 (21.3%). La región 
con el mayor porcentaje de niños y niñas que recibieron esta combinación de terapia, es la región 
Cibao Noroeste con 40.8%, mientras que la de menor proporción fue la región Cibao Sur con apenas el 
9.6%. La diferencia entre la zona urbana y la rural también es notable, 26.6 y 15.1% respectivamente. 
El manejo casero adecuado, es decir, el suministro de más líquidos y el que los niños y niñas con 
diarrea continúen recibiendo alimentos, se da en el 15.3 %. 


En general, se aprecian prácticas inadecuadas de alimentación durante la diarrea que pueden acarrear  
secuelas de deshidratación y desnutrición, al privar a niños y niñas de los líquidos y nutrientes que su 
organismo necesita para una recuperación satisfactoria. Así, por región, se encuentran regiones como 
Higuamo donde solamente el 5.2% de niños y niñas con diarrea recibieron los líquidos y alimentos 
adecuados durante el episodio de diarrea. Igualmente, en Cibao Sur con 6.4% y Enriquillo con 6.1%, 
que apenas recibieron tratamiento adecuado de la diarrea.


6.3.4  Tratamiento ante síntomas de pulmonía 


La Infección Respiratoria Aguda (IRA), especialmente la pulmonía o neumonía, que es la inflamación 
del pulmón causada por exposición de los pulmones a gérmenes distintos a los que se encuentran 
allí normalmente, junto con la diarrea y la desnutrición, constituye una de las principales causas de 
mortalidad en la infancia y la niñez en los países de América Latina.  Por este motivo, se considera 
impor¬tante medir su prevalencia e indagar acerca de las medidas que toman las madres en presencia 
de esta enfermedad, por lo mismo, es fundamental orientar a las familias y a las personas que cuidan 
a los niños y niñas para que  puedan iniciar a tiempo y llevar un buen tratamiento con antibióticos, 
desde el momento que se descubra que los niños y niñas presentan problemas de respiración aguda, 
para que se eliminen a tiempo los virus o bacterias que causan esta enfermedad.
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En la ENHOGAR 2009-2010 se preguntó a las entrevistadas si sus hijos habían tenido fiebre o tos 
en las últimas 2 semanas. Para los niños y niñas que padecieron de tos, se preguntó entonces si 
durante los episodios de tos el niño había mostrado dificultad en respirar o lo hacía con rapidez, como 
síntomas de pulmonía o de infección respiratoria aguda del tracto inferior. La búsqueda oportuna 
de tratamiento con personal calificado en la comunidad o en un establecimiento de salud, puede 
ayudar a prevenir complicaciones o revertir una situación grave, en los casos de IRA y fiebre, más 
concretamente, en los casos de presunta pulmonía (por los síntomas referidos por la madre). 


En el Cuadro 6.8 se presentan los porcentajes de menores de 5 años con posible pulmonía en las 
dos semanas anteriores a las entrevistas y los porcentajes de niños menores de 5 años de edad que 
fueron llevados a algún proveedor de salud. Asimismo, en el Cuadro 6.9 se presentan los porcentajes 
de niños y niñas con presunta pulmonía que recibieron antibióticos por características seleccionadas. 
La información que se presenta debe ser tomada con cautela, pues el número de niños y niñas con 
presunta pulmonía y que fue llevado a algún proveedor de salud es pequeño para cualquier encuesta.
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Porcentaje de niños 
y niñas con posible 


pulmonía


Número de niños  
y niñas de    


0 a 59 meses


Porcentaje llevado a centro de salud público


Hospital 
público Policlínica Dispensario 


público
Clínica 
rural


Botica 
popular


Total 7.9 2,859 41.4 9.6 2.3 4.7 0.6


Zona de residencia


Urbana 7.9 1,886 41.8 8.7 2.3 1.9 1.0


Rural 8.0 973 40.4 11.2 2.2 10.1 0.0


Estrato geográfico


Ciudad de Santo Domingo2 7.4 749 33.3 4.8 4.8 0.0 0.0


Grandes Ciudades 7.3 489 48.8 7.0 2.3 0.0 0.0


Resto Urbano 8.9 647 45.7 13.6 0.0 4.9 2.5


Rural 8.0 973 40.4 11.2 2.2 10.1 0.0


Región


Cibao Norte 5.9 270      


Cibao Sur 6.5 145      


Cibao Nordeste 7.5 145      


Cibao Noroeste 16.0 57      


Valdesia 8.1 388 52.4 12.4 2.8 9.6 0.0


Enriquillo 12.2 195 53.3 11.9 0.0 3.0 3.0


El Valle 7.2 144      


Yuma 6.6 305 37.2 8.4 4.1 0.0 0.0


Higuamo 8.9 353 36.2 8.3 2.8 8.3 2.3


Ozama o Metropolitana 7.5 855 32.8 8.0 4.1 0.0 0.0


Sexo


Hombres 8.1 1,437 42.0 9.1 1.5 4.8 0.0


Mujeres 7.7 1,422 40.7 10.1 3.2 4.6 1.3


Grupos de edades en meses


0-11 meses 6.9 536 60.0 6.6 0.0 6.6 0.0


12-23 meses 9.1 594 38.3 5.8 1.6 4.5 1.3


24-35 meses 9.5 562 34.5 11.6 6.5 6.2 0.0


36-47 meses 9.2 568 38.7 14.1 1.7 4.7 1.4


48-59 meses 4.9 598 40.7 8.4 0.0 0.0 0.0


Nivel de instrucción de la madre


Ningún nivel 8.6 188      


Básica o primaria 8.7 1,283 39.1 12.0 3.2 6.5 1.3


Media o secundaria 8.7 943 46.6 6.6 2.1 2.1 0.0


Universitaria y postgrado 4.1 408      


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 11.6 699 40.6 9.3 4.3 9.5 0.9


     Segundo grupo 7.7 604 55.3 18.5 1.9 4.9 0.0


     Grupo intermedio 6.5 574 40.1 2.4 2.2 1.9 1.9


     Cuarto grupo 7.5 540 45.2 9.4 0.0 0.0 0.0


     Grupo más alto 4.7 442 7.9 4.0 0.0 0.0 0.0


Cuadro 6.8
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tuvo infección respiratoria aguda en las dos semanas 
previas a la encuesta, y porcentaje de estos que fue llevado a algún proveedor de salud por presunta pulmonía, según características 


geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
Continúa
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Porcentaje llevado a centro privado
Porcentaje llevado a 
proveedor apropiado1


Número de niños y niñas menores de 
5 años con posible pulmoníaClínica 


privada
Médico 
privado Farmacia Curandero 


brujo


Total 16.5 1.8 1.0 1.5 68.4 226


Zona de residencia


Urbana 21.1 2.1 1.6 1.0 68.4 149


Rural 7.9 1.1 0.0 2.2 68.5 78


Estrato geográfico


Ciudad de Santo Domingo2 23.8 0.0 0.0 0.0 57.1 55


Grandes Ciudades 20.9 7.0 4.7 2.3 76.7 36


Resto Urbano 18.5 1.2 1.2 1.2 74.1 58


Rural 7.9 1.1 0.0 2.2 68.5 78


Región


Cibao Norte       


Cibao Sur       


Cibao Nordeste       


Cibao Noroeste       


Valdesia 23.8 0.0 0.0 0.0 83.5 31


Enriquillo 6.0 3.0 0.0 3.7 68.2 24


El Valle       


Yuma 20.6 4.1 4.1 0.0 70.5 20


Higuamo 9.9 0.0 0.0 0.0 60.0 32


Ozama o Metropolitana 22.0 0.0 0.0 0.0 58.7 64


Sexo


Hombres 12.5 1.4 0.7 2.1 68.0 117


Mujeres 20.8 2.2 1.4 0.8 69.0 110


Grupos de edades en meses


0-11 meses 13.6 1.9 0.0 1.9 73.1 37


12-23 meses 14.8 1.5 1.3 1.6 60.9 54


24-35 meses 19.3 3.2 1.5 0.0 68.9 54


36-47 meses 19.0 0.0 0.0 3.3 76.8 52


48-59 meses 13.9 2.8 2.8 0.0 60.6 29


Nivel de instrucción de la madre


Ningún nivel       


Básica o primaria 8.2 0.0 0.0 0.7 62.2 111


Media o secundaria 24.1 2.1 1.9 1.9 74.6 82


Universitaria y postgrado       


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 7.1 1.1 0.0 2.2 63.7 81


     Segundo grupo 7.2 3.3 0.0 1.5 81.0 46


     Grupo intermedio 16.7 2.2 2.2 2.2 56.7 37


     Cuarto grupo 29.8 2.0 0.0 0.0 80.9 41


     Grupo más alto 47.6 0.0 7.4 0.0 55.5 21


 1MICS indicador 23.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.   
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos.


Cuadro 6.8
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tuvo infección respiratoria aguda en las dos semanas 
previas a la encuesta, y porcentaje de estos que fue llevado a algún proveedor de salud por presunta pulmonía, según características 


geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
Conclusión
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Características, geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Niños y niñas menores de 5 años


 Porcentaje con presunta pulmonía que recibió 
tratamiento con antibióticos en las últimas dos semanas1


Número de niños y niñas con presunta pulmonía 
en las dos semanas anteriores a la encuesta


Total 41.5 226


Zona de residencia


     Urbana 45.6 149


     Rural 33.7 78


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 42.9 55


     Grandes Ciudades 41.9 36


     Resto Urbano 50.6 58


     Rural 33.7 78


Sexo


     Hombres 39.3 117


     Mujeres 43.9 110


Grupos de edades en meses


0-11 meses 41.2 37


12-23 meses 40.6 54


24-35 meses 40.5 54


36-47 meses 44.8 52


48-59 meses 39.8 29


Nivel de instrucción de la madre


     Ningún nivel   


     Básica o primaria 41.7 111


     Media o secundaria 46.2 82


     Universitaria y postgrado   


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 31.8 81


     Segundo grupo 46.7 46


     Grupo intermedio 52.0 37


     Cuarto grupo 44.3 41


     Grupo más alto 43.9 21


 1MICS indicador 22.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos.


Cuadro 6.9
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con presunta pulmonía en las dos semanas previas a la 


encuesta, que recibieron tratamiento con antibióticos, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 6.4 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 59 meses con infección respiratoria aguda 
en las últimas dos semanas y fueron llevados a un proveedor de salud, según zona de 


residencia, ENHOGAR 2009-2010


Proveedor apropiado


Posible neumonía


En el país, alrededor de un 7.9% de los niños y niñas menores de 5 años de edad tenía presunta 
pulmonía (ver Cuadro 6.8), reflejando una ligera disminución con relación al resultado de la ENHOGAR 
2006, que presentó un 9.4%. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la presunta pulmonía se 
da con mayor frecuencia en los grupos más pobres, pues, allí se observa más del doble de niños y 
niñas de los que en el quintil más rico tienen presunta pulmonía, 11.6 y 4.7%, respectivamente. La 
prevalencia de IRA es mayor en el Cibao Noroeste con 16.0% y menor en el Cibao Norte con  5.9%. 


De los casos de niños y niñas de 0 a 59 meses de edad, con posible pulmonía que fueron llevados a 
algún proveedor de salud, solo el 68.4% fue atendido por un proveedor apropiado. No hay diferencias 
notables en los porcentajes llevados a proveedor de salud por sexo, zona de residencia o quintil de 
riqueza (ver Gráfico 6.4). El porcentaje llevado a proveedor aumenta consistentemente con el nivel de 
instrucción de la madre desde el 56.3%, entre madres sin educación, hasta 89.6% entre madres con 
educación universitaria y postgrado. También se observan algunas diferencias por regiones Higuamo 
con 60.0% y  Cibao Nordeste con 93.5%.


Gráfico 6.4
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 59 meses con infección respiratoria aguda en las últimas 2 semanas y fueron 


llevados a un proveedor de salud, según zona de residencia, ENHOGAR 2009-2010
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Entre los niños y niñas de 0 a 59 meses de edad con posible pulmonía, 4 de cada 10 fueron tratados 
con antibióticos, representando el 41.5% de esta población, porcentaje que se considera bajo, pues 
todo niño con síntomas de pulmonía debería recibir antibióticos. Existen mínimas diferencias en 
recibir o no tratamiento con antibióticos entre varón y hembra. Las diferencias más importantes se 
dan en la educación de la madre, pues alrededor del 10.2% de niños y niñas de madres sin ninguna 
instrucción fue tratado, en contraste con el 50.0% de los niños y niñas cuyas madres alcanzaron el 
nivel superior. En cuanto a la edad, no se percibe gran diferencia entre los niños y niñas de 0 a 59 
meses que recibieron antibióticos.  


7. Otros aspectos relacionados con la niñez


En este capítulo se analizan aspectos importantes de la vida de los niños y niñas de la República 
Dominicana, como son el desarrollo, la educación, la vulnerabilidad y el trabajo infantil.


7.1 Desarrollo del niño


7.1.1  Soporte familiar para el aprendizaje


Se sabe, que el período de mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los primeros 3 a 4 años 
de vida, y que la calidad de cuidados en el hogar juega un papel determinante en el desarrollo del 
niño durante ese período.  En este contexto, las actividades de los adultos con los niños y niñas, 
la presencia de libros infantiles en casa y las condiciones de cuidado, son indicadores importantes 
de la calidad del cuidado que el niño recibe en el hogar. La meta de World Fit for Children (reunión 
sobre “Un mundo apto para los niños y niñas”) es que “los niños y niñas deberían ser físicamente 
saludables, mentalmente ágiles, emocionalmente seguros, socialmente competentes y siempre listos 
para continuar aprendiendo.”


La encuesta recolectó información sobre varios tipos de actividades que contribuyen al aprendizaje 
del niño a temprana edad. Esta información incluyó la participación de los adultos en las siguientes 
actividades: leer libros o ver libros de dibujos, contar historias, cantar, sacar a los niños y niñas a 
pasear, jugar con los niños y niñas, o pasar tiempo con los niños y niñas nombrando figuras, contando 
objetos o haciendo dibujos. 


En el 16.3% de niños y niñas menores de 5 años, un adulto participó en más de 4 actividades para 
promover el aprendizaje y la preparación del niño para la escuela durante los 3 días previos a la 
encuesta (ver Cuadro 7.1), igual a lo observado en el 2006. En el 37.1% de niños y niñas, un adulto 
realizó una o más actividades que promuevan el aprendizaje y la lectura. Esta participación es elevada 
ya que probablemente los niños y niñas que asisten al kindergarten realizan naturalmente más 
actividades relacionadas al aprendizaje.
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Características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años
Número de 


niños y niñas 
menores de 


5 años


Realiza cuatro o 
más actividades 


que promueven el 
aprendizaje y la 


lectura


Promedio de 
actividades 


miembros del hogar 
participan con el 


niño o niña


Realiza una o más 
actividades que 


promueven  
el aprendizaje y la 


lectura1


Promedio de 
actividades 


miembros del hogar 
participan con el 


niño o niña


Niños y niñas 
viviendo en 
un hogar sin 
padre natural


Total 16.3 2.0 37.1 0.7 1.8 2,859


Zona de residencia


     Urbana 19.4 2.2 40.7 0.8 1.8 1,886


     Rural 10.3 1.6 30.3 0.5 1.9 973


Estrato geográfico


    Ciudad de Santo Domingo2 19.4 2.2 45.8 0.8 1.4 749


     Grandes Ciudades 21.8 2.2 40.2 0.8 2.2 489


     Resto Urbano 17.6 2.0 35.1 0.7 1.9 647


     Rural 10.3 1.6 30.3 0.5 1.9 973


Región


     Cibao Norte 23.3 2.2 43.5 0.9 1.2 270


     Cibao Sur 13.5 1.8 41.6 0.7 0.0 145


     Cibao Nordeste 10.2 1.6 27.9 0.5 3.0 145


     Cibao Noroeste 21.6 2.1 30.6 0.5 0.0 57


     Valdesia 15.8 1.8 31.7 0.6 3.5 388


     Enriquillo 12.3 1.7 28.2 0.6 1.8 195


     El Valle 15.4 2.1 37.2 0.7 1.1 144


     Yuma 16.4 1.9 36.8 0.6 1.1 305


     Higuamo 12.8 1.9 30.3 0.5 2.6 353


     Ozama o Metropolitana 17.9 2.2 43.8 0.8 1.5 855


Sexo del menor


     Hombres 17.1 2.0 38.6 0.7 1.8 1,437


     Mujeres 15.4 2.0 35.7 0.6 1.8 1,422


Grupos de edades en meses


     0-23 meses 9.4 1.8 37.1 0.6 0.8 1,130


     24-59 meses 20.8 2.1 37.2 0.7 2.5 1,728


Nivel de instrucción de la madre  


     Ningún nivel 4.7 1.3 15.6 0.2 1.9 188


     Básica o primaria 12.3 1.7 32.5 0.5 2.2 1,283


     Media o secundaria 18.1 2.2 42.1 0.7 0.9 943


     Universitaria y postgrado 31.4 2.7 50.6 1.1 1.8 408


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 8.6 1.5 28.9 0.4 1.8 699


     Segundo grupo 11.1 1.8 30.9 0.5 1.4 604


     Grupo intermedio 17.2 2.0 35.7 0.6 2.1 574


     Cuarto grupo 19.8 2.2 41.9 0.8 2.0 540


     Grupo más alto 30.1 2.7 54.8 1.1 1.8 442


 1MICS indicador 46.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.


Cuadro 7.1
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con quienes los miembros del hogar realizan actividades para 


promover el aprendizaje y la lectura en la escuela, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas,  
ENHOGAR 2009-2010
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Son mínimas las diferencias por sexo en cuanto a la participación de los niños y niñas con un miembro 
del hogar en 1 ó más actividades educativas, ésta se da para el 38.6% de niños y 35.7% de niñas. 
La participación de niños y niñas menores de 5 años con un adulto, en una o más actividades que 
promuevan el aprendizaje, es mayor en el área urbana que en la rural: en el área urbana es de 40.7% 
y en el área rural de 30.3% (ver Gráfico 7.1).


Según los grupos quintílicos de riqueza, los niños y niñas menores de 5 años que pertenecen a los 
grupos más altos participan en un mayor porcentaje, en una o más actividades que promuevan el 
aprendizaje con un miembro de la familia, que los de grupos más pobres, con un 54.8% y un 28.9% 
respectivamente. 


Gráfico 7.1
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 59 meses que reciben apoyo de la familia para el aprendizaje, según zona de 


residencia y estrato, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 7.1
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 59 meses que  reciben apoyo de la familia para el aprendizaje, 


según zona de residencia y estrato,  ENHOGAR 2009-2010
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7.1.2  Educación temprana y asistencia escolar


El primer año de vida corresponde al desarrollo cognitivo, se despiertan todos los sentidos, el bebé 
puede percibir y relacionar estímulos entre sí, que favorecen sus capacidades intelectuales.  La 
educación temprana consiste en potenciar los períodos sensitivos, que son los momentos oportunos 
en que los niños y niñas asimilan con más facilidad determinados aprendizajes. De ahí la importancia 
de la educación temprana, que se basa en conocer dónde centrar los esfuerzos educativos según las 
edades de los hijos y estimularlos adecuadamente. Puede aplicarse para desarrollar aptitudes físicas, 
aptitudes de estudio y a potenciar virtudes humanas. Las caricias y los masajes pueden estimular al 
bebé y colaborar en su desarrollo afectivo, cognitivo y motriz, ya que ayudan a favorecer sus primeras 
conexiones neuronales. El bebé aprende a captar, percibir y reconocer todos los mensajes recibidos 
a través de los sentidos.  


Los movimientos y ejercicios físicos son de suma importancia para los niños y niñas  de los 2 a 4 
años, ya que a esta edad se va asentando el esquema corporal y sus posibilidades motrices, pues la 
actividad mental procede genéticamente de la motricidad.   En edades inferiores, el movimiento tiene 
numerosas repercusiones para el desarrollo normal y la personalidad del niño. El movimiento participa 
en el desarrollo de todas las funciones mentales: inteligencia, lenguaje, afectividad, conciencia, por 
este motivo hay que procurar a los niños y niñas ocasiones de movimiento, de juegos que les hagan 
saltar, correr, etc.


De los 2 a los 5 años de edad, las actividades musicales son interesantes para estimular el hemisferio 
derecho del cerebro.  La gran mayoría de la gente desarrolla como hemisferio dominante el izquierdo, 
por lo que resulta muy interesante realizar actividades musicales que estimulen también la zona 
analógica del cerebro. La música también sirve de gran ayuda para el aprendizaje de idiomas en el 
futuro, por la gran variedad de registros que permite.


Los juegos con la pelota son importantes para adquirir una coordinación adecuada de todas las partes 
del cuerpo.  Para que el niño se mueva sin dificultades y logre así una buena coordinación, hace falta 
que adquiera un conocimiento y un dominio de su propio cuerpo, que aprenda a moverse en un espacio 
determinado y que aprenda a realizar una serie de movimientos sucesivos. Cuando el niño consigue 
habilidades en el movimiento, favorece su equilibrio emocional y también tiene repercusiones para 
concentrarse y relacionarse con los demás.


La expresión corporal mediante gestos y pantomimas influye de forma notable en el desarrollo de las 
personas, hasta el punto de que el proceso intelectual depende de la madurez del sistema nervioso. 
De los 6 a 8 años, el niño cuenta con su propio cuerpo como punto de referencia para su orientación 
en el espacio y para situarse en el mundo. Siempre es posible orientar los movimientos del cuerpo 
en el sentido de una expresión.  Con el paso de los años, el niño va dominando progresivamente su 
esquema corporal, lo que facilita una buena expresión con y a través del cuerpo.


Dada la importancia de este tema, en la ENHOGAR 2009-2010 se realizaron preguntas  que permiten 
obtener el porcentaje de niños y niñas de 36 a 59 meses que asiste a algún programa de educación 
temprana, y el porcentaje de niños y niñas asistiendo a primer  grado de primaria. El 25.6% de los 
niños y niñas de 36 a 59 meses asistía a algún establecimiento de educación temprana al momento 
de la encuesta (ver Cuadro 7.2), por debajo de lo obtenido en el 2006 que presentó un 32.4%.  No 
hay diferencias por sexo, pero sí por características geográficas y socioeconómicas. La asistencia a 
educación temprana en la zona urbana es el doble que la asistencia en la zona rural con un 30.9% y 
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Número de niños 
y niñas de 3 a 6 


años


Porcentaje de niños y niñas de 3 a 
6 años actualmente asistiendo a 
escuela de educación temprana1


Número de niños y niñas 
de 3 a 6 años asistiendo a 


primer grado


 Porcentaje de niños 
y niñas de 3 a 6 años 


asistiendo a primer grado 


Total 1,166 25.6 430 79.3


Zona de residencia


     Urbana 753 30.9 271 82.0


     Rural 413 16.1 159 74.7


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 267 40.6 100 86.8


     Grandes Ciudades 198 24.6 66 76.3


     Resto Urbano 288 26.2 105 81.0


     Rural 413 16.1 159 74.7


Región


     Cibao Norte 115 16.6 36 83.7


     Cibao Sur 72 15.8 33 85.5


     Cibao Nordeste 56 18.5 25 89.6


     Cibao Noroeste 32 10.1   


     Valdesia 155 32.3 55 79.7


     Enriquillo 83 23.4 36 74.2


     El Valle 59 26.8 26 59.0


     Yuma 132 12.3 45 61.6


     Higuamo 149 21.1 49 79.3


     Ozama o Metropolitana 313 38.9 116 87.2


Sexo


     Hombres 608 26.3 219 80.0


     Mujeres 558 24.9 212 78.5


Edad del niño


     36-47 meses 568 21.0   


     48-59 meses 598 30.1 30 56.6


     6 años na na 398 81.2


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 294 11.7 108 72.9


     Segundo grupo 258 20.9 94 82.5


     Grupo intermedio 234 26.6 85 74.0


     Cuarto grupo 218 29.4 73 86.5


     Grupo más alto 161 52.0 70 83.8
1MICS indicador 52.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
na: No aplicable.
 ( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos.


Cuadro 7.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas en edad 3 a 5 años que está asistiendo a algún programa de educación temprana 


y porcentaje de niños y niñas de 3 a 6 años asistiendo a primer grado de primaria, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010


16.1% respectivamente. Mientras la asistencia alcanza el 38.9% en la región Ozama o Metropolitana, 
apenas llega al 10.1% en Cibao Noroeste y 12.3% en Yuma. Igualmente, la asistencia aumenta 
rápidamente con el quintil de riqueza, desde apenas el 11.7% entre los niños y niñas en el quintil más 
pobre, hasta el 52.0% entre aquellos en el quintil más rico.
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En cuanto a la asistencia al primer curso de primaria, el 79.3% de los niños y niñas de 36 a  71 meses, 
al momento de la encuesta, estaba asistiendo a primer grado, sin diferencias importantes por sexo. 
La asistencia al primer grado de primaria es mayor en la zona urbana que en la rural, con un 82.0% 
y un 74.7% respectivamente. Las diferencias por región son notables, con regiones, como El Valle y 
Yuma, con alrededor de un 60.0%, y regiones que alcanzan hasta un 89.6%, como es el caso de la 
región Cibao Nordeste. De la misma manera, aproximadamente el 83.8% de los niños y niñas del 
grupo quintílico más alto, cursaba el primer grado, mientras que de los del grupo más pobre solo el 
72.9% lo hacía. 


7.2  Educación


El nivel de educación de la población es uno de los factores más frecuentemente usados en los 
análisis socio-demográficos por su influencia sobre la conducta reproductiva y la salud de los niños y 
niñas, entre otros aspectos.   Además del nivel de instrucción, el cual refleja la educación adquirida 
por la población a través del tiempo, es importante analizar las tasas actuales de asistencia escolar 
en los diferentes niveles o ciclos escolares, al igual que las tasas de repetición de grado y las tasas de 
retiro o deserción escolar. 


7.2.1  Asistencia a la escuela primaria


La tasa de asistencia neta (TAN), es el porcentaje de población en las edades escolares (6-13 años 
para la escuela primaria y 14 a 17 para la secundaria) que asiste a la escuela primaria o secundaria, 
según sea el caso. El valor de esta tasa no puede exceder el 100%. En la tasa de asistencia neta 
a la escuela primaria se incluye a los niños y niñas que con 13 ó menos años de edad asisten a la 
secundaria. De igual manera, los jóvenes que con 17 años o menos han alcanzado la educación 
superior son considerados para la tasa de asistencia neta a la escuela secundaria, que se ve más 
adelante. La tasa de asistencia neta es un indicador de la participación escolar de la población en 
edad escolar. 


La tasa bruta de asistencia se expresa como el cociente entre el número total de estudiantes que 
asiste a primaria (o secundaria), sin importar la edad, y la población oficial en edad escolar en cada 
caso. Si hay un número considerable de estudiantes por debajo o por encima de las edades oficiales, 
el valor de la tasa bruta puede exceder el 100%.  


La tasa de asistencia neta a la escuela primaria a nivel nacional es de 95.1% (ver Cuadro 7.3), 
presentando un aumento con relación a los resultados de la ENHOGAR 2006, en donde se obtuvo 
una tasa neta de 92.1%. También por sexo, se presentan un aumento, con un 95.5% para mujeres 
y un 94.7% para hombres (ver Gráfico 7.2), siendo los porcentajes para 2006 de 93.3% y 91.0% 
respectivamente.
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Hombres Mujeres Total


Absoluto Tasa de asistencia neta1 Absoluto Tasa de asistencia neta1 Absoluto Tasa de asistencia neta1


Total 2,921 94.7 2,728 95.5 5,649 95.1


Zona de residencia


     Urbana 1,855 95.3 1,764 95.5 3,619 95.4


     Rural 1,065 93.8 964 95.5 2,029 94.6


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 755 95.1 705 95.1 1,459 95.1


     Grandes Ciudades 406 95.5 407 94.9 813 95.2


     Resto Urbano 695 95.4 652 96.3 1,347 95.8


     Rural 1,065 93.8 964 95.5 2,029 94.6


Región


     Cibao Norte 258 95.3 262 97.1 520 96.2


     Cibao Sur 163 95.4 151 96.7 314 96.0


     Cibao Nordeste 137 97.4 140 99.4 277 98.4


     Cibao Noroeste 81 95.9 68 96.4 149 96.1


     Valdesia 406 96.6 375 95.5 782 96.1


     Enriquillo 210 94.0 179 95.2 389 94.5


     El Valle 150 94.0 138 94.2 287 94.1


     Yuma 279 91.5 265 93.0 544 92.2


     Higuamo 369 92.7 347 95.0 716 93.8


     Ozama o Metropolitana 869 95.3 802 95.3 1,671 95.3


Edad en años


     6 311 85.0 328 85.6 638 85.3


     7 340 92.7 358 94.2 698 93.5


     8 353 97.5 361 95.9 714 96.7


     9 413 95.7 358 98.2 771 96.8


     10 353 96.4 335 97.4 688 96.9


     11 357 96.9 318 96.8 675 96.8


     12 414 96.0 339 98.8 753 97.3


     13 381 96.0 331 96.8 712 96.4


Nivel de instrucción del jefe del 
hogar 


     Ningún nivel 225 90.8 194 90.6 419 90.7


     Básica o primaria 1,592 93.6 1,467 94.7 3,059 94.1


     Media o secundaria 739 96.2 711 97.5 1,450 96.8


     Universitaria y postgrado 335 99.7 330 97.7 665 98.7


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 669 91.1 588 93.1 1,257 92.0


     Segundo grupo 663 93.7 586 95.1 1,250 94.4


     Grupo intermedio 600 95.4 575 96.1 1,175 95.7


     Cuarto grupo 534 96.9 542 95.7 1,076 96.3


     Grupo más alto 454 98.1 437 98.3 891 98.2


 1MICS indicador 55; MDG indicador 6.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.  


Cuadro 7.3
REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa de Asistencia Neta (TAN) de niños y niñas en edad de escuela primaria (de 6 a13 años) que 
asisten a la Escuela Primaria o Secundaria, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas,                                                        


ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 7.2
Tasa de asistencia a la escuela primaria, según regiones de planificación, ENHOGAR 2009-2010
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A nivel de región de planificación, es en Yuma donde se tienen las menores tasas de asistencia para 
niñas y niños, con 93.0% y 91.5% respectivamente, de donde resulta una tasa de asistencia neta 
total de 92.2%. Las regiones con las TAN más altas para las niñas son Cibao Nordeste (99.4%); y 
Cibao Norte y Sur, con alrededor de un  97.0% de asistencia neta. Para los niños las coberturas más 
altas se encuentran en el Cibao Nordeste y Valdesia, también con valores de alrededor del 97.0% de 
asistencia.


Al observar las tasas por características seleccionadas se encuentran pequeñas diferencias, tanto 
para niñas como para niños, por nivel de instrucción del jefe del hogar y por quintil de riqueza; se 
observa menor asistencia mientras menor es el nivel de educación alcanzado por el jefe del hogar, así 
también en los estratos más pobres. Estas diferencias son más notorias entre los varones.


7.2.2  Paridad de género en la educación


Según el informe de UNICEF 2005, sobre paridad entre los géneros, la educación de las niñas se ha 
ampliado por todo el mundo, pero no con la rapidez necesaria, ni tampoco de manera uniforme para 
asegurar la educación básica a millones de niñas que todavía no acuden a la escuela. 


El Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) número dos, consiste en lograr la enseñanza primaria 
universal: asegurar que para el año 2015 todos los niños y niñas hayan terminado la enseñanza 
primaria. El objetivo número tres, que trata sobre igualdad entre los géneros y autonomía de la mujer, 
exige alcanzar la paridad entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria preferiblemente 
para el 2005, y paridad a todos los niveles de enseñanza antes de finales del 2015. 


Paridad en la escuela primaria


La tasa de asistencia neta a la escuela primaria es de 95.5% para mujeres y 94.7% para hombres, de 
donde resulta una paridad de género de 1.01, es decir, que  por cada 100 hombres de 6 a 13 años 
que asisten a la escuela primaria, lo hacen 101 mujeres de la misma edad (ver Cuadro 7.4 y Gráfico 
7.3). En el 2006, la tasa de asistencia neta a la escuela primaria fue de 93.3% para mujeres y 91.0% 
para hombres, resultando una paridad de género de 1.02. Puede observarse que en la región de 
Valdesia la paridad es negativa para las mujeres, aunque cercana a la unidad (0.99). Por otro lado, 
se encuentra una alta paridad de género en Higuamo, pero no se atribuye a una completa asistencia 
de mujeres sino a una muy baja de hombres, de ahí resulta una alta paridad de género entre niñas 
y niños, que esconde la baja asistencia de ambos. A nivel de características seleccionadas no se 
aprecian diferencias importantes, parece que el tener estratos más o menos homogéneos hace que 
las tasas de asistencia neta a la escuela primaria no sean tan diferentes y por lo tanto hace que la 
paridad sea también homogénea, alrededor del 1.00 a nivel nacional. 
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Características geográficas y 
socioeconómicas


Escuela primaria Escuela secundaria


Tasa de Asistencia 
Neta  (TAN) 
MUJERES


Tasa de Asitencia 
Neta (TAN) 
HOMBRES


Indice de 
Paridad de 


Género (IPG)1 


Tasa de Asistencia 
Neta   (TAN) 
MUJERES


Tasa de Asistencia 
Neta   (TAN) 
HOMBRES


Indice de 
Paridad de 


Género (IPG)1


Total 95.5 94.7 1.01 63.2 46.1 1.37


Zona de residencia


     Urbana 95.5 95.3 1.00 66.9 50.8 1.32


     Rural 95.5 93.8 1.02 54.9 36.9 1.49


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 95.1 95.1 1.00 69.9 56.1 1.25


     Grandes Ciudades 94.9 95.5 0.99 69.8 50.6 1.38


     Resto Urbano 96.3 95.4 1.01 61.8 44.8 1.38


     Rural 95.5 93.8 1.02 54.9 36.9 1.49


Región


     Cibao Norte 97.1 95.3 1.02 61.5 47.5 1.30


     Cibao Sur 96.7 95.4 1.01 65.0 43.2 1.50


     Cibao Nordeste 99.4 97.4 1.02 70.1 51.8 1.35


     Cibao Noroeste 96.4 95.9 1.01 61.5 52.0 1.18


     Valdesia 95.5 96.6 0.99 63.5 42.6 1.49


     Enriquillo 95.2 94.0 1.01 53.2 28.4 1.87


     El Valle 94.2 94.0 1.00 59.9 41.2 1.45


     Yuma 93.0 91.5 1.02 55.6 37.0 1.50


     Higuamo 95.0 92.7 1.03 61.3 44.4 1.38


     Ozama o Metropolitana 95.3 95.3 1.00 68.0 54.7 1.24


Nivel de instrucción del jefe 
del hogar 


     Ningún nivel 92.4 92.2 1.00 44.1 21.8 2.03


     Básica o primaria 94.8 93.9 1.01 56.4 37.9 1.49


     Media o secundaria 97.2 96.3 1.01 73.6 64.2 1.15


     Universitaria y postgrado 98.6 98.8 1.00 90.2 78.0 1.16


Grupo quintilico de riqueza


     Grupo más pobre 93.1 91.1 1.02 39.7 23.7 1.68


     Segundo grupo 95.1 93.7 1.01 55.4 31.9 1.74


     Grupo intermedio 96.1 95.4 1.01 67.2 44.3 1.52


     Cuarto grupo 95.7 96.9 0.99 70.0 59.1 1.18


     Grupo más alto 98.3 98.1 1.00 84.0 76.3 1.10


 1MICS Indicador 61; MDG Indicador 9.
 2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.   


Cuadro 7.4
REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa de Asistencia Neta (TAN) e Índice de Paridad de Genero (IPG) de niñas y niños entre 6 y 13  años que 


asisten a la Escuela Primaria y jóvenes de ambos sexos entre 14 y 17 años que asisten a la Secundaria, según características geográficas, 
y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 7.3                                                                                                                  
Equidad de género en educación, según zona de residencia y estrato ENHOGAR 2009-2010


Escuela 
primaria Tasa 
de Asistencia 
Neta (TAN) 
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Escuela 
primaria Tasa 
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Neta (TAN) 
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Tasa de 
Asistencia 
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Asistencia 
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HOMBRES


Paridad en la escuela secundaria


La tasa de asistencia neta (TAN) a la escuela secundaria, considera a la población de 14 a 17 años. La 
TAN nacional para las jóvenes es de 63.2% y de 46.1% para los jóvenes (ver Gráfico 7.3), un aumento 
con respecto a lo observado en el 2006 que era de 51.9 y 36.8% respectivamente. Es decir, que en el 
2009-2010 cerca de dos terceras partes de las jovencitas que deberían estar asistiendo a la escuela 
secundaria lo hacen y de los jóvenes apenas se acercan a la mitad. De la relación anterior resulta un 
índice de paridad mujeres/hombres de 1.37, índice alto, no por alta asistencia de las mujeres sino por 
muy baja asistencia de los hombres.


Gráfico 7.3
Equidad de género en educación, según zona de residencia y estrato, ENHOGAR 2009-2010







Informe General ENHOGAR 2009-2010


Oficina Nacional de Estadística118


La tasa de asistencia neta a la escuela secundaria entre mujeres de 14 y 17 años son relativamente 
altas en la región de Cibao Nordeste (70.1%) y Ozama o Metropolitana (68.0%) y muy bajas en Enriquillo 
(53.2%), Yuma (55.6%) y El Valle (59.9%). En todas las regiones, las tasas de asistencia para los 
hombres son más bajas que para las mujeres. En algunos casos el índice de paridad es especialmente 
alto, como en la región Enriquillo, pero la ya baja asistencia de mujeres (53.2%) es aún peor para los 
hombres (28.4%), resultando un índice de paridad de 1.87, es decir, que en Enriquillo por cada 100 
hombres de 14 a 17 años que asisten a la escuela secundaria, lo hacen 187 jovencitas de la misma 
edad, pero ni siquiera ellas asisten todas, si no que asisten solo 53 de cada 100.


Por características seleccionadas, las mayores tasas de asistencia a la escuela secundaria se dan 
cuando la educación del jefe de hogar es mayor y cuando los jóvenes pertenecen al grupo quintílico 
más alto. Las tasas en estos estratos son similares entre mujeres y hombres, para resultar en paridad 
cercana a 1 (1.16 cuando el jefe del hogar alcanza un nivel superior de educación y 1.10 para el 
quintil más rico). La paridad menos adecuada se da en los dos quintiles más bajos, pues la TAN de los 
hombres es de casi la mitad que la de las mujeres, que ya es baja. 


En resumen, la tasa de asistencia neta de mujeres a la escuela secundaria es baja, pero es aún más 
baja en los hombres, por lo que se recomienda no tomar en cuenta el Índice de Paridad de Género 
solo, sino acompañado de la TAN a la escuela secundaria, pues, se reitera, estas tasas son muy bajas.


7.2.3 Asistencia escolar de niños y niñas huérfanos (as)


Cada vez se asigna mayor importancia al conocimiento de la situación de orfandad de madre, de padre 
o de ambos, para los menores de 18 años. Se sabe que en países donde la prevalencia e incidencia 
del VIH/SIDA es alta, la orfandad por esta causa es importante y se hace necesario conocer sobre la 
misma. En esos países, la mayoría de las madres y una parte importante de los padres han muerto 
a causa del SIDA, dejando proporciones considerables de niños y niñas en la orfandad. Las mujeres 
suelen ser más vulnerables ante el virus y por eso mueren primero que el padre, generalmente cuando 
los hombres ya se han ido del hogar. Por tanto, otros familiares en esos hogares como abuelos o tíos 
de los niños y niñas huérfanos, terminan siendo los padres adoptivos de estos menores.


En el caso de la República Dominicana, no se ha investigado el tema de orfandad ligado al VIH/SIDA, 
pero sí sobre orfandad de menores de 18 años. A continuación se presentan comparaciones en la 
tasa de asistencia escolar de niños y niñas huérfanos y no huérfanos, para analizar la vulnerabilidad 
de esta población sobre un derecho como es la asistencia a la escuela.


A nivel nacional se tienen pocos casos de niños y niñas huérfanos de ambos padres, con un 0.6% 
(ver Cuadro 7.5), esta cifra fue más baja en la encuesta del 2006, pues presentó un 0.3%, aunque en 
ambos años fue menos del 1 %. La tasa de asistencia para huérfanos de ambos padres es del 95.7%.
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Características  geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Porcentaje de  
niños y niñas  
cuya madre y  


padre han muerto


Asistencia escolar  
de niños y niñas  


cuya madre y  
padre han muerto


Porcentaje de  
niños y niñas que 
vive con la madre 


y/o el padre


Asistencia escolar 
de niños y niñas que 
viven con la madre 


y/o el padre


Asistencia escolar 
de huérfanos vs 


asistencia escolar  
de no huérfanos


Total 0.6 95.7 79.1 97.7 0.98


Zona de residencia


     Urbana 0.6 100.0 79.8 98.0 1.02


     Rural 0.6 87.5 77.6 97.2 0.90


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo3 1.1 100.0 82.8 98.0 1.02


     Grandes Ciudades 0.5 100.0 81.6 97.1 1.03


     Resto Urbano 0.1 100.0 75.4 98.5 1.02


     Rural 0.6 87.5 77.6 97.2 0.90


Sexo


     Hombres 0.7 93.2 79.0 97.2 0.96


     Mujeres 0.5 100.0 79.1 98.3 1.02


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 0.7 82.8 74.6 96.6 0.86


     Segundo grupo 0.1 100.0 81.6 97.0 1.03


     Grupo intermedio 1.1 100.0 77.2 98.2 1.02


     Cuarto grupo 1.0 100.0 79.2 98.0 1.02


     Grupo más alto 0.0 na 83.1 99.0 na


Cuadro 7.5
REPÚBLICA DOMINICANA: Asistencia escolar de niños y niñas de 10 a 14 años por estado de orfandad, según características geográficas, 


demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
Continúa
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Características  geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Porcentaje 
de niños y 


niñas que son 
huérfanos1


Asistencia 
escolar de niños 
y niñas que son 


huérfanos


Porcentaje de 
niños y niñas 
que no son 
huérfanos


Asistencia 
escolar de niños 
y niñas que no 
son huérfanos


Asistencia escolar de 
niños y niñas huérfanos  
vs niños y niñas que no 


son huérfanos2


Números de 
niños y niñas 
en edad 10 a 


14 años


Total 5.9 94.8 94.1 97.3 0.97 3,537


Zona de residencia


     Urbana 5.8 96.9 94.2 97.5 0.99 2,289


     Rural 6.0 90.7 94.0 96.7 0.94 1,247


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo3 5.9 95.2 94.1 97.3 0.98 937


     Grandes Ciudades 5.2 96.8 94.8 96.8 1.00 491


     Resto Urbano 6.1 98.6 93.9 98.1 1.01 862


     Rural 6.0 90.7 94.0 96.7 0.94 1,247


Sexo


     Hombres 6.5 92.2 93.5 96.9 0.95 1,869


     Mujeres 5.3 98.0 94.7 97.6 1.00 1,668


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 7.0 90.3 93.0 95.5 0.95 745


     Segundo grupo 5.5 96.0 94.5 96.7 0.99 799


     Grupo intermedio 5.9 95.9 94.1 97.5 0.98 705


     Cuarto grupo 5.5 100.0 94.5 97.8 1.02 698


     Grupo más alto 5.5 91.9 94.5 99.0 0.93 590


 1MICS Indicador 75;  (2) MICS Indicador 77; MDG Indicador 20.
3Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
na = No aplicable


Cuadro 7.5
REPÚBLICA DOMINICANA: Asistencia escolar de niños y niñas de 10 a 14 años por estado de orfandad, según características geográficas, 


demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
Conclusión
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Por otro lado, 4 de cada 5 niños y niñas de 10 a 14 años (79.1%) tienen ambos padres vivos y 
viven con al menos alguno de ellos. No se aprecian diferencias importantes según características 
seleccionadas, solamente al estratificar a la población por grupos quintílicos de riqueza se nota alguna 
diferencia entre el grupo más pobre y el más alto, con un 74.9% y un 83.1% respectivamente. Parece 
que esta diferencia, en perjuicio de los más pobres, se da tanto porque los padres se separan como 
por orfandad.


La tasa de asistencia escolar de los niños y niñas no huérfanos y que viven con al menos uno de los 
padres, a nivel nacional, es de 97.7%, que no cambia mucho según las características seleccionadas 
(en general cuando los porcentajes para un total son muy altos no se presentan diferencias en 
subgrupos).


El porcentaje de huérfanos en el país alcanza el 5.9% (la proporción de no huérfanos es su 
complemento, 94.1%).  La mayor diferencia se da entre los niños y niñas del grupo quintílico más 
pobre y los de los grupos quintílicos más altos 7.0% y 5.5% respectivamente, esta diferencia se ha 
reducido notablemente en comparación con la ENHOGAR 2006, cuando el porcentaje de huérfanos 
en el grupo más pobre que fue de un 8.7%, casi duplicando al quintil más rico con un 4.9%.


La asistencia escolar de niños y niñas huérfanos en el país, es de 94.8%, con diferencias pequeñas 
solamente a nivel de grupos quintílicos de riqueza, observándose menor asistencia en los grupos 
más pobre. La asistencia escolar de no huérfanos es del 97.3% a nivel nacional, de donde la razón de 
asistencia entre huérfanos y no huérfanos es de 0.97, es decir, que para un mismo número de huérfanos 
y no huérfanos, por cada 100 no huérfanos que asisten a la escuela, también lo hacen 97 huérfanos. 
Solamente, en las grandes ciudades y en el cuarto grupo quintílico de riqueza (medianamente ricos) 
la relación se acerca a la unidad, es decir, que no existen diferencias considerables en la asistencia 
por condición de orfandad o no orfandad.


7.3 Vulnerabilidad infantil


‘‘La vida de niños y niñas, así como las condiciones en que esta se produce, depende de un 
conjunto de elementos que sirven de escenario a la cotidianidad.  También depende del marco 
jurídico que pauta la manera de interactuar con ellos de la sociedad y de los adultos, sobre todo 
los progenitores y personas a cargo de cuidarlos.  Conocer cómo se distribuyen los niños y niñas 
en función de las diferentes categorías socio-económicas y jurídicas permite identificar grupos 
poblacionales sujetos a niveles diferenciados de vulnerabilidad frente a factores que pueden 
afectar su integridad emocional y física’’. 1 


7.3.1 Registro de nacimiento


El Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que “el niño será inscrito 
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir 
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos”, sin 
embargo, la realidad de los países menos industrializados muestra que hay exclusión de niños y niñas.


1 Cáceres & Morillo. Situación de la Niñez en la República Dominicana: Tendencias 1986-2006.  PROFAMILIA. Editora Buho, 2008.
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El acta de nacimiento es el registro oficial del nacimiento de un niño o de una niña mediante un proceso 
administrativo del estado y está coordinado por una sección particular del gobierno. Es el registro 
permanente y oficial de la existencia del niño o niña.  El no poseer este documento coloca a los niños 
y niñas en una posición de desventaja, manteniéndolos en el círculo de pobreza y discriminación. Esta 
situación de invisibilidad los pone en riesgo de sufrir vulneración de sus derechos, exponiéndolo aún 
más a la negligencia, el abuso y la explotación.  


La falta de registro de nacimiento implica que los niños y niñas no tienen prueba de edad ni de 
identidad, carecen de la más mínima protección contra el abuso y la explotación. La infancia que 
no está registrada es fundamentalmente pobre, de padres y cuidadores que no tienen recursos 
financieros para llegar a las oficinas del registro de nacimientos, o que no conocen la importancia del 
registro de nacimientos.  Además, la falta de identificación tiende a darse entre las generaciones y los 
niños y niñas de padres sin registro.


En la ENHOGAR 2009-2010, se obtuvo información sobre el registro de los nacimientos de los últimos 
5 años, sobre las razones de no registro de forma más resumida. Así como se puede observar en el 
Cuadro 7.6, el 79.2% de los niños y niñas del país nacidos en los últimos 5 años fue registrado, en 
la ENHOGAR 2006 esta cifra fue ligeramente más baja, pues solo el 77.9% de los niños y niñas fue 
registrado. Las regiones de planificación que muestran los porcentajes más altos de registros son 
Cibao Sur con un 87.2%; seguido de Cibao Noroeste con un 85.7 y Valdesia con un 85.6% (ver Gráfico 
7.4).  Al otro extremo se encuentra la región de El Valle donde solamente un 70.8% de los niños y niñas 
fue registrado.
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Características 
geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas


Naci-
mientos 


regis-
trados1


Número 
de niños 
y niñas 


menores 
de 5 años


Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años no registados Número 
de niños 
y niñas 


menores de 
5 años no 


registrados


Porque 
cuesta 
mucho


Porque 
hay que 


viajar muy 
lejos para 
registrarlo


No sabía 
que 


debía ser 
registrado


No 
quería 
pagar 
multa


No 
sabía 
dónde 
regis-
trarlo


Falta de 
documentos 


(cédula, 
acta de 


nacimiento)


Descuido 
del padre 


o madre, o 
no quiere 
registrarlo


Otra Total


Total 79.2 2,859 13.6 8.7 0.8 3.1 3.4 10.7 43.5 16.2 100.0 560


Zona de residencia


Urbana 82.6 1,886 9.7 6.4 1.1 2.2 3.0 11.1 49.2 17.4 100.0 311


Rural 72.7 973 18.6 11.6 0.4 4.2 3.9 10.2 36.5 14.7 100.0 249


Estrato geográfico
Ciudad de Santo 
Domingo2 79.2 749 0.9 2.4 0.0 0.9 0.9 1.9 14.1 5.2 100.0 148


Grandes Ciudades 87.3 489 1.6 0.4 0.0 0.1 0.4 1.6 4.3 1.0 100.0 54


Resto Urbano 82.8 647 2.8 0.8 0.6 0.1 0.3 2.7 8.9 3.4 100.0 110


 Rural 72.7 973 8.3 5.2 0.2 1.9 1.7 4.5 16.2 6.6 100.0 249


Región


Cibao Norte 83.4 270 18.2 7.9 0.0 2.1 2.1 19.7 38.1 12.0 100.0 42


Cibao Sur 87.2 145           


Cibao Nordeste 82.0 145 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 58.3 38.1 100.0 24


Cibao Noroeste 85.7 57           


Valdesia 85.6 388 19.5 13.1 4.2 4.8 5.0 1.4 35.4 16.6 100.0 51


Enriquillo 74.9 195 8.0 6.8 3.4 0.0 6.8 6.8 55.2 12.9 100.0 47
El Valle 70.8 144 9.6 6.2 1.7 0.0 0.0 22.6 33.5 26.4 100.0 42
Yuma 73.3 305 19.5 3.5 0.0 1.2 8.1 17.7 41.2 8.8 100.0 75


Higuamo 75.1 353 28.9 12.5 0.0 1.0 1.1 12.1 35.1 9.3 100.0 83
Ozama o 
Metropolitana 78.9 855 4.6 9.1 0.0 5.1 3.1 8.2 52.0 17.9 100.0 172


Sexo


Hombres 80.8 1,437 14.0 8.2 0.9 3.4 3.0 12.0 41.0 17.5 100.0 258


Mujeres 77.6 1,422 13.3 9.1 0.7 2.8 3.7 9.6 45.7 15.1 100.0 303


Grupos de edades


0-11 71.5 536 11.3 8.4 1.5 1.8 1.8 7.3 52.8 15.1 100.0 142


12-23 74.4 594 10.0 10.3 0.0 3.1 1.7 13.0 48.0 13.8 100.0 143


24-35 83.5 562 14.2 7.7 0.8 4.8 5.9 14.1 32.3 20.3 100.0 89


36-47 83.3 568 18.5 9.2 0.0 2.9 6.7 8.8 37.7 16.2 100.0 91


48-59 83.0 598 17.3 7.3 1.6 3.6 2.6 11.0 39.1 17.5 100.0 96
Nivel de instrucción de 
la madre  


Ningún nivel 62.3 188 27.8 17.8 1.3 0.0 6.0 14.3 25.6 7.2 100.0 68


Básica o primaria 70.9 1,283 12.9 7.3 1.0 3.8 3.6 10.8 45.1 15.4 100.0 363


Media o secundaria 86.6 943 8.7 4.1 0.0 1.6 1.6 9.5 52.1 22.4 100.0 106
Universitaria y 
postgrado 96.4 408           


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 60.8 699 19.4 8.2 1.4 1.7 6.2 10.7 38.4 14.0 100.0 264


     Segundo grupo 76.3 604 8.8 12.0 0.0 2.4 0.6 12.6 47.4 16.1 100.0 135


     Grupo intermedio 82.8 574 10.3 4.9 0.8 2.0 0.0 13.1 47.4 21.5 100.0 86


     Cuarto grupo 91.0 540 8.1 1.5 0.0 11.4 3.6 7.3 46.3 21.9 100.0 46


     Grupo más alto 93.4 442 2.4 20.4 0.0 9.0 0.0 0.0 56.4 11.8 100.0 29
1MICS Indicador 62.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.  
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos.


Cuadro 7.6
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de nacimientos registrados y composición porcentual de los niños y niñas menores de 5 años no 
registrados, por razón para no registrarlo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 7.4
Porcentaje de niños y niñas con registro de nacimiento, según regiones de planificación, ENHOGAR 2009-2010
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Según características seleccionadas, se encuentran diferencias importantes en los porcentajes de 
niños y niñas registrados. Así, el 82.6% de los niños y niñas nacidos en el área urbana fue registrado, 
frente al 72.7% de los nacidos en el área rural. A nivel de estrato sorprende un poco que el registro de 
nacimientos en la ciudad de Santo Domingo sea menor que en las grandes ciudades (79.2% y 87.3% 
respectivamente).  


Por nivel de instrucción de la madre las diferencias son marcadas, pues el 62.3% de los hijos de las 
mujeres que no alcanzaron niveles formales de instrucción fueron registrados frente al 96.4% de los 
hijos de mujeres con nivel de instrucción superior y postgrado. Esto se repite entre los hijos de mujeres 
de acuerdo al grupo quintílico de riqueza al que pertenecen, es decir, a mayor condición económica 
mayor es el porcentaje de nacimientos registrados.


7.3.2 Disciplina infantil 


Es importante medir la disciplina del niño y niña, ya que con ello se puede  identificar la prevalencia de 
métodos de disciplina que son violentos en su naturaleza y van en contra de la integridad de los niños 
y niñas, y sus características. Asimismo, la información permitirá evaluar o implementar programas e 
intervenciones destinados a la protección contra toda forma de violencia a niños y niñas.


En general, existe muy poca evidencia empírica sobre las prácticas que los adultos ejercitan sobre los 
niños y niñas para desarrollar disciplina infantil, por lo que las encuestas ENHOGAR, han incluido un 
conjunto de preguntas destinadas a medir estas prácticas. También se ha indagado sobre la forma de 
pensar de los padres acerca de la necesidad o no de castigo físico sobre los hijos e hijas para criarlos 
y educarlos apropiadamente. 


Al analizar los datos obtenidos en la ENHOGAR 2009-2010, queda en evidencia la irracionalidad de 
las personas que utilizan algún tipo de castigo físico con los niños y niñas menores de 14 años, si bien 
los porcentajes de niños y niñas para los que sus padres consideran que el castigo físico es necesario 
para educarlas son bajos, los porcentajes de los que reciben algún tipo de castigo físico superan el 
40% (ver Cuadro 7.7). A nivel nacional, para el 7.5% de los niños y niñas de 2 a 14 años de edad, 
sus padres o tutores consideran que el castigo físico es necesario para educarlos apropiadamente, 
mientras que alrededor de un 46% de los niños y niñas en esas edades ha estado expuesto al castigo 
físico, estos porcentajes presentan una disminución respecto a los obtenidos en la ENHOGAR 2006 
(8.2% y 58% respectivamente). Al abordar esta temática por algunas características se mantiene esta 
misma tendencia.
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Características geográficas,  
demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de niños y niñas de 2 a 14 años Cree que castigo 
físico es necesario 


para educar 
apropiadamente a 


los hijos


Número 
de niños 
de 2 a 14 
años de 


edad 


Disciplina 
no  


violenta


Castigo 
sicológico


Castigo 
físico 


moderado


Castigo 
físico 
severo


Cualquier 
castigo físico 
o sicológico1


No es 
castigado


Sin 
información


Total 27.3 49.7 44.8 1.8 67.4 3.4 2.0 7.5 8,724


Zona de residencia


     Urbana 27.7 51.4 43.1 1.9 66.7 3.2 2.4 6.9 5,672


     Rural 26.6 46.4 48.1 1.8 68.5 3.7 1.2 8.7 3,052


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo 
     Domingo2 29.1 50.5 41.3 2.2 64.6 2.8 3.5 5.4 2,264


     Grandes Ciudades 28.0 49.2 44.4 1.0 66.2 3.5 2.4 7.5 1,332


     Resto Urbano 25.9 54.0 44.2 2.1 69.4 3.4 1.2 8.1 2,075


     Rural 26.6 46.4 48.1 1.8 68.5 3.7 1.2 8.7 3,052


Región


     Cibao Norte 34.0 36.7 37.3 1.1 58.5 4.7 2.8 4.4 794


     Cibao Sur 39.8 33.4 36.2 2.1 54.8 4.6 0.8 6.8 485


     Cibao Nordeste 27.6 49.6 43.2 2.4 68.0 4.1 0.2 9.0 431


     Cibao Noroeste 16.3 66.6 44.2 2.4 79.0 2.6 2.2 9.6 221


     Valdesia 27.2 51.3 45.9 2.4 69.4 2.4 1.0 12.7 1,215


     Enriquillo 23.2 55.9 48.8 1.6 69.7 5.4 1.8 10.4 579


     El Valle 25.0 52.6 50.1 2.0 70.7 3.4 1.0 10.6 446


     Yuma 27.6 45.0 46.6 0.5 66.0 4.7 1.7 3.2 878


     Higuamo 18.5 58.8 55.9 1.7 78.3 2.0 1.1 7.7 1,089


     Ozama o Metropolitana 28.8 50.3 41.6 2.2 65.1 2.8 3.4 5.9 2,586


Sexo


     Hombres 25.2 50.6 47.9 2.3 69.3 3.5 2.0 8.2 4,526


     Mujeres 29.6 48.6 41.6 1.4 65.2 3.2 2.0 6.8 4,198


Grupos de edades


     2-4 20.6 44.3 51.5 0.7 69.8 7.2 2.5 5.6 1,744


     5-9 26.2 49.6 50.2 1.5 69.5 2.6 1.7 7.5 3,443


    10-14 31.7 52.4 36.3 2.7 64.1 2.2 2.0 8.4 3,537


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 21.5 50.4 52.4 2.5 72.7 4.3 1.6 11.9 1,953


     Segundo grupo 26.9 50.0 46.9 2.4 68.3 3.8 1.0 7.6 1,895


     Grupo intermedio 28.1 48.6 45.0 1.1 66.6 3.6 1.7 6.1 1,776


     Cuarto grupo 27.5 52.7 42.3 1.9 68.0 2.4 2.1 6.2 1,689


     Grupo más alto 34.7 46.1 34.4 1.1 59.0 2.2 4.1 4.7 1,410


 1MICS Indicador 74.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.  


Cuadro 7.7
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas de 2 a 14 años por método utilizado para castigarlos, según características 


geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010







Oficina Nacional de Estadística 127


Informe General ENHOGAR 2009-2010


De acuerdo al método utilizado para castigar a los niños y niñas de 2 a 14 años de edad, el castigo 
sicológico, como regaño verbal e insultos, es el más utilizado, pues el 49.7% de los niños, a nivel 
nacional, ha estado expuesto a este tipo de castigo, le sigue el castigo físico moderado con un 44.8%. 
La disciplina no violenta ha sido utilizada solo en el 27.3%, aproximadamente el doble de lo registrado 
en la ENHOGAR 2006 (13.6%). En el caso de las regiones de planificación, el uso de disciplina no 
violenta como método de castigo varía desde un 16.3%, en Cibao Noroeste, hasta un 39.8%, en Cibao 
Sur. Por otro lado, este método de castigo aumenta con el quintil de riqueza desde el 21.5% en el 
quintil más pobre hasta 34.7% en el quintil más rico. 


Cuando se analizan los datos de acuerdo al sexo de los niños y niñas, se puede apreciar que, a pesar 
de que las diferencias no son muy altas, los niños están más expuestos a recibir cualquier tipo de 
castigo, mientras que el porcentaje de niñas que recibe disciplina no violenta es más alto que el de los 
niños (29.6% y 25.2% respectivamente).  Por grupo de edad, se puede observar que en las edades de 
2 a 9 años los niños y niñas están más expuestos al castigo físico que los de 10 a 14, pues para los 
menores de 10 años, las proporción de los que reciben castigo físico gira en torno al 70%, mientras 
que los mayores de 10 años alcanzan solo un 64.1%.


7.3.3 Uniones a edad temprana 


Los programas que abordan la salud reproductiva de las adolescentes y la prevención de VIH se han 
concentrado principalmente en las jóvenes solteras. Sin embargo, la mayor parte de la actividad sexual 
reciente sin protección, entre las adolescentes de la mayoría de los países menos industrializados, 
ocurre dentro del matrimonio legal o consensual.


Las jovencitas que se casan tempranamente tienen un bajo logro educativo, poca capacidad de 
generar ingresos y pocas oportunidades de movilidad social. En algunos entornos, se ha observado 
que las jovencitas casadas presentan tasas más altas de infección por el VIH, que otras jovencitas 
sexualmente activas que no se han casado. Cuando se casan a edad temprana, con frecuencia se 
debe a la pobreza, preocupaciones de los padres acerca del sexo y el embarazo prematrimonial, o a 
otras razones de índole económica o cultural. 


En general, es posible indicar que existe una relación entre las uniones tempranas, la pobreza y el 
bajo logro educativo. También que las jovencitas casadas tienen desventajas relacionadas con las 
esferas de la salud, la relación social y la economía, obstaculizando la capacidad para mejorar su vida 
reproductiva y su vida social. A nivel nacional el 11.8% de las mujeres se casó o unió antes de los 15 
años (ver Cuadro 7.8), esta cifra en la ENHOGAR 2006 fue de 11.3%. Las uniones antes de los 15 
años de edad en la zona urbana constituyen el 10.3%, mientras que en la zona rural es de un 15.5%.
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Características 
geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de 
mujeres de 15 a 


49 años casadas o 
unidas antes de la 
edad de 15 años1


Número de 
mujeres de 


15 a 49 años 
de edad


Porcentaje de 
mujeres de 20 a 


49 años casadas o 
unidas antes de los 
18 años de edad1


Número de 
mujeres de 


20 a 49 años 
de edad


Porcentaje de 
mujeres de 15 
a 19 años de 


edad casadas o 
unidas2


Número de 
mujeres 


de 15 a 19 
años de 


edad 


Número de mujeres 
de 15 a 49 años de 
edad actualmente 
casadas o unidas


Total 11.8 7,265 42.7 5,771 17.1 1,493 3,838


Zona de residencia


Urbana 10.3 5,120 38.5 4,074 15.6 1,046 2,552


Rural 15.5 2,145 52.8 1,697 20.5 448 1,286


Estrato geográfico


Ciudad de Santo 
Domingo3 9.4 2,156 33.9 1,734 14.4 422 1,042


Grandes Ciudades 8.8 1,269 36.8 1,025 13.5 244 624


Resto Urbano 12.5 1,694 45.7 1,315 18.2 379 886


Rural 15.5 2,145 52.8 1,697 20.5 448 1,286


Grupos de edades


15-19 9.9 1,493 na na 17.1 1,493 255


20-24 11.7 1,164 40.8 1,164 na na 527


25-29 11.6 1,074 44.5 1,074 na na 664


30-34 13.8 982 47.6 982 na na 679


35-39 12.8 956 42.4 956 na na 679


40-44 12.9 876 39.6 876 na na 594


45-49 11.1 719 40.6 719 na na 441


Nivel de instrucción 
de la mujer  


Ningún nivel 34.3 224 71.4 211   163


Básica o primaria 22.5 2,637 63.4 2,209 32.7 427 1,726


Media o 
secundaria 5.4 2,921 36.5 1,970 10.7 950 1,269


Universitaria y 
postgrado 2.0 1,473 13.6 1,372 4.8 101 672


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 21.4 1,183 63.8 894 25.5 289 712


     Segundo grupo 14.8 1,415 54.0 1,106 22.9 309 789


     Grupo intermedio 12.5 1,549 45.1 1,238 14.7 310 808


     Cuarto grupo 9.1 1,600 37.8 1,287 13.4 313 789


     Grupo más alto 3.9 1,518 20.1 1,246 8.3 272 739


  1MICS Indicador 67;  2MICS Indicador 68.
3Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos;
na = No aplicable


Cuadro 7.8
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años casadas o unidas antes de cumplir los 15 años de edad; porcentaje 


de mujeres de 20 a 49 años de edad casadas o unidas antes de cumplir los 18 años de edad; y porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 
actualmente casadas o unidas, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Se dijo antes que las uniones a edad temprana tienen relación directa con la pobreza y la información 
que se tiene, estratificada por nivel  de instrucción y grupos quintílicos de riqueza confirma de manera 
inequívoca esa afirmación.  Se observa que, entre las mujeres con ningún nivel de instrucción, una 
de cada tres mujeres se unió antes de los 15 años de edad (34.3%), Mientras que, entre las mujeres 
con nivel de instrucción superior, esto ocurre solo para 2 de cada 100.  Algo casi idéntico ocurre en los 
grupos quintílicos de riqueza, pues las mujeres muy pobres tienen una probabilidad de casarse antes 
de los quince años de edad, 5 veces mayor que las del quintil más rico, 21.4% y 3.9% respectivamente.  


Como en otros indicadores, en las uniones a edad temprana las diferencias se hacen más claras 
cuando se construyen agrupaciones homogéneas internamente y diferenciadas entre estos estratos 
(nivel de instrucción y grupo quintílico de riqueza).  Algo que se ve es que las diferencias entre una 
categoría y la siguiente se repiten exactamente con la subsiguiente, es decir, que las diferencias entre 
subgrupos estratificados con el mismo criterio son casi lineales.


Si se toma como referencia a las mujeres de 20 a 49 años de edad, se observa que el 42.7% de ellas 
ya se ha casado antes de cumplir los 18 años. Más de la mitad de las mujeres (52.8%) que viven 
en la zona rural se han casado antes de los 18 años de edad, mientras que en la zona urbana esto 
ocurre solo en el 38.5%. El porcentaje de uniones tempranas disminuye dramáticamente a medida 
que aumenta el nivel de instrucción  de la mujer y disminuye conforme aumenta el quintil de riqueza. 
El 71.4% de las mujeres sin ningún nivel de instrucción se casa antes de los 18 años de edad, en 
comparación con el 13.6% entre las mujeres con educación superior. Por otro lado, el 63.8% de las 
mujeres en el quintil de riqueza más pobre se unen antes de los 18 años de edad, en comparación 
con el 20.1% entre las mujeres en el quintil de riqueza más rico. 


Entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad, aproximadamente una de cada cinco se encuentra 
casada o unida, representando el 17.1%. Entre las mujeres con nivel de instrucción superior, apenas el 
5% está en unión, en contraste con el 32.7% de aquellas con un nivel primario. Igualmente, el 25.5% 
de las mujeres en el quintil de riqueza más pobre ya está en unión, esta proporción es más de tres 
veces mayor a la observada entre las mujeres en el quintil más rico, donde representan solo el 8%. 


8. Trabajo infantil


Como sostiene la OIT, UNICEF y otras organizaciones, el trabajo infantil es una de las peores formas 
de explotación y abuso. Pone en peligro la salud, seguridad y educación de los más chicos, al mismo 
tiempo que atenta contra su desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social. Los niños 
y niñas deberían gozar de una protección especial y deberían disponer de oportunidades y servicios 
para que puedan desarrollarse física, mental, emocional, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Los niños y niñas deben ser 
protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y explotación.


La lucha contra el trabajo infantil se ha caracterizado principalmente por dos enfoques: la intervención 
directa para retirar a los niños y niñas del trabajo y la intervención indirecta mediante la acción política, 
que buscan mejorar el papel de las medidas políticas y probablemente sean un poderoso instrumento 
para el logro del objetivo de eliminar las peores formas de trabajo infantil. También los sindicatos han 
desempeñado un rol importante en la lucha contra el trabajo infantil, reivindicando la necesidad de 
más y mejores empleos para los adultos como estrategia efectiva de lucha contra el trabajo infantil.
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En la ENHOGAR 2009-2010, se incluyeron preguntas, en varias partes de los cuestionarios aplicados, 
que ayudan a medir el trabajo infantil: en el cuestionario de vivienda y hogar se incluyó un conjunto 
de preguntas sobre el trabajo actual y también en el cuestionario para personas menores de 18 años 
de edad, se indagó sobre trabajo remunerado o no, efectuado por niños, niñas y adolescentes. Por 
último, se preguntó sobre el tiempo dedicado a los quehaceres del hogar.


La encuesta estima que en la República Dominicana el 15.5% de los niños, niñas y adolescentes de 
5 a 17 años de edad, trabaja.


8.1 Diferenciales del trabajo infantil


La probabilidad de que los niños, niñas y adolescentes trabajen se ve influenciada por diversos 
factores como son la pobreza, el sexo, la edad, entre otros. En este acápite se analizan los siguientes 
diferenciales del trabajo infantil: la zona y región de residencia, como factores geográficos; la edad 
y el sexo, como factores demográficos y como factores socioeconómicos el quintil de riqueza al que 
pertenece y la sobrevivencia de los padres.  


8.1.1 Factores geográficos 


Puede esperarse que el trabajo infantil se dé en forma diferente por zona y región de residencia, 
pues el contexto geográfico reproduce las diferencias económicas, sociales y culturales, a nivel  
macro 2 . De acuerdo a los datos de la encuesta, la región que presenta mayores casos de niños, niñas y 
adolescentes ocupados es la región Sur, con un 21.4%, mientras que la región Ozama o Metropolitana 
es la que presenta menor concentración, con solo un 11.3% de niños, niñas y adolescentes que 
trabajan (ver Cuadro 8.1).


2 Cáceres & Morillo. Situación de la Niñez en la República Dominicana: Tendencias 1986-2006.  PROFAMILIA. Editora Buho, 2008.
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Porcentaje de niños y niñas  
de 5 a 17 años que trabaja


Número de niños y niñas  
de 5 a 17 años


Total 15.5 8,401


Zona de residencia


    Urbano 13.0 5,492


    Rural 20.0 2,909


Estrato geográfico


    Ciudad de Santo Domingo1 11.5 2,200


     Grandes Ciudades 12.4 1,242


     Resto Urbano 15.0 2,049


     Rural 20.0 2,910


Grandes Regiones


    Ozama o Metropolitana 11.3 2,482


    Norte o Cibao 17.5 1,844


    Sur 21.4 1,025


    Este 15.6 3,050


Sexo


    Hombres 21.9 4,300


    Mujeres 8.7 4,102


Grupos de edades


     5-9 6.5 3,275


    10-12 16.4 1,986


    13-14 21.5 1,316


    15-17 26.2 1,824


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 22.1 1,798


     Segundo grupo 20.4 1,842


     Grupo intermedio 13.7 1,732


     Cuarto grupo 12.1 1,654


     Grupo más alto 6.5 1,375


Sobrevivencia del padre


    El padre está vivo 15.3 8,010


    El padre no está vivo 20.0 340


    No sabe o sin información 11.8 51


Sobrevivencia de la madre


    La madre está viva 15.4 8,213


    La madre no está viva 19.6 158


    No sabe o sin información 19.4 31
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.


Cuadro 8.1
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años que trabaja,  


según características  geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Por zona de residencia, se pueden observar diferencias importantes ya que en la zona urbana solo 
el 13.0% de los niños, niñas y adolescentes trabaja, mientras que en la rural el 20.0% lo hace. Al 
desagregar la zona urbana por estratos geográficos, la proporción que trabaja es de 11.5% y 12.4% 
para la ciudad de Santo Domingo y las grandes ciudades respectivamente, mas la cifra se eleva a un 
15.0% para el resto urbano.


8.1.2 Factores demográficos


El sexo y la edad son las características básicas de una población y tienen importantes repercusiones 
en los fenómenos demográficos y socioeconómicos3, el trabajo infantil no es la excepción. Con 
respecto al sexo, en el Cuadro 8.1 antes presentado se puede apreciar una diferencia importante, 
pues la proporción de los niños y los adolescentes de 5 a 17 que trabajan (21.9%) es más del doble 
que el de las niñas y las adolescentes (8.7%). Si se observa el fenómeno por edad, se puede encontrar 
que a medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de trabajar, observándose porcentajes 
que van desde 6.5% para los menores de 10 años, hasta un 26.2% en las edades comprendidas entre 
15  y 17 años.


8.1.3 Factores socioeconómicos


El trabajo a edades muy tempranas está asociado a la pobreza. En condiciones de pobreza los hogares 
recurren al trabajo de sus diferentes miembros como forma de generar un ingreso que le permita la 
sobrevivencia. En este contexto la probabilidad de que haya trabajo infantil entre miembros del hogar 
es alta. Así mismo, se esperaría encontrar diferencias importantes de acuerdo a la sobrevivencia de 
los padres.


Como era de esperarse, al analizar los datos por grupos quintílicos de riqueza, el mayor porcentaje de 
niños, niñas y adolescentes trabajando se presenta en el segmento más pobre (22.1%), mientras que 
en el grupo de los más ricos solo trabaja el 6.5%.


Cuando se analiza la condición laboral de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, de acuerdo 
a la sobrevivencia de los padres, en el Cuadro 8.1 se puede apreciar que cuando el padre está vivo el 
15.3% de los niños, niñas y adolescentes del país trabaja, mientras que cuando éste está muerto el 
porcentaje llega a un 20.0%. Lo mismo sucede en el caso de la madre, pues cuando está viva el 15.4% 
de los niños, niñas y adolescentes trabaja, y cuando no lo está esa proporción alcanza el 19.6%.  


 
8.2 Aspectos demográficos del trabajo infantil


En el análisis de los diferenciales del trabajo infantil se presentaron datos nacionales sobre la 
proporción de niños, niñas y adolescentes que trabajan de acuerdo al sexo y la edad.  A continuación 
se presentan estas variables desagregadas a otros niveles de análisis, como por ejemplo, zona y 
región de residencia. 


3 Rodríguez, Jorge.  Demografía I.  Programa Latinoamericano de Actividades en Población.  CELADE.  Edición PROLAP-IISUNAM, México. 1997.
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8.2.1 Sexo


Como se puede observar en el Cuadro 8.2, el porcentaje de los niños y los adolescentes que trabaja, 
a nivel general es más alto que el porcentaje de las niñas y adolescentes. Al analizar la información 
por zona de residencia, se observa que los mayores porcentajes de niños, niñas y adolescentes que 
trabajan se encuentran en la zona rural, con un 29.0% para los varones y 10.1% para las niñas y las 
adolescentes, estableciendo una diferencia por sexo de 18.9%. Estas proporciones en la zona urbana, 
son del 18.0% para los varones y 7.9% para las niñas y adolescentes. Asimismo, de acuerdo al estrato 
geográfico al que pertenecen, se tiene que para los varones el 15.9% de los que trabajan residen en 
la ciudad de Santo Domingo y el 21.0% en el resto urbano y en el caso de las mujeres, el 6.9% reside 
en Santo Domingo y el 9.1% en el resto urbano.
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Características geográficas, 
demográficas y socieconómicas


Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años que trabaja Número de niños y niñas  
de 5 a 17 añosHombres Mujeres


Total 21.9 8.7 8,401


Zona de residencia


Urbano 18.0 7.9 5,492


Rural 29.0 10.1 2,909


Estrato geográfico


    Ciudad de Santo Domingo1 15.9 6.9 2,200


     Grandes Ciudades 17.0 7.9 1,242


     Resto Urbano 21.0 9.1 2,049


     Rural 29.0 10.1 2,910


Grandes regiones


Ozama o Metropolitana 15.8 6.5 2,482


Norte o Cibao 25.5 9.1 1,844


Este 23.7 10.6 3,050


Sur 24.2 9.1 1,025


Grupos de edades


5-9 8.3 4.6 3,275


10-12 21.9 10.2 1,986


13-14 32.4 9.7 1,316


15-17 39.0 13.5 1,824


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 31.2 11.9 1,798


     Segundo grupo 29.5 10.5 1,842


     Grupo intermedio 19.2 8.0 1,732


     Cuarto grupo 16.3 7.7 1,654


     Grupo más alto 8.8 4.2 1,375


Sobrevivencia del pade


El padre está vivo 21.8 8.5 8,008


El padre no está vivo 25.4 14.0 342


No sabe 0.0 22.2 13


Sin información 16.7 7.7 38


Sobrevivencia de la madre


La madre está viva 21.8 8.7 8,213


La madre no está viva 28.6 8.2 157


No sabe 33.3 50.0 4


Sin información 20.0 11.8 27
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.


Cuadro 8.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años que trabaja, por sexo,  
según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Es importante destacar la información obtenida de acuerdo a la sobrevivencia de los padres. Se puede 
apreciar que el porcentaje de los niños y los adolescentes que trabaja siempre es más alto que el 
de las niñas y las adolescentes, sin importar si el padre o la madre están vivos o no. En el caso de 
los niños y los adolescentes, el porcentaje que trabaja es mayor cuando la madre ha fallecido que 
cuando es el padre que no está vivo (28.6 y 25.4% respectivamente). En el caso de las niñas y las 
adolescentes ocurre lo contrario, pues el porcentaje que trabaja cuando el fallecido es el padre es de 
un 14.0%, mientras que si es la madre la que no está viva, el porcentaje de niñas trabajadoras es solo 
de un 8.2%.


8.2.2 Edad


Al observar los porcentajes de niños, niñas y adolescentes que trabajan por grupo de edad, de acuerdo 
a algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, se puede apreciar que en 
los grupos de edades más altos es donde se concentran los mayores porcentajes (ver Cuadro 8.3). 
Para casi la totalidad de las características analizadas la tendencia que presentan los datos es que a 
medida que aumenta la edad de los niños, niñas y adolescentes aumenta la probabilidad de trabajar. 
Ahora bien, en el caso de la sobrevivencia de los padres este patrón se rompe un poco, presentándose 
un mayor porcentaje que trabaja en el grupo de 13 a 14 años de edad que en el grupo de 15 a 17.  
Cuando el padre ha fallecido el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 13 a 14 que trabaja es 
de un 37.9%, cuando es la madre la fallecida este porcentaje es de 33.3%.  Mientras que para el grupo 
de 15 a 17 años las proporciones son de 21.9% y 18.4% respectivamente.
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Características geográficas, 
demográficas y socieconómicas


Porcentaje de niños de 5 a 17 años que trabaja Número de niños y niñas  
de 5 a 17 años5-9 años 10-12 13-14 15-17


Total 6.5 16.4 21.5 26.2 8,401


Zona de residencia


Urbano 4.6 14.3 17.2 23.1 5,492


Rural 9.9 20.0 29.3 32.9 2,909


Estrato geográfico


Ciudad de Santo Domingo1 2.8 14.5 12.7 22.1 2,200


Grandes Ciudades 4.6 11.5 18.2 23.2 1,242


Resto Urbano 6.5 15.7 21.2 24.2 2,049


Rural 9.9 20.0 29.3 32.9 2,910


Grandes regiones


Ozama o Metropolitana 2.6 13.3 13.4 22.5 2,482


Norte o Cibao 7.5 16.0 27.8 29.1 1,844


Este 8.5 18.3 22.9 28.3 3,050


Sur 8.2 18.4 23.7 26.3 1,025


Sexo


Hombres 8.3 21.9 32.4 39.0 3,275


Mujeres 4.6 10.2 9.7 13.5 1,986


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 10.7 22.6 31.4 38.0 1,798


     Segundo grupo 9.1 22.4 27.6 32.7 1,842


     Grupo intermedio 5.5 12.5 19.0 25.8 1,732


     Cuarto grupo 3.3 14.8 17.8 20.6 1,654


     Grupo más alto 2.2 6.0 8.5 12.3 1,375


Sobrevivencia del pade


El padre está vivo 6.4 16.5 20.9 26.6 8,008


El padre no está vivo 10.7 16.0 37.9 21.9 342


No sabe 0.0 0.0 0.0 40.0 13


Sin información 0.0 0.0 0.0 12.0 38


Sobrevivencia de la madre


La madre está viva 6.5 16.3 21.3 26.5 8,213


La madre no está viva 7.9 20.9 33.3 18.4 157


No sabe 0.0 100.0 0.0 33.3 4


Sin información 0.0 0.0 0.0 15.0 27
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.


Cuadro 8.3
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años que trabaja, por edad, según características geográficas, 


demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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8.3 Actividades realizadas


En la ENHOGAR 2009-2010 se preguntó sobre la actividad realizada la semana anterior a la encuesta, 
de acuerdo con los datos obtenidos el 19.9% de los niños, niñas y adolescentes del país trabajan por 
paga, sea recibiendo un salario, comisión o pago en especie, mientras que un 18.4% se contabiliza 
en trabajo por cuenta propia en granja o conuco del hogar (ver Cuadro 8.4). Otra cifra importante es 
el de los que ayudan (trabajan) sin recibir pago en negocio familiar, alcanzando un 15.2%. Cuando se 
observan los datos por región, el porcentaje más alto que trabaja por cuenta propia en granja o conuco 
del hogar, se presenta en la región Sur, pues el 33.8% de los niños, niñas y adolescentes residentes 
en esta región realiza esta actividad. En la región Ozama o metropolitana el 25.6% de niños, niñas y 
adolescentes trabajan por pago, ya sea por un salario, comisión o pago en especies. Esta proporción 
es del 26.1% si se tiene en cuenta solo el estrato geográfico de la ciudad de Santo Domingo y 25.3% 
en las grandes ciudades.
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Características 
geográficas, 
demográficas y 
socieconómicas


Porcentaje de niños de 5 a 17 años que trabaja


Número 
de niños 
de 5 a 


17 años 
que 


trabaja


Trabajó 
por cuenta 
propia en 
granja o 


conuco del 
hogar


Capturó 
animales 
salvajes 


para venta 
o para el 
consumo 
del hogar


Dirigió o 
realizó 


negocio 
para él 
o ella 


mismo(a) 
con otra 
persona


Trabajó 
por paga, 
salario, 


comisión 
o pago en 
especie


Es 
empleado(a) 
doméstico(a) 


por paga, 
salario, 


comisión 
o pago en 
especie


Ayudó sin 
recibir 


pago en 
negocio 
familiar


Trabajó en 
construc-


ción o 
mejora de 
su hogar


Cargó 
agua 
o leña 
para 
otro 


hogar


Trabajó en la 
fabricación 


de otros 
productos 


para uso del 
hogar


Otro


Total 18.4 4.2 8.1 19.9 7.4 15.2 3.9 7.7 0.7 22.0 1,298


Zona de 
residencia


Urbano 6.2 2.7 8.7 23.4 8.1 16.2 5.0 5.0 0.6 24.1 715


Rural 33.3 6.2 7.4 15.6 6.5 13.9 2.4 11.0 0.9 19.6 583


Estrato 
geográfico


Ciudad de 
 Santo 
 Domingo1


2.0 3.2 10.3 26.1 9.4 13.4 9.4 5.1 0.0 22.9 253


Grandes 
Ciudades 3.2 1.3 6.5 25.3 7.1 11.1 2.6 3.9 0.6 29.4 154


Resto Urbano 11.0 2.9 8.4 20.4 7.8 21.0 2.9 5.5 1.0 22.1 308


Rural 33.3 6.2 7.4 15.6 6.5 13.9 2.4 11.0 0.9 19.6 583


Grandes 
regiones


Ozama o 
Metropoli-
tana


2.8 3.2 10.0 25.6 8.9 13.2 8.9 5.0 0.0 21.8 281


Norte o Cibao 22.0 5.0 7.1 18.3 9.3 13.3 1.9 5.9 1.5 18.3 323


Sur 33.8 2.3 4.1 14.2 3.7 15.1 2.3 5.5 0.5 28.3 475


Este 18.1 5.3 9.5 20.4 7.1 18.1 2.9 11.6 0.6 21.8 219


Sexo


Hombres 23.4 5.0 7.4 21.2 6.2 12.1 4.8 8.1 0.7 23.4 942


Mujeres 5.1 2.2 9.8 16.6 11.0 23.3 1.7 6.7 0.6 18.3 356


Grupos de 
edades


5-9 18.9 5.2 5.2 10.8 7.1 13.2 1.4 10.8 0.5 25.0 213


10-12 18.7 4.6 9.2 11.4 10.4 22.8 4.3 11.7 0.6 15.0 326


13-14 19.9 3.9 8.2 24.8 6.0 13.8 4.6 7.1 0.4 23.7 282


15-17 16.9 3.8 8.6 26.8 6.5 11.7 4.2 4.0 1.3 24.5 477


Grupo quintílico 
de riqueza


     Grupo más 
pobre 32.2 7.3 7.1 17.1 7.6 12.1 2.0 12.1 0.8 21.7 397


     Segundo grupo 18.4 4.0 8.8 20.8 9.0 13.8 7.2 8.2 0.8 18.6 375


     Grupo 
intermedio 10.5 3.0 9.3 20.3 3.0 17.7 2.1 4.2 0.0 27.8 237


     Cuarto grupo 7.5 1.5 9.5 24.5 9.0 18.0 1.0 4.5 0.0 21.5 200


     Grupo más alto 2.3 0.0 2.3 16.9 9.1 23.6 9.1 1.1 2.2 23.6 89
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.


Cuadro 8.4 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años que trabaja, por tipo de actividad realizada la semana anterior a la 


encuesta, según características geográficas demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Los niños y los adolescentes que trabajan por cuenta propia en granja o conuco del hogar son más que 
las niñas y las adolescentes, presentando una diferencia muy marcada, 23.4% y 5.1% respectivamente. 
Cuando se trata de ayuda sin pago en negocio familiar, la diferencia sigue siendo marcada, pero en 
caso contrario, pues las niñas y las adolescentes que realizan este tipo de actividad alcanza casi el 
doble de los niños y los adolescentes que la realizan, con 23.3% y 12.1% respectivamente. Como es 
de esperar, cuando se trata de trabajo domestico por paga, sea con salario, comisión o en especie, las 
niñas y las adolescentes que realizan esta actividad también superan a los niños y los adolescentes, 
pues las cifras son 11.0% y 6.2% respectivamente.


Cuando se analizan los datos de acuerdo a la edad, se puede observar que el mayor porcentaje de los 
que trabajan por paga se presentan en las edades de 15 a 17 años, con un 26.8%. Por otro lado, el 
rango de edad que presenta porcentaje más alto en la categoría de ayuda sin paga en negocio familiar, 
es el que comprende las edades de 10 a 12 años (22.8%). Según quintiles de riqueza, el 32.2% de 
los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al quintil más pobre, realiza trabajos por cuenta propia 
en granja o conuco del hogar, un 17.1% de los pertenecientes a este quintil, realiza trabajo por paga, 
salario comisión o pago en especie. 


8.4 Número de horas trabajadas por semana


Los niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas entre 5 y 17 años a nivel nacional dedican en 
promedio 21.7 horas, a realizar trabajos por paga, ya sea por salario, comisión o pago en especie (ver 
Cuadro 8.5). La actividad en que los niños, niñas y adolescentes dedican menos tiempo, en promedio 
de horas trabajada (4.8), es la carga de agua o leña para otro hogar. Por región, en Santo Domingo 
la actividad que aparece con mayor número de horas declaradas, en promedio, es el trabajo por 
paga, que alcanzó un promedio de 27.4 horas, los mismo ocurre en el Cibao y en el Este, donde esta 
actividad es la que presenta los promedios más alto de horas (23.1 y 17.5 horas respectivamente). 
Mientras que en la región Sur, la actividad que mayor promedio de hora presenta es la de dirigir o 
realizar negocio para ellos mismos con otra persona, con un promedio de 20.4 horas. Es importante 
resaltar que niños y niñas entre 5 a 9 años de edad trabajan en promedio 24.0 horas a la semana 
fabricando algún producto para uso del hogar.
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Características 
geográficas, 
demográficas y 
socieconómicas


Población de 5 a 17 años que trabaja


Número 
de niños 
y niñas 


de 5 a 17 
años que 
trabaja


Trabajó 
por cuenta 
propia en 
granja o 


conuco del 
hogar


Capturó 
animales 
salvajes 


para venta 
o para el 
consumo 
del hogar


Dirigió o 
realizó 


negocio 
para sí 
mismo 


con otra 
persona


Trabajó 
por paga, 
salario, 


comisión 
o pago en 
especie


Es 
empleado(a) 
doméstico(a) 


por paga, 
salario, 


comisión 
o pago en 
especie


Ayudó 
sin 


recibir 
pago en 
negocio 
familiar


Trabajó en 
construcción 
o mejora de 


su hogar


Cargó 
agua 
o leña 
para 
otro 


hogar


Trabajó 
en la 


fabricación 
de otros 


productos 
para uso 
del hogar


Otro


Total 13.7 6.2 15.0 21.7 11.8 10.6 9.3 4.8 5.4 14.7 1,298


Zona de residencia


Urbano 11.1 8.1 17.3 25.8 13.0 11.6 10.7 4.0 6.9 15.3 715


Rural 14.3 5.2 11.5 14.1 9.9 9.2 5.7 5.2 4.3 13.7 583


Estrato geográfico


Ciudad de Santo 
Domingo1 11.5 6.3 20.1 28.6 15.0 11.1 9.8 3.6 0.0 15.2 253


Grandes Ciudades 7.5 2.0 19.8 28.1 17.4 12.5 11.8 3.4 4.0 15.1 154


Resto Urbano 11.5 10.8 13.4 21.4 9.1 11.6 12.6 4.5 7.8 15.6 308


Rural 14.3 5.2 11.5 14.1 9.9 9.2 5.7 5.2 4.3 13.7 583


Grandes regiones


Ozama o 
Metropolitana 9.8 6.3 20.8 27.4 14.5 11.5 9.4 3.6 0.0 16.0 281


Norte o Cibao 14.7 4.4 12.2 23.1 10.2 10.1 6.2 3.2 3.2 16.8 323


Sur 14.8 6.6 20.4 19.1 13.6 12.0 8.7 6.4 13.5 13.7 475


Este 12.4 7.3 11.5 17.5 10.9 9.9 10.6 5.3 5.0 13.3 219


Sexo


Hombres 14.2 6.5 14.5 21.8 12.0 11.6 10.0 4.9 6.5 15.5 942


Mujeres 8.5 4.4 15.8 21.4 11.5 9.3 3.5 4.4 2.2 11.9 356


Grupos de edades


  5-9 10.1 6.9 12.8 11.3 9.1 8.2 10.5 5.1 24.0 11.5 213


10-12 12.4 3.7 12.0 13.3 7.8 11.1 4.1 5.2 1.9 12.4 326


13-14 13.0 7.9 12.2 21.0 8.4 12.2 5.5 4.2 1.0 13.4 282


15-17 17.1 7.0 19.1 26.4 19.4 10.1 15.3 4.2 4.7 18.0 477


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 14.7 6.1 11.9 18.4 12.2 9.8 13.7 5.1 5.1 14.8 397


     Segundo grupo 12.7 7.4 16.5 18.3 6.3 7.6 7.6 4.7 3.2 13.6 375


     Grupo intermedio 15.8 4.1 21.7 25.7 13.0 11.2 22.9 5.7 0.0 16.1 237


     Cuarto grupo 8.7 6.0 11.0 26.1 15.8 13.5 7.0 3.0 0.0 14.2 200


     Grupo más alto 4.3 0.0 1.7 26.9 23.3 13.4 3.0 1.5 9.3 14.8 89
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.


Cuadro 8.5 
REPÚBLICA DOMINICANA: Número promedio de horas trabajadas semanalmente por la población de 5 a 17 años, por tipo de actividad 
realizada la semana anterior a la encuesta, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Se observa que a mayor desarrollo de la zona geográfica, mayor es el número promedio de horas 
trabajadas por los niños, niñas y adolescentes. En este sentido se destaca que en la ciudad de Santo 
Domingo, el número promedio de horas trabajadas por aquellos que trabajan a cambio de algún tipo 
de pago es de 28.6 horas, en cambio esta cifra es de 14.1 horas para los niños, niñas y adolescentes 
en el estrato rural.
 
La actividad que presenta el promedio más alto de horas trabajadas a la semana, para ambos sexos, 
de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad es la de trabajo por paga, salario, comisión o 
pago en especie, alcanzando promedios de 21.8 y 21.4 horas trabajadas, respectivamente. En cuanto 
a quintiles de riqueza se refiere, se puede apreciar que el promedio de hora dedicado a trabajos por 
cuenta propia en graja o conuco del hogar, es más alto en el quintil más pobre que en el más rico (14.7 
y 4.3, respectivamente), mientras que, al observar el promedio de hora dedicado a trabajos por paga, 
salario, comisión o pago en especie, la relación se invierte, ya que el grupo más pobre presenta un 
promedio menor de horas que el más rico, 18.4 y 26.9 horas a la semana, respectivamente. 


8.5 Problemas a los que se exponen por su condición de trabajador


A nivel nacional, el 48.8% de los niños, niñas y adolescentes que trabajan está expuestos a riesgos 
laborales en el entorno que desempeñan esta actividad, 23.6% indicó haber tenido algún problema 
a consecuencia del trabajo realizado en los últimos doce meses anteriores a la encuesta y alrededor 
del 15.2% fue maltratado (ver Cuadro 8.6). La zona rural posee el  porcentaje más alto de niños, 
niñas y adolescentes que trabajan, expuestos a riesgos en el  entorno  laboral, con un porcentaje de 
56.3%, mientras que en la urbana esta proporción es de 42.7%, y si se baja al estrato de la ciudad 
de Santo Domingo, la proporción disminuye hasta 37.5%. Así mismo, los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores que han sido maltratados es más alto en la zona rural que en la urbana, 16.2% y 14.4% 
respectivamente.
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Características geográficas, 
demográficas y socieconómicas


Porcentaje de niños de 5 a 17 años que trabaja
Número de niños de 5 a 


17 años que trabajaHa sido 
maltratado


Tuvo algún problema a consecuencia  
del trabajo en los últimos 12 meses


Está expuesto a riesgos  
en el entorno laboral


Total 15.2 23.6 48.8 1,298


Zona de residencia


Urbano 14.4 21.1 42.7 715


Rural 16.2 26.6 56.3 583


Estrato geográfico


    Ciudad de Santo Domingo1 12.6 20.9 37.5 254


     Grandes Ciudades 12.3 20.3 40.3 153


     Resto Urbano 17.2 21.8 48.1 308


     Rural 16.2 26.6 56.3 583


Grandes regiones


Ozama o Metropolitana 12.1 20.3 37.1 281


Norte o Cibao 13.6 23.8 49.2 323


Sur 23.7 27.4 59.4 475


Este 14.3 23.5 50.3 219


Sexo


Hombres 17.3 26.4 54.5 942


Mujeres 9.8 16.0 34.0 356


Grupos de edades


5-9 18.9 26.9 44.8 213


10-12 18.1 21.2 42.9 326


13-14 13.4 22.3 51.6 282


15-17 12.8 24.5 52.7 477


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 16.6 28.0 60.7 397


     Segundo grupo 16.5 25.1 50.8 375


     Grupo intermedio 19.0 24.5 45.1 237


     Cuarto grupo 7.5 16.5 34.0 200


     Grupo más alto 11.4 11.4 30.3 89
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.


Cuadro 8.6
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años que trabaja, por tipo de problema enfrentado por su condición de 


trabajador, según características geográficas demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Por región, la que presenta más alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes expuestos a riesgos 
en el entorno laboral es la región Sur (59.4%), también es la que presenta mayor proporción de niños, 
niñas y adolescentes maltratos en su condición de trabajadores (23.7%). El grupo de 5 a 9 años de 
edad es el que presenta mayores niveles de niños y niñas que han sido víctima de maltrato en sus 
trabajos, con un 18.9%. En este mismo grupo el 26.9% ha tenido algún problema a consecuencia de 
su trabajo en los últimos 12 meses, para el grupo de 15 a 17 años el porcentaje es de un 24.5%. Por 
quintiles de riqueza, el 60.7% de los perteneciente al grupo más pobre ha estado expuesto a mayores 
riegos en el entorno laboral, reduciéndose a la mitad esas cifras (30.3%) cuando se trata del grupo 
más alto. 


8.6 Otros conceptos de trabajo infantil


UNICEF define el trabajo infantil como cualquier trabajo que supere un número mínimo de horas, 
dependiendo de la edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo. Ese tipo de trabajo se considera 
perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse. Para UNICEF, un niño está sometido a 
trabajo infantil cuando se dan las siguientes condiciones:


• Niños y niñas de 5 a 11 años que, durante la semana precedente a la encuesta, dedicaron 
al menos una hora a un trabajo remunerado o realizaron trabajos domésticos por lo menos 
durante 28 horas.


• Niños y niñas de 12 a 14 años que, durante la semana precedente a la encuesta,  realizaron una 
actividad económica al menos durante 14 horas o realizaron trabajos domésticos por lo menos 
durante 28 horas.


De acuerdo a los resultados de la ENHOGAR 2009-2010, y siguiendo los criterios de las Encuestas 
MICS (Multiple Indicators Cluster Surveys), en la República Dominicana un 12.9% de los niños y niñas 
de 5 a 14 años había trabajado la semana anterior a la entrevista (ver Cuadro 8.7). De éstos, el 6.7% 
indica haber trabajado por dinero y el 0.8% por especie.  Por su lado, un 0.5% dedica 28 horas o más 
a la semana a quehaceres domésticos.







Informe General ENHOGAR 2009-2010


Oficina Nacional de Estadística144


Características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de niños y niñas de 5 a 14 años
Número de 


niños y niñas 
de 5-14 años


Trabaja 
actualmente1


Trabaja 
actualmente  


por dinero


Trabaja 
actualmente 
por especie


Trabaja 
actualmente sin 
remuneración


Dedica a quehaceres 
domésticos 28 horas y 


más a la semana


Sin 
información


Total 12.9 6.7 0.8 3.9 0.5 1.0 6,577


Zona de residencia


    Urbano 10.6 5.6 0.7 2.7 0.5 1.1 4,242


    Rural 17.1 8.8 1.0 6.0 0.4 0.9 2,335


Estrato geográfico


    Ciudad de Santo Domingo2 8.6 4.7 0.8 1.4 0.3 1.4 1,689


     Grandes Ciudades 9.6 6.1 0.2 2.3 0.3 0.7 966


     Resto Urbano 13.2 6.3 0.9 4.4 0.9 0.9 1,587


     Rural 17.1 8.8 1.0 6.0 0.4 0.9 2,335


Grandes regiones


    Ozama o Metropolitana 8.3 4.6 0.7 1.3 0.3 1.4 1,914


    Norte o CIbao 14.4 8.8 1.0 3.3 0.3 1.0 1,430


    Sur 15.2 6.7 0.7 6.3 0.9 0.7 1,726


    Este 14.6 7.4 0.8 4.9 0.5 1.0 1,507


Sexo


    Hombres 17.5 10.1 1.0 5.0 0.3 1.2 3,392


    Mujeres 7.9 3.1 0.6 2.7 0.8 0.8 3,184


Grupos de edades


    5-11 8.9 4.6 0.4 2.9 0.3 0.9 4,552


    12-14 21.7 11.6 1.7 6.1 1.0 1.3 2,025


Asistencia a la escuela


    Asiste 12.8 6.7 0.8 3.8 0.5 1.0 6,295


    No asiste 15.4 7.9 0.3 5.3 1.1 0.9 281


Nivel de instrucción de la 
madre


    Ningun nivel 19.9 10.3 0.9 6.7 0.9 1.1 554


    Primaria 15.0 8.0 0.9 4.3 0.4 1.3 3,758


    Secundaria 8.6 4.1 0.7 2.5 0.6 0.7 1,487


    Univesitaria y postgrado 5.2 2.2 0.1 2.5 0.2 0.1 689


    Sin información/ No sabe 12.6 8.0 0.0 2.6 1.0 1.0 88


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 18.5 9.2 1.2 6.7 0.6 0.9 1,444


     Segundo grupo 17.6 10.4 1.0 4.2 0.8 1.3 1,441


     Grupo intermedio 10.4 5.8 0.4 2.8 0.2 1.0 1,351


     Cuarto grupo 10.1 4.8 1.0 2.8 0.3 1.2 1,301


     Grupo más alto 5.1 1.8 0.1 2.2 0.6 0.5 1,040
1 MICS Indicador 71.
2 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.


Cuadro 8.7
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de niños y niñas de 5 a 14 años que estuvieron involucrados en alguna actividad laboral por 


condición de trabajo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Desde el aspecto geográfico, la región que presenta mayores casos de niños, niñas y adolescentes 
que trabajan actualmente, siguiendo la definición establecida para las encuestas MICS de UNICEF, es 
la región Sur con un 15.2%, mientras que la región Ozama o Metropolitana es la que presenta menor 
concentración, con solo un 8.3% de niños, niñas y adolescentes que trabajan.


El porcentaje de niños y niñas que trabajó la semana anterior a la entrevista, muestra diferencias 
importantes por sexo, pues se tiene un 17.5% de niños trabajando, frente a un 7.9% de niñas en esta 
situación. También es importante la relación que existe entre trabajo infantil y escolaridad, pues el 
15.4% de niños y niñas que trabajan, no participa en la escuela. 


Por otro lado, cuanto mayor es el nivel educativo de la madre, menor es la proporción de niños y niñas 
trabajadores. Se tiene un 19.9% de niños y niñas trabajando cuando la madre no tiene ningún nivel 
de instrucción, en contraste con el 5.2% cuando la madre tiene un nivel de instrucción universitario o 
de postgrado. Estas proporciones prácticamente se repiten para niños y niñas que pertenecen a los 
grupos quintílicos más pobres y más ricos, 18.5% y 5.1% respectivamente.


9. Fecundidad y salud reproductiva


Tanto la medición de la fecundidad para evaluar las tendencias de crecimiento de la población así 
como la información sobre salud reproductiva, variables demográfica y sociodemográfica relacionadas 
a dos grupos estratégicos de población al momento de trazar políticas de desarrollo humano, las 
mujeres y sus hijos e hijas, fueron tomadas en cuenta para la medición en la ENHOGAR 2009-2010. 


9.1 Fecundidad


La fecundidad, constituye un importante determinante de la dinámica poblacional. La suma de 
efectivos derivada de los efectos de esta variable demográfica, conjuntamente con la inmigración, 
son los responsables del aumento en el volumen de la población.  Las medidas frecuentemente 
utilizadas para cuantificarla son: la tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad por edad y tasa de 
fecundidad general. A su vez, a partir de las tasas de fecundidad por edad, también conocidas como 
tasas específicas de fecundidad, se calculan tres medidas resumen de la fecundidad: Tasa Global de 
Fecundidad (TGF), Tasa Bruta de Reproducción (R’) y Tasa Neta de Reproducción (R).


Normalmente, para expresar la estructura de fecundidad de una población se utilizan las tasas de 
fecundidad por edad, mientras que como indicador del nivel se utiliza la tasa global de fecundidad. 
Este parámetro representa el número promedio de hijos que tendría una cohorte hipotética de mujeres 
durante toda su vida reproductiva, suponiendo que las condiciones de mortalidad se mantienen 
constantes en el tiempo.


En ausencia de regulación de la fecundidad a través de métodos anticonceptivos, la fecundidad llegaría 
a su máximo biológico que se estima alrededor de 8 a 8.5 hijos por mujer, dependiendo del nivel de 
mortalidad intrauterina, el cual a su vez depende del nivel de mortalidad general de la población. Para 
mediados de los años 60, cuando el uso de métodos anticonceptivos era muy escaso, la tasa global 
de fecundidad en la República Dominicana alcazaba niveles del orden de 8 hijos por mujer.
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Grupos de edades Urbano Rural Total


15-19 0.0904 0.1096 0.0962


20-24 0.1415 0.1961 0.1570


25-29 0.1190 0.1358 0.1239


30-34 0.0680 0.0796 0.0713


35-39 0.0360 0.0353 0.0358


40-44 0.0095 0.0166 0.0117


45-49 0.0011 0.0029 0.0015


TGF 2.3  2.9  2.5


Cuadro 9.1
REPÚBLICA DOMINICANA: Nivel y estructura de la fecundidad, por 


zona de residencia, para los cinco años previos a la encuesta,  
ENHOGAR 2009-2010


Durante la segunda mitad de la década del 60 surgen en el país dos instituciones vinculadas a la 
planificación familiar, Profamilia en 1966 y el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) 
en el año 1967. Los efectos de las acciones desarrolladas por esas dos entidades se hicieron sentir 
a mediano plazo. Así, hacia finales del primer quinquenio de la década del 70 (1973-1975) la tasa 
global de fecundidad ya había descendido a 5.4 hijos por mujer, valor que descendió a 4.7 para la 
segunda mitad del decenio. La disminución de este parámetro se mantuvo a ritmos importantes hasta 
mediados de los años 80 (1983-1986), situándose la tasa global de fecundidad en valores del orden 
de 3.7 hijos por mujer. Sin embargo, a partir de este momento el ritmo de descenso de la fecundidad 
empezó a ser menor. Así, para finales de los años 80 e inicio de los 90 (1988-1991) la tasa global de 
fecundidad era de 3.3 hijos por mujer, valor que varió muy poco durante la década siguiente, pues 
para el período 1993-1996 se mantuvo prácticamente constante (3.2), mientras que para los inicios 
del Siglo XXI (1999-2002) se mantenía en 3.0 hijos por mujer.


La fecundidad conforme a los resultados de la ENHOGAR 2009-2010, se mantuvo estacionaria con 
relación a la ENHOGAR 2006. La tasa global de fecundidad derivada de este estudio se sitúa en 
el orden de 2.5 hijos por mujer (ver Cuadro 9.1), en el caso de la 2006 fue de 2.6 hijos por mujer 
reflejando que no hay diferencias relevantes. Estos resultados, sin embargo, deben ser considerados 
como lo que son, estimadores provenientes de una muestra, por tanto, más que valores puntuales, 
representan órdenes de magnitud de fenómeno.







Oficina Nacional de Estadística 147


Informe General ENHOGAR 2009-2010


Al exponer en un gráfico las tasas de fecundidad por edad, muestran una estructura en que la 
fecundidad del grupo de mujeres de 20 a 24 años es superior a la del grupo de 25 a 29 años (ver 
Gráfico 9.1). Es decir, las mujeres de 20 a 24 años siguen teniendo más alta fecundidad, pero las de 
25 a 29 tienden a diferenciase aún más de aquellas con edades entre 15 y 19 años.


Gráfico 9.1
Estructura de la Fecundidad para los 5 años anteriores a la encuesta, 


ENDESA 2007 y ENHOGAR 2009-2010
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9.2 Maternidad y embarazo en adolescentes


Los embarazos entre mujeres muy jóvenes son vinculados a complicaciones. Los riesgos de muerte 
por eclampsia, obstrucción en el parto, hemorragia o infección entre las adolescentes son hasta tres 
veces mayores que en las mujeres de las principales edades reproductivas. En forma adicional, una 
proporción importante de los embarazos en mujeres muy jóvenes no son planificados, situación que 
muchas veces, especialmente en el caso de las muchachas solteras, conduce al aborto inducido. Y si 
éste es practicado en una etapa avanzada del embarazo y en condiciones precarias, puede exponer 
a la joven mujer a un elevado riesgo de muerte y de lesiones psicológicas y físicas que puede incluir 
hasta la infecundidad.


Además de las implicaciones sobre la salud de la madre, los embarazos a edad temprana tienen efectos 
importantes sobre el estado de salud-sobrevivencia de los hijos. Factores como los relacionados con 
la madurez fisiológica y las complicaciones del embarazo y parto también pueden afectar la salud del 
hijo. 


Para una adolescente, un parto generalmente suele conducir a la interrupción de su proceso 
educativo y de desarrollo social y económico. Si este episodio se produce en una muchacha soltera, 
puede llevarla a experimentar privaciones económicas y sociales e igual suerte puede correr el niño. 
El advenimiento de un hijo en una adolescente, cualquiera que sea su situación conyugal, siempre 
tendrá consecuencias sociales negativas para ambos. El proceso de embarazo, así como la crianza 
del niño, interrumpen oportunidades educacionales que inciden en el tipo y nivel de empleo y en los 
montos salariales.


Un embarazo en la adolescencia implica procurar formas de subsistencia que provean a la joven 
madre de los recursos que satisfagan sus necesidades inmediatas. Por ese motivo es inevitable la 
postergación, o simplemente la sustitución de objetivos prioritarios relacionados con el crecimiento 
y desarrollo de su personalidad. En este contexto, obtener un empleo pasa a ser más importante 
que la continuación de la carrera académica. De esta forma, el embarazo entre las adolescentes 
constituye una causa importante de deserción escolar.  Pero una vez que abandonan la escuela como 
consecuencia de un embarazo, una elevada proporción de las adolescentes no son readmitidas, lo 
cual reduce sus oportunidades de alcanzar buenos ingresos. A su vez, no completar su escolaridad 
expone a las madres adolescentes a riesgos elevados de sufrir desventajas económicas y sociales.


El 22.1% de las adolescentes de 15 a 19 años de edad, ha estado embarazada aunque no llegara 
a término, un 16.8% ya era madre al momento de la encuesta, en tanto un 3.0% tuvo su primer 
embarazo (ver Cuadro 9.2).  A nivel de región, el Cibao Norte es donde se presenta el porcentaje 
más alto de adolescentes que ya eran madres, alcanzando un 20.0%, contrario a la Cibao Noroeste, 
con solo un 5.9%. Es importante destacar que el 37.4% de las adolescentes con 19 años ha estado 
embarazada alguna vez y el 31.5% ya es madre.
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Características, geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas Número de 
adolescentesYa son madres Tienen ahora su primer embarazo Sólo han tenido pérdidas Total


Total 16.8 3.0 2.4 22.1 1,493


Zona de residencia


    Urbano 15.9 2.5 2.9 21.2 1,046


    Rural 18.9 4.1 1.2 24.2 448


Estrato geográfico


    Ciudad de Santo Domingo1 16.3 1.9 3.8 21.9 422


    Grandes Ciudades 14.9 2.4 1.7 18.9 244


    Resto urbano 16.2 3.2 2.6 22.0 379


    Rural 18.9 4.1 1.2 24.2 448


Región


    Cibao Norte 20.0 3.7 1.7 25.4 137


    Cibao Sur 10.6 5.3 2.6 18.5 92


    Cibao Nordeste 16.7 5.9 1.8 24.3 81


    Cibao Noroeste 5.9 3.8 1.7 11.4 42


    Valdesia 15.6 2.0 3.1 20.7 200


    Enriquillo 27.9 3.4 1.7 33.0 84


    El Valle 16.8 1.9 0.9 19.6 77


    Yuma 15.4 3.8 1.9 21.1 133


    Higuamo 18.5 3.1 0.4 22.0 188


    Ozama 16.3 1.9 3.6 21.9 459


Edad en años


    15 3.9 1.0 1.6 6.6 308


    16 6.2 4.5 3.4 14.1 320


    17 20.2 2.8 0.5 23.5 290


    18 25.5 3.7 2.9 32.1 345


    19 31.5 2.5 3.4 37.4 230


Nivel de instrucción 


    Básica o Primaria 34.7 4.7 3.2 42.7 427


    Media o Secundaria 9.7 2.4 2.1 14.2 950


    Universidad 4.8 0.0 1.6 6.4 101


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 26.8 5.5 0.9 33.2 289


     Segundo grupo 23.7 2.1 3.6 29.4 309


     Grupo intermedio 12.7 4.1 2.8 19.6 310


     Cuarto grupo 12.5 1.6 2.3 16.4 313


     Grupo más alto 8.0 1.5 2.1 11.6 272
1Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 9.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez, según características 


geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Tomar en cuenta el nivel de instrucción en el análisis de las  adolescentes embarazadas es elemental 
ya que esto es determinante, pues a medida que aumenta el nivel de instrucción disminuye el 
porcentaje de las mujeres que ya son madres, que han tendido su primer embarazo y que solo ha 
tenido pérdida, en el nivel de instrucción básico o primario los porcentajes fueron 34.7%, 4.7% y 3.2%, 
respectivamente.


Una relación inversa del embarazo precoz también se observa en relación a las condiciones económicas 
de las adolescentes. El 33.2% de las más pobres se había embarazado alguna vez y el 26.8% ya era 
madre, mientras que entre las pertenecientes al grupo económico más alto esas cifras eran 11.6 % y 
8.0 %, respectivamente.


9.3 Uso de anticonceptivos


El conocimiento de la prevalencia de uso de anticonceptivos es de particular importancia para la 
salud pública y para la formulación de políticas de población. Es el determinante más próximo de 
la fecundidad, por estar estrechamente relacionado con la salud reproductiva de las mujeres y, por 
último, es un derecho de las parejas poder decidir de manera informada el tener hijos, cuántos y 
cuándo tenerlos.


Los administradores de los programas de planificación familiar y los responsables de la formulación 
de políticas de población y salud del país, encontrarán información relevante sobre los niveles 
actuales de uso de la anticoncepción, que podrán ser examinados en comparación con las Encuestas 
Nacionales de Demografía y Salud realizadas con anterioridad. El adecuado conocimiento del nivel de 
uso de métodos empleados permitirá también evaluar la efectividad de los programas desarrollados 
en el pasado reciente e identificar los grupos menos favorecidos por las acciones de los proveedores 
de los servicios de orientación, comercialización o distribución de métodos anticonceptivos. 


Con el objetivo de evaluar el uso actual de la anticoncepción, se les preguntó a todas las mujeres que 
no estaban embarazadas al momento de la entrevista, si estaban usando algún método para evitar 
un embarazo. Estos datos permiten evaluar la prevalencia del uso de anticonceptivos en mujeres 
casadas o unidas, para todos los métodos y por métodos específicos. De acuerdo a la información 
obtenida, en la República Dominicana el uso de métodos anticonceptivos es generalizado, con un 
73.0% (ver Cuadro 9.3 y Gráfico 9.2), reflejando un incremento con relación a la ENHOGAR 2006 en 
donde se reportó uso en el 61.3% de las mujeres.
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Características, 
geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas


No usa 
métodos


 Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años actualmente casadas o unidas
Cualquier 
método 


moderno


Algún  
método1


Número de 
mujeres 


actualmente 
casadas o 


unidas


Esterili-
zación 


femenina
Píldora DIU Inyección Con-


dones


Otro 
método 


moderno


Un 
método 


tradi-
cional


Total


Total 27.0 44.1 16.8 1.7 6.3 1.4 0.9 1.9 100.0 71.1 73.0 4,179


Zona de residencia


     Urbana 27.3 42.7 17.3 1.6 6.4 1.6 0.9 2.2 100.0 70.5 72.7 2,793


     Rural 26.4 47.0 15.8 1.9 5.9 0.8 0.9 1.4 100.0 72.2 73.6 1,386


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo 
Domingo2 23.3 42.0 19.2 1.2 7.2 2.3 1.6 3.2 100.0 73.4 76.7 1,143


     Grandes Ciudades 29.7 43.6 17.2 1.8 3.7 1.9 0.5 1.6 100.0 68.7 70.3 686


     Resto Urbano 30.3 42.8 15.3 1.9 7.5 0.6 0.2 1.3 100.0 68.4 69.7 964


     Rural 26.4 47.0 15.8 1.9 5.9 0.8 0.9 1.4 100.0 72.2 73.6 1,386


Grupos de edades


     15-19 50.5 0.6 29.3 0.7 13.1 2.4 0.0 3.5 100.0 46.0 49.5 314


     20-24 42.4 6.2 33.4 2.1 12.3 1.8 0.1 1.7 100.0 56.0 57.6 613


     25-29 37.0 22.7 24.2 3.3 6.6 1.9 2.1 2.3 100.0 60.7 63.0 733


     30-34 19.2 50.5 17.4 1.5 5.7 2.0 0.8 2.8 100.0 78.0 80.8 729


     35-39 19.1 64.1 10.1 0.9 3.1 1.0 0.8 0.9 100.0 80.0 80.9 708


     40-44 12.9 76.1 3.5 1.2 3.5 0.4 0.6 1.8 100.0 85.3 87.1 626


     45-49 18.2 74.3 2.1 1.5 2.3 0.0 0.9 0.8 100.0 81.1 81.8 456


Número de hijos 
vivos


     0 69.7 0.5 17.0 0.9 7.3 2.9 0.0 1.7 100.0 28.7 30.3 463


     1 45.2 5.6 30.3 1.9 8.9 2.3 1.4 4.4 100.0 50.4 54.8 747


     2 31.5 30.4 23.3 2.6 7.6 1.8 0.6 2.2 100.0 66.3 68.5 957


     3 8.6 75.1 10.6 0.6 2.9 0.1 1.4 0.7 100.0 90.7 91.4 1,040


     4 y más 8.0 74.7 6.7 2.1 6.1 0.7 0.5 1.1 100.0 90.9 92.0 972


Nivel de instrucción 
de la madre 


     Ningún nivel 27.3 55.2 7.9 0.9 5.2 0.0 2.1 1.4 100.0 71.3 72.7 170


     Básica o primaria 23.8 52.4 13.2 1.5 5.8 1.2 0.5 1.6 100.0 74.6 76.2 1,847


     Media o 
secundaria 28.5 38.3 21.3 1.4 6.4 1.1 1.2 1.8 100.0 69.7 71.5 1,413


     Universitaria y 
postgrado 31.9 31.9 19.4 3.0 7.3 2.4 1.0 3.1 100.0 65.0 68.1 740


Grupos quintílicos 
de riqueza


     Grupo más pobre 27.9 41.9 16.2 1.9 8.9 1.1 0.7 1.5 100.0 70.6 72.1 764


     Segundo grupo 26.8 47.8 15.8 1.3 6.3 0.6 0.5 0.9 100.0 72.3 73.2 862


     Grupo intermedio 26.6 46.3 18.2 1.6 4.3 0.9 0.8 1.4 100.0 72.0 73.4 875


     Cuarto grupo 28.6 39.9 17.7 1.2 7.6 2.1 0.9 2.1 100.0 69.4 71.4 864


     Grupo más alto 25.1 44.4 16.2 2.5 4.4 2.2 1.5 3.7 100.0 71.2 74.9 814


 1MICS indicador 21; MDG indicador 19C.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.   


Cuadro 9.3
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de las mujeres de 15 a 49 años actualmente casadas o unidas que están usando 
(o cuyos compañeros están usando) un método anticonceptivo, por tipo de método, según características geográficas, demográficas y 


socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 9.2
Composición porcentual de las mujeres de 15 a 49 años actualmente casadas o unidas que están usando 


algún método anticonceptivo, por estrato y zona de residencia, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 9.2  
Composición porcentual de las mujeres de 15 a 49 años actualmente casadas o unidas que están 


usando algún método anticonceptivo, por estrato y zona de residencia, ENHOGAR 2009-2010
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El uso de métodos aumenta en general con la edad, la educación, los quintiles de riqueza y el número 
de hijos vivos. Es así como apenas el 30.3% de las mujeres sin hijos usan algún método, comparado 
con el 92.0% entre mujeres en edad fértil, que tienen 4 ó más. Los métodos tradicionales son pocos 
usados por las mujeres dominicanas (1.9%), mientras que el porcentaje de mujeres que usan métodos 
modernos es alto, presentando un 71.1%.


El método anticonceptivo más utilizado es la esterilización femenina. Se observa que del 73.0% de las 
mujeres casadas o unidas que usan algún método, el 44.1% prefiere la esterilización. El Dispositivo 
Intrauterino (DIU) y las inyecciones, de importante uso en países en desarrollo, son poco utilizados en 
la República Dominicana, pues el DIU es utilizado solo por el 1.7% de las mujeres casadas o unidas y 
las inyecciones por el 6.3%.


Si se observa el uso de métodos por características seleccionadas, se tiene que las mujeres muy 
jóvenes prácticamente no utilizan la esterilización, presentando un 0.6%. Sin embargo,  las mujeres 
en el grupo de edad de 45 a 49 años  utilizan este método, presentando un 74.3%, pues aquellas, 
aunque casadas o unidas tienen pocos hijos o ningún hijo y las mujeres de más edad ya tienen los 
hijos que querían (y aún más). El uso de la esterilización, según edad aumenta más claramente a 
partir de los 25 años.


También se observan diferencias sustanciales entre las mujeres que no tienen hijos vivos o tienen 1 
y las que tienen 2 ó 3 hijos y más, pues las primeras prácticamente no usan la esterilización aunque 
usen métodos y las segundas (de 3 ó más hijos) básicamente han optado por este método definitivo. 
Prácticamente no se utiliza la esterilización masculina, los implantes, el Método de Lactancia y 
Amenorrea (MELA), ni el ritmo ni el retiro.


9.4 Atención prenatal


En la ENHOGAR 2009-2010, se indagaron aspectos relacionados con la salud materno-infantil, en 
este sentido, a continuación se presentan los resultados referidos a la atención prenatal. Para los 
nacimientos ocurridos en los 5 años precedentes a la encuesta (desde diciembre de 2004), se indagó, 
si la madre había recibido atención prenatal y los cuidados recibidos durante las visitas prenatales.
 
De acuerdo a los datos de la encuesta la atención prenatal en el país es generalizada, pues el 96.0% 
de las mujeres que tuvieron un nacimiento los dos años anteriores a la encuesta tuvo este tipo de 
atención (ver Cuadro 9.4), para la ENHOGAR 2006 esta cifra fue de 96.7%. Al observar los datos, se 
puede apreciar que independientemente de los condicionantes socio-demográficos asociados a la 
madre, el cuidado prenatal es ampliamente demandado y provisto. 
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Características 
geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con nacimientos  
en los dos años previos a encuesta


Total


Atendidas por 
personal médico 


(incluye las 
tres primeras 
columnas)1


Mujeres con 
nacimientos en 


los dos años 
anteriores a la 


encuesta


La atendió 
un médico 


general


Ginecó-
logo u 


Obstetra


Médico 
de otra 


especialidad
Enfermera


Coma-
drona o 
partera


Otro o 
sin infor-
mación


No recibió 
cuidados 


prenatales


Total 24.3 71.4 0.3 0.1 0.1 2.2 1.6 100.0 96.0 1,123


Zona de residencia


     Urbana 22.1 74.1 0.4 0.1 0.1 2.5 0.8 100.0 96.5 748


     Rural 28.7 66.1 0.2 0.0 0.0 1.6 3.3 100.0 95.1 374


Estrato geográfico
     Ciudad de Santo 
     Domingo2 17.6 80.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 100.0 99.2 314


     Grandes Ciudades 21.6 75.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 100.0 96.6 192
     Resto Urbano 28.2 64.8 0.0 0.3 0.3 5.0 1.5 100.0 93.0 243
     Rural 28.7 66.1 0.2 0.0 0.0 1.6 3.3 100.0 95.1 374
Región
     Cibao Norte 20.1 75.1 0.0 0.0 0.0 3.9 0.9 100.0 95.2 101


     Cibao Sur 22.6 77.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 52


     Cibao Nordeste 31.5 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 100.0 95.5 55


     Cibao Noroeste           


     Valdesia 18.3 77.2 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 100.0 95.6 149
     Enriquillo 47.7 38.2 0.0 0.9 0.0 8.0 5.2 100.0 85.9 78
     El Valle 47.8 41.0 1.5 0.0 1.3 2.5 5.9 100.0 90.4 57
     Yuma 29.3 65.2 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 100.0 94.5 122
     Higuamo 23.9 72.5 0.0 0.0 0.0 2.4 1.3 100.0 96.4 140
     Ozama o 
     Metropolitana 16.0 82.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 100.0 99.2 351


Grupos de edades


     15-19 35.3 60.2 0.0 0.3 0.0 3.7 0.4 100.0 95.5 205


     20-24 29.0 67.2 0.0 0.0 0.2 1.5 2.2 100.0 96.1 341


     25-29 19.5 76.6 0.3 0.0 0.0 2.6 1.0 100.0 96.5 271


     30-34 17.2 77.3 1.5 0.0 0.0 1.5 2.5 100.0 96.0 174


     35-39 14.6 80.3 0.0 0.0 0.0 2.6 2.5 100.0 94.9 98


     40-44 13.4 83.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 100.0 97.2 26


     45-49           
Nivel de instrucción 
de la madre 
     Ningún nivel 25.8 55.0 0.0 0.0 1.5 1.5 16.2 100.0 80.8 47
     Básica o primaria 30.5 64.4 0.2 0.0 0.0 2.4 2.5 100.0 95.1 438
     Media o secundaria 24.4 73.3 0.0 0.2 0.0 2.2 0.0 100.0 97.7 452


     Universitaria y 
     postgrado 8.7 87.8 1.4 0.0 0.0 2.1 0.0 100.0 97.9 186


Grupos quintílicos 
de riqueza


     Grupo más pobre 34.4 57.8 0.3 0.0 0.3 2.4 4.7 100.0 92.6 264


     Segundo grupo 34.7 61.8 0.0 0.3 0.0 2.8 0.4 100.0 96.5 245


     Grupo intermedio 14.6 80.9 0.0 0.0 0.0 2.6 1.9 100.0 95.5 231


     Cuarto grupo 20.3 78.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 100.0 98.6 222


     Grupo más alto 11.3 85.1 1.6 0.0 0.0 1.5 0.4 100.0 98.1 161


 1Excluye Enfermera y Comadrona. MICS indicador 20
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos


Cuadro 9.4
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron algún nacimiento en los dos años 


anteriores a la encuesta, por tipo de personal que les proporcionó cuidados prenatales, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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En cuanto a los proveedores de atención, los datos muestran que mientras el 24.3% de las embarazadas 
recibió cuidado prenatal de un médico general, el 71.4% fue atendido por un médico ginecólogo, que 
es el tipo de atención recomendada, este porcentaje está por encima del observado en el 2006, donde 
se presentó un 66.0%. La atención prenatal por médico de otra especialidad es casi inexistente. 


Si bien no se aprecian diferencias en la atención prenatal en general, sí se observan variaciones según 
la atención recomendada, es decir, en la atención por médico ginecólogo. Las mujeres que residen en 
las áreas de Santo Domingo y Grandes Ciudades son mayormente atendidas por médicos ginecólogos, 
que las mujeres que residen en el Resto Urbano con un 80.7%,  75.0% y 64.8%, respectivamente. 


Las diferencias más importantes en la atención prenatal recomendada se observan según nivel de 
instrucción y grupo quintílico de riqueza. El 55.0% de las mujeres sin instrucción es atendido por 
médicos ginecólogos, frente a un 87.8% de las mujeres con educación superior. Según el grupo quintílico 
de riqueza al que pertenecen las mujeres se presenta una situación similar a la del nivel educativo, 
pues apenas el 57.8% de las mujeres que pertenecen al grupo quintílico más pobre recibieron control 
prenatal por el médico ginecólogo, mientras que en el grupo más alto el 85.1% recibió este tipo de 
atención.


La labor del médico general en la atención prenatal es muy importante en las zonas rurales, en las 
regiones pobres como Enriquillo y El Valle, entre las mujeres con menor nivel de instrucción y entre 
las pertenecientes a los grupos quintílicos más pobres. La atención prenatal ofrecida por personal 
entrenado también está generalizada, y es más común en las zonas urbanas (ver Gráfico 9.3).
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Gráfico 9.3
Cuidado prenatal a cargo de personal entrenado, según zona de residencia y estrato, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 9.3
Cuidado prenatal a cargo de personal entrenado, según zona de residencia y estrato, 


ENHOGAR 2009-2010


Los cuidados recibidos durante la atención prenatal, son de gran importancia para determinar 
su eficacia. Durante el embarazo, las complicaciones son una fuente importante de mortalidad y 
morbilidad materno-infantil, por lo cual es importante conocer qué tipo de atenciones recibieron 
las mujeres para prevenir dichas complicaciones. En la ENHOGAR 2009-2010, se incluyeron varias 
preguntas para medir el nivel de la atención recibida por las mujeres: si la mujer fue pesada, si le 
midieron la presión arterial, si le tomaron muestra de orina y si le tomaron una muestra de sangre. 
Esta información se recolectó para el nacimiento más reciente de cada mujer entrevistada. 


En cuanto al contenido de la atención prenatal recibida por las mujeres con nacimientos vivos en los 
2 años previos a la encuesta, los elementos de la rutina básica de atención prenatal presentan altas 
coberturas. Casi la totalidad de las madres que recibieron atención prenatal informó que fue pesada 
en el chequeo prenatal (96.1%), el 95.9% recibió control de la presión arterial, al 95.7% le tomaron 
muestra de sangre y al 95.0% muestra de orina (ver Cuadro 9.5). Estos porcentajes no presentan 
diferencias relevantes con relación a los obtenidos en la ENHOGAR 2006.
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Porcentaje de mujeres 
embarazadas que recibieron 
atención prenatal una o más 
veces durante el embarazo1


Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con nacimientos 
en los dos años previos a encuesta 


Número de mujeres 
con nacimientos 
en los dos años 
anteriores a la 


encuesta


Le tomaron 
muestra de 


sangre


Le tomaron 
presión 
arterial


Le hicieron 
exámenes de 


orina


Fueron 
pesadas


Total 98.2 95.7 95.9 95.0 96.1 1,098


Zona de residencia


     Urbana 99.0 96.1 96.5 96.0 96.7 731


     Rural 96.4 94.7 94.7 92.8 95.0 367


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 309


     Grandes Ciudades 99.6 94.3 95.6 94.3 96.1 188


     Resto Urbano 98.5 93.6 93.6 93.3 93.9 234


     Rural 96.4 94.7 94.7 92.8 95.0 367


Región


 Cibao Norte 99.1 93.4 94.1 93.4 95.8 98


 Cibao Sur 100.0 98.3 100.0 98.3 100.0 52


 Cibao Nordeste 95.3 93.7 93.7 85.3 93.7 53


 Cibao Noroeste       


 Valdesia 98.9 96.5 96.5 96.5 96.5 143


 Enriquillo 94.6 87.4 87.4 86.2 88.3 75


 El Valle 94.1 90.4 90.4 88.8 91.9 57


 Yuma 97.9 93.1 93.1 92.4 93.8 121


     Higuamo 98.0 95.6 96.9 95.6 96.2 134


     Ozama o Metropolitana 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 346


Grupos de edades


     15-19 99.6 96.2 96.6 95.3 96.1 203


     20-24 97.8 96.2 96.2 94.9 96.7 333


     25-29 98.4 95.2 95.2 94.9 95.8 265


     30-34 97.4 95.0 95.9 95.0 95.9 170


     35-39 97.4 94.7 94.7 93.8 94.7 94


     40-44 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 25


     45-49       


Nivel de instrucción de la madre 


     Ningún nivel 82.3 80.8 79.0 80.8 79.0 48


     Básica o primaria 97.5 95.0 95.2 93.8 95.6 429


     Media o secundaria 100.0 97.4 97.8 96.8 97.9 440


     Universitaria y postgrado 99.5 96.9 97.4 96.9 97.4 181


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 94.9 92.4 92.4 90.8 93.0 262


     Segundo grupo 99.3 96.4 96.8 95.3 96.8 240


     Grupo intermedio 98.0 95.2 95.3 94.9 95.3 221


     Cuarto grupo 100.0 98.6 98.6 98.6 98.6 218


     Grupo más alto 99.5 96.5 97.5 96.5 98.0 158


 1MICS indicador 44.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos.


Cuadro 9.5
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que tuvieron algún nacimiento en los dos años anteriores a la encuesta, 
por contenido de la atención prenatal recibida, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Las altas coberturas del contenido de la atención prenatal, presentan pequeñas variaciones solamente 
por nivel de instrucción y por grupo quintílico de riqueza al que pertenecen las mujeres. Se observan 
mayores coberturas para las mujeres con mayor nivel de instrucción y grupos quintílicos más altos.


9.5  Asistencia durante el parto


La información estadística sobre la salud materna e infantil, es de vital importancia debido a su relación 
con dos grupos de población estratégicos en el contexto de las políticas de salud y de desarrollo 
humano: madres e hijos menores de edad. Afortunadamente, la República Dominicana dispone ya 
de varias Encuestas Nacionales de Demografía y Salud que proporcionan puntos de referencia de 
importancia y validez trascendental para el diseño de políticas en el sector, y ahora con la ENHOGAR 
2009-2010, se actualiza esta información.


La encuesta contiene una cantidad apreciable de información sobre aspectos relacionados con la 
salud materna e infantil, que no solo permite evaluar aspectos del pasado inmediato en la materia, 
sino también proyectar las tendencias futuras. En este informe, se presentan los resultados referidos 
a la atención del parto, tanto sobre la persona que atendió el parto, como también si éste ocurrió en 
un establecimiento de salud. Esta información se presenta para las mujeres que dieron a luz en los 2 
años anteriores a la encuesta.


La asistencia al parto por personal profesional de salud, médico y/o enfermera es alta, pues el 95.3% 
de las mujeres que tuvieron hijos en los 2 años anteriores a la encuesta fue atendido por algún 
personal profesional de salud, básicamente ginecólogos y obstetras, entre éstas un 62.4%, y un 31.5% 
fue atendido por médico general (ver Cuadro 9.6 y Gráfico 9.4).
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Características 
geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con nacimientos en los dos años previos 
a encuesta Atendidas 


por  
personal 


profesional 
en salud1


Tuvo el 
parto en 
centro de 


salud2


Número de 
mujeres con 
hijos en los 


dos años 
anteriores a la 


encuesta


La atendió 
un médico 


general


Ginecó-
logo 


Obstetra


Médico 
otra 


especia-
lidad


Enfermera
Coma-


drona o 
partera


No recibió 
atención 
prenatal


No sabe o 
sin infor-
mación


Total


Total 31.5 62.4 1.5 1.5 0.8 0.1 2.3 100.0 95.3 95.5 1,098
Zona de residencia


Urbana 29.6 64.4 1.5 2.0 0.1 0.0 2.5 100.0 95.4 95.5 731
Rural 35.3 58.5 1.4 0.5 2.1 0.2 1.9 100.0 95.2 95.5 367


Estrato geográfico
Ciudad de Santo 
Domingo3 26.5 67.5 2.6 3.4 0.0 0.0 0.0 100.0 96.6 96.6 309


Grandes Ciudades 29.4 66.2 0.4 0.4 0.0 0.0 3.5 100.0 96.1 95.2 188
Resto Urbano 33.7 58.7 0.9 1.5 0.3 0.0 4.9 100.0 93.3 94.2 234
Rural 35.3 58.5 1.4 0.5 2.1 0.2 1.9 100.0 95.2 95.5 367


Región
Cibao Norte 33.6 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 100.0 96.7 95.9 98
Cibao Sur 46.1 52.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 52
Cibao Nordeste 44.6 52.1 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 100.0 96.8 98.3 53
Cibao Noroeste            
Valdesia 19.7 73.8 1.5 1.0 0.0 0.0 4.0 100.0 95.0 95.5 143
Enriquillo 45.6 42.5 0.0 0.0 4.6 0.0 7.3 100.0 88.1 88.1 75
El Valle 40.7 44.1 1.5 5.3 4.3 0.0 4.0 100.0 86.3 91.6 57
Yuma 36.6 57.2 0.7 0.0 1.4 0.0 4.1 100.0 94.5 93.8 121
Higuamo 35.6 60.6 0.0 0.0 0.7 0.7 2.5 100.0 96.2 95.1 134
Ozama o 
Metropolitana 24.1 69.5 3.3 3.1 0.0 0.0 0.0 100.0 96.9 96.9 346


Grupos de edades


     15-19 38.9 54.8 0.0 2.8 0.0 0.0 3.4 100.0 93.7 96.2 203
     20-24 32.9 60.8 1.3 2.5 0.7 0.0 1.8 100.0 95.0 96.7 333
     25-29 29.0 64.4 1.0 1.0 2.0 0.3 2.3 100.0 94.4 94.2 265
     30-34 25.5 66.5 5.4 0.0 0.5 0.0 2.0 100.0 97.5 92.8 170
     35-39 31.1 66.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 100.0 97.3 97.3 94
     40-44 27.2 72.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 25
     45-49            


Nivel de instrucción 
de la madre 


Ningún nivel 26.2 47.2 9.2 1.5 10.7 1.8 3.3 100.0 82.6 82.6 48
Básica o primaria 36.3 57.5 0.8 2.0 0.8 0.0 2.6 100.0 94.6 95.6 429
Media o 
secundaria 31.6 63.5 1.3 1.7 0.0 0.0 1.9 100.0 96.4 96.3 440


Universitaria y 
postgrado 20.7 75.7 1.5 0.0 0.0 0.0 2.2 100.0 97.8 96.5 181


Grupo quintílico de 
riqueza


     Grupo más pobre 39.6 52.2 0.7 1.2 3.3 0.3 2.8 100.0 92.5 93.4 262


     Segundo grupo 33.7 60.3 0.7 2.4 0.0 0.0 2.9 100.0 94.7 96.7 240


     Grupo intermedio 29.2 61.8 3.0 3.6 0.0 0.0 2.4 100.0 94.0 96.4 221


     Cuarto grupo 32.0 66.2 0.3 0.0 0.0 0.0 1.4 100.0 98.6 94.7 218


     Grupo más alto 17.1 78.0 3.4 0.0 0.0 0.0 1.5 100.0 98.5 96.8 158
1MICS Indicador 4. ODM Indicador 17.
2MICS Indicador 5.
3Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos.


Cuadro 9.6
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de las mujeres de 15 a 49 años con algún nacimiento en los dos años anteriores a 
la encuesta, por tipo de personal que la asistió durante el parto, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 


ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 9.4
Composición porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por tipo de personal que asistió al parto, según estrato y 


zona de residencia, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 9.4
Composición porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por tipo de personal que asistió al 


parto, según estrato y zona de residencia, ENHOGAR 2009-2010
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Con la excepción de El Valle y Enriquillo, en donde respectivamente el 86.3% y el 88.1% de los partos 
son atendidos por personal profesional de salud, en el resto de regiones la atención por profesional 
es superior al 95% y en varias regiones es universal (Cibao Sur y Cibao Noroeste). Hay, sin embargo, 
variaciones importantes en el tipo de profesional de salud. Los mayores niveles de atención por 
ginecólogo/obstetra se observan en Cibao Noroeste y Valdesia, con un 78.6 y 73.8% respectivamente. 
En estas dos regiones la atención por médico general es la más baja, alrededor del 20.0%. Por otro 
lado, los menores niveles de atención por ginecólogo/obstetra se observan en Enriquillo (42.5%) y 
el Valle (44.1%), regiones con niveles relativamente altos de atención por médico general (45.6% y 
40.7% respectivamente). Prácticamente todas las madres atendidas por un médico (95.5%) tuvieron 
el parto en un centro de salud.


La labor de la enfermera tiene alguna importancia en el Valle, con un 5.3% de partos atendidos por 
éstas. La atención de parto por la comadrona o partera, tiene también alguna importancia en Enriquillo 
y El Valle (4.6% y 4.3% respectivamente). Debe considerarse que todos estos partos son atendidos 
en la casa de la mujer o casa de la comadrona, aspecto que se suma a los riesgos de atención por 
personal que no siempre tiene la capacitación suficiente.


La atención del parto por ginecólogo u obstetra aumenta rápidamente con el nivel de instrucción de la 
madre desde un 47.2% entre las madres sin educación, hasta un 75.7% entre aquellas con educación 
superior; y de un 52.2% entre las madres en el quintil más pobre, hasta el 78.0% entre aquellas en el 
quintil superior. 


10. Conocimiento, actitudes y prácticas femeninas frente al  VIH/SIDA


El SIDA, constituye una de las enfermedades de mayor interés para los responsables de la salud pública; 
conforma una pandemia que amenaza a todos los países del mundo por su rápido incremento, alta 
letalidad y falta de medios eficaces de prevención y tratamiento. Afecta especialmente a la población 
económicamente activa, conduce a la desintegración familiar y a la marginalidad y estigmatiza a las 
personas afectadas. 


El impacto individual, social y económico del VIH/SIDA la convierte en la peor epidemia de la era 
moderna, pues en un futuro próximo no existirán presupuestos públicos capaces de proveer insumos, 
equipos y personal necesario para atender a los enfermos con las complicaciones propias de ésta 
enfermedad.


La República Dominicana no está exenta del SIDA, sin embargo se visualiza la enfermedad como un 
“problema de otros”.  La transmisión está relacionada con la desigualdad en las relaciones sociales 
y sexuales entre hombres y mujeres, con la deficiente educación sexual, con el comportamiento de 
la población, con los valores, creencias, tabúes y prácticas, con los patrones de cultura patriarcal y 
machista, con la falta de involucramiento, con la ignorancia, subvaloración y concepción errónea de 
que el SIDA es propio de otros países y personas. Todos estos son factores aliados para la expansión 
de esta enfermedad, principalmente en grupos vulnerables como las mujeres, los adolescentes y 
jóvenes. 
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10.1 Conocimiento integral sobre la transmisión del VIH


Para fines del presente informe, se ha construido la definición de conocimiento integral sobre el SIDA en 
base a la combinación de una serie de respuestas a preguntas incluidas en el cuestionario ENHOGAR 
2009-2010. Por un lado se combinaron las dos respuestas más frecuentes dadas por las mujeres de 
15 a 49 años de edad en el país, acerca de la forma correcta de prevenir la transmisión del VIH: tener 
un compañero fiel y no infectado y usar condón cada vez que se tiene una relación sexual. Por otro 
lado, se han tomado las respuestas de las mujeres que identifican correctamente tres ideas erróneas 
sobre la transmisión del VIH: que las picaduras de un mosquito no transmiten el VIH, que utilizar 
una aguja ya usada antes puede trasmitir el virus y que una persona de apariencia saludable puede 
vivir con el VIH. El conocimiento integral está conformado por la identificación de los dos métodos de 
prevención vistos antes y de las tres ideas equivocadas que se tienen con mayor frecuencia. 


10.1.1 Conoce prevención


El porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que conoce la forma de prevención del SIDA, ha 
aumentado en relación a la ENHOGAR 2006, ya que para esa encuesta el porcentaje fue de un 66.0%, 
mientras que los datos proporcionados por la ENHOGAR 2009-2010 señalan que el 69.3% respondió 
correctamente, es decir que indicó que se puede prevenir el SIDA, al tener una pareja fiel y usar 
condones (ver Cuadro 10.1). Las regiones de planificación donde hay mayor porcentaje de mujeres 
con conocimiento son: Yuma con el 74.6%; Valdesia con un 72.5% e Higuamo con un 73.4%, mientras 
que  Enriquillo es la región de menor proporción, donde solamente el 58.2% de las mujeres indicó que 
la forma correcta de prevenir la transmisión del VIH es tener un compañero fiel y no infectado y usar 
condón cada vez que tienen relación sexual.
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Características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años
Número de 


mujeres de 15 a 
49 años


Conoce tres maneras 
de prevenir la 


transmisión de VIH


Identifica correctamente 
tres ideas equivocadas sobre 


transmisión de VIH


Tiene conocimiento integral (identifica 
dos métodos de prevención y tres ideas 


equivocadas)1


Total 69.3 56.1 41.3 7,265


Zona de residencia


     Urbana 69.1 59.3 42.8 5,120


     Rural 69.7 48.6 37.5 2,145


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 67.1 59.6 41.9 2,156


     Grandes Ciudades 72.6 62.4 46.9 1,269


     Resto Urbano 69.0 56.5 41.0 1,694


     Rural 69.7 48.6 37.5 2,145


Región


     Cibao Norte 69.0 50.4 36.7 724


     Cibao Sur 66.4 50.9 37.2 422


     Cibao Nordeste 68.8 51.9 37.9 374


     Cibao Noroeste 66.6 55.7 40.8 177


     Valdesia 72.5 56.6 42.1 960


     Enriquillo 58.2 52.7 34.4 356


     El Valle 68.4 45.4 34.4 317


     Yuma 74.6 62.5 49.9 706


     Higuamo 73.4 56.9 44.9 853


     Ozama o Metropolitana 67.6 59.0 41.7 2,377


Edad de la mujer


     15-19 75.3 55.1 44.0 1,493


     20-24 70.3 60.3 44.1 1,164


     15-24 73.1 57.4 44.0 2,658


     25-29 68.2 60.6 44.3 1,074


     30-34 65.9 56.4 39.0 982


     35-39 69.4 57.2 42.3 956


     40-44 66.4 48.6 33.8 876


     45-49 64.6 51.9 37.3 719


Nivel de instrucción de la mujer  


     Ningún nivel 49.8 27.4 19.5 224


     Básica o primaria 64.9 43.2 30.6 2,637


     Media o secundaria 73.3 61.6 46.8 2,921


     Universitaria y postgrado 72.2 72.9 52.8 1,473


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 66.1 41.3 31.8 1,183


     Segundo grupo 70.8 49.6 38.2 1,415


     Grupo intermedio 70.4 55.0 40.4 1,549


     Cuarto grupo 67.7 62.5 44.0 1,600


     Grupo más alto 70.9 68.2 49.6 1,518


 1MICS Indicador 82; MDG Indicador 19b.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.   


Cuadro 10.1
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que tienen conocimiento integral sobre la transmisión de VIH/SIDA, 


según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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No se observan diferencias importantes por zona de residencia ni por estratos geográficos.  Respecto 
a la edad se observan ligeras diferencias, con una tendencia poco marcada que muestra un mayor 
porcentaje de mujeres con conocimiento de dos maneras de prevenir la transmisión del VIH en los 
grupos de menor edad. Se puede apreciar que las mujeres de 15 a 19 años presentan un nivel de 
conocimiento más alto que las mujeres de 45 a 49 años (75.3% y 64.6% respectivamente).


Al revisar el conocimiento por nivel de instrucción de la mujer y por grupo quintílico de riqueza, que 
resultan ser estratos más homogéneos, se encuentran diferencias por nivel de educación, pero no hay 
un patrón claro por quintil de riqueza.  Se observa que los quintiles de riquezas con mayor porcentaje 
de mujeres de 15 a 49 años con conocimiento de dos maneras de prevenir la transmisión del VIH son 
el segundo, tercero y quinto (70.8%, 70.4% y 70.9% respectivamente).


El 72.2% de las mujeres de 15 a 49 años con educación superior conoce dos maneras de prevenir la 
transmisión del VIH, mientras que solo el 49.8% de las que no alcanzan ningún grado de educación 
formal tiene este conocimiento.


10.1.2 Identifica correctamente tres ideas


Más de la mitad de las mujeres de 15 a 49 años (56.1%) identifica correctamente tres ideas 
equivocadas sobre transmisión de VIH, en la ENHOGAR 2006 este porcentaje fue de 44.2%. Si bien 
el conocimiento erróneo de la transmisión vía una picadura de mosquito es alta, de 62.0% (40.0% en 
la ENHOGAR 2006), no en el cuadro, quizás es preferible que así sea, pues esta creencia no acertada 
puede traducirse en mayor cuidado de otras enfermedades como fiebre amarilla, dengue y malaria, 
enfermedades ocasionadas por picaduras de mosquitos.


En la identificación correcta de tres ideas equivocadas sobre transmisión de VIH, a nivel de región 
de planificación destaca Yuma con un 62.5%, 17.1 puntos porcentuales por encima de la región El 
Valle, que es la de menor porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con conocimiento.  El 
conocimiento adecuado se da en menor medida en mujeres de 15 a 49 de la zona rural (48.6%) que 
en las de la zona urbana (59.3%), y más claramente entre las de menor nivel de instrucción (27.4%) y 
las de mayor grado de escolaridad (72.9%). 


10.1.3 Tienen conocimiento integral sobre VIH/SIDA


El conocimiento integral está conformado por la identificación de los dos métodos de prevención y la 
identificación correcta de las tres ideas equivocadas presentadas antes.  Cuatro de cada 10 mujeres 
de 15 a 49 años (41.3%) en la República Dominicana, tiene conocimiento integral de la transmisión 
del VIH. En la ENHOGAR 2006 esta cifra fue de 31.5%.


Solamente en las regiones de Yuma e Higuamo se supera ligeramente el 42% de mujeres que tienen 
conocimiento integral de la transmisión del VIH, con 49.9% y 44.9% respectivamente. Al otro extremo se 
encuentran Enriquillo y El Valle donde solamente un 34.4% de mujeres manifestó tener conocimiento 
integral de la enfermedad (ver Gráfico 10.1).
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Gráfico 10.1
Porcentaje de mujeres con conocimiento integral sobre VIH/SIDA, según regiones de planificación, ENHOGAR 2009-2010
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Se encuentran menores porcentajes de conocimiento integral en la zona rural que en la urbana, 
entre las mujeres de mayor edad que entre las jóvenes y de manera más marcada en las mujeres 
sin instrucción y que pertenecen al quintil de mayor pobreza con relación a las mujeres con mayor 
educación y las del quintil de mayor riqueza, respectivamente.


10.2  Conocimiento sobre la transmisión de VIH de madre a hijo


La transmisión de VIH de madre a hijo, es la situación en que el niño adquiere el virus del SIDA durante 
el embarazo, parto o a través de la leche materna. Es la principal forma en que los niños y niñas 
adquieren VIH. El Programa de las Naciones Unidas contra el VIH/SIDA calcula que a nivel mundial  
más de 1,300 niños y niñas nacen cada día con el virus, la mayoría de estos niños y niñas son de los 
países pobres.


No obstante, el niño, hijo de madre con el VIH, tiene la posibilidad de no afectarse con el virus. 
Actualmente, existen medidas eficaces para evitar el riesgo de transmisión, tales como: el diagnóstico 
precoz de la embarazada con VIH/SIDA, el uso de drogas antirretrovirales, el parto por cesárea 
programada, la suspensión del amamantamiento materno, substituyéndolo por leche artificial (fórmula 
infantil) y otros alimentos, de acuerdo con la edad del niño o niña. Durante el período prenatal, toda 
embarazada tiene derecho y debe realizarse la prueba de VIH. Cuanto más precoz es el diagnóstico 
del VIH en la embarazada, mayores son las posibilidades de evitar la transmisión al bebé. 


En la ENHOGAR 2009-2010, con el propósito de conocer las orientaciones que tienen las mujeres 
de 15 a 49 años sobre la transmisión del VIH de madre a hijo, se registraron algunos datos que se 
presentan en el Cuadro 10.2. Se puede observar que a nivel nacional casi todas las mujeres de 15 a 
49 años entrevistadas, 93.3%, saben que el VIH puede ser transmitido de la madre al hijo (transmisión 
vertical). En la ENHOGAR 2006 esta cifra fue ligeramente más alta (95.1%).
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Sabe que el 
VIH puede ser 


transmitido de la 
madre al hijo


Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que sabe 
que el VIH puede ser transmitido: No conoce 


ninguna forma 
de transmisión


Número de 
mujeresDurante el 


embarazo
Durante 
el parto


A través de la 
lactancia


Las tres 
formas1


Total 93.3 79.6 80.8 79.4 63.6 5.3 7,265


Zona de residencia


Urbana 94.8 80.0 82.0 79.5 62.8 4.3 5,120


Rural 89.7 78.6 77.9 79.2 65.5 7.6 2,145


Estrato geográfico


Ciudad de Santo Domingo2 95.1 79.3 82.4 76.1 58.9 4.3 2,156


Grandes Ciudades 95.0 81.7 83.6 80.1 66.2 4.4 1,269


Resto Urbano 94.2 79.6 80.3 83.3 65.2 4.2 1,694


Rural 89.7 78.6 77.9 79.2 65.5 7.6 2,145


Región


Cibao Norte 91.9 83.7 80.5 78.2 68.4 7.3 724


Cibao Sur 87.1 75.4 74.6 76.2 61.0 11.2 422


Cibao Nordeste 90.1 71.9 69.1 73.2 47.1 7.4 374


Cibao Noroeste 93.1 73.6 73.6 80.0 56.7 2.6 177


Valdesia 95.0 81.9 80.7 80.0 64.9 4.7 960


Enriquillo 88.6 74.8 78.8 82.4 65.6 4.1 356


El Valle 91.2 81.7 77.6 80.7 68.3 3.8 317


Yuma 95.6 85.0 88.1 86.5 74.8 3.1 706


Higuamo 93.9 78.3 83.6 85.6 69.3 5.6 853


Ozama o Metropolitana 94.7 79.2 81.9 76.1 58.9 4.6 2,377


Edad de la mujer


15-19 91.3 79.0 77.0 78.7 62.2 7.1 1,493


20-24 93.6 80.4 82.5 79.6 64.4 5.0 1,164


25-29 93.6 78.1 80.7 82.4 64.5 4.7 1,074


30-34 94.0 78.2 81.0 79.4 61.1 4.8 982


35-39 94.0 79.3 80.9 77.8 62.0 4.6 956


40-44 93.6 82.6 83.7 81.0 68.2 4.8 876


45-49 94.1 80.4 82.0 76.5 63.4 4.7 719


Nivel de instrucción de la mujer  


Ningún nivel 72.8 64.4 63.1 67.2 56.5 11.7 224


Básica o primaria 91.7 78.6 78.5 80.7 65.1 5.9 2,637


Media o secundaria 94.6 81.2 82.6 80.3 64.6 5.2 2,921


Universitaria y postgrado 96.7 80.6 83.9 77.1 59.7 3.3 1,473


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 88.2 77.0 76.1 80.0 66.0 6.7 1,183


     Segundo grupo 91.7 78.3 80.2 82.2 66.4 6.6 1,415


     Grupo intermedio 94.4 81.0 81.4 79.9 63.7 4.9 1,549


     Cuarto grupo 95.9 81.4 83.8 82.5 64.8 3.4 1,600


     Grupo más alto 94.8 79.5 81.1 72.6 57.7 5.1 1,518


 1MICS Indicador 89.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.   


Cuadro 10.2
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad, que identificaron correctamente los medios de transmisión del 


VIH de madre a hijo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Por zona de residencia se encontró una ligera diferencia entre las mujeres de 15 a 49 años que 
saben sobre la transmisión de madre a hijo, siendo más alto el porcentaje en la zona urbana que en 
la rural (94.8% y 89.7% respectivamente). Asimismo, no se observaron diferencias importantes con 
relación a los niveles de estratos geográficos, ya que el porcentaje de las mujeres de 15 a 49 años 
que sabe sobre la transmisión del VIH de madre a hijo fue de un 95.1% en el estrato Santo Domingo 
y en el estrato rural se tiene un porcentaje de 89.7%. En cambio, los  niveles de instrucción influyen 
de manera notoria en la diferencia en el conocimiento de las mujeres de 15 a 49 años de edad, que 
saben sobre la transmisión del VIH de madre a hijo, pues las madres que no tienen ningún nivel de 
instrucción llegan solo a un 72.8%, mientras que las que tienen un nivel de instrucción universitario o 
mayor alcanzan el 96.7%. De igual manera, es poco marcada la diferencia respecto a este indicador 
entre la población que corresponde al grupo quintílico más pobre, del cual un 88.2% de las mujeres 
sabe sobre la transmisión del SIDA de madre a hijo, respecto a las del grupo quintílico más rico que 
alcanzan un 94.8%.  


Asimismo, el Cuadro 10.2 también se muestran los porcentajes de mujeres que identifican 
correctamente en qué momento el SIDA puede ser transmitido de la madre al hijo. Si bien las tres 
formas de transmisión (durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia) son conocidas 
en cada caso por alrededor del 79.6% de las mujeres, apenas el 63.6% de las mujeres conoce las 
tres formas. Las diferencias regionales son notables: los menores niveles de conocimiento de las 
formas específicas de transmisión del SIDA de la madre al hijo se observan en Cibao Nordeste (71.9%, 
69.1% y 73.2% respectivamente) y los mayores conocimientos están en Yuma (85.0%, 88.1% y 86.5% 
respectivamente). Menos de la mitad de las mujeres en edad fértil (47.1%), en Cibao Nordeste, conocen 
las tres formas de transmisión madre-hijo, mientras que en Yuma el 74.8% conoce las tres formas. 


10.3 Actitud hacia las personas con VIH/SIDA


Desde su aparición, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), sigue constituyendo un grave 
problema de salud pública con importantes repercusiones sociales, que abarcan prácticamente todos 
los ámbitos: culturales, económicos, políticos, éticos y jurídicos.   A lo largo de la historia, ninguna 
enfermedad, excepto tal vez, la lepra, la peste o el trastorno mental, ha supuesto una estigmatización 
tan marcada de los afectados como el VIH/SIDA. Las consecuencias de la enfermedad, su rápida 
extensión y sus características pandémicas han provocado la consideración de VIH/SIDA como la 
“epidemia del siglo XX”. 


Se ha dicho que el VIH/SIDA, ha sido la enfermedad que más ha influido en el cambio de los hábitos sexuales 
de la sociedad actual, pero además, su aparición ha transformado radicalmente muchos de los aspectos 
de la práctica de la medicina, enfermería y actividades asociadas, provocando un replanteamiento de 
cuestiones fundamentales de la función sanitaria.  El miedo al contagio es identificado como la principal 
fuente de reacciones negativas hacia las personas que viven con SIDA, por la percepción social de la 
enfermedad, que genera prejuicios sociales y miedo irracional, lo que, inevitablemente, se traducirá en 
actitudes negativas hacia la enfermedad y sobretodo, hacia sus afectados.


Con la información recolectada en la ENHOGAR 2009-2010, se ha elaborado el Cuadro 10.3, donde se 
presentan actitudes de las mujeres entrevistadas hacia personas con VIH/SIDA, independientemente 
de si conocen o no a personas con esta enfermedad. Cuatro formas de discriminación se incluyen en 
este cuadro:
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• No dispuesta a cuidar miembro de familia con SIDA (5.5%).
• Mantener en secreto si un miembro de la familia tiene SIDA (34.1%).
• Un profesor con SIDA no debe seguir enseñando (27.0%).
• No compraría alimentos de un vendedor con SIDA (40.0%).


Características 
geográficas, demográficas y 
sociocónomicas


Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que: Número de 
mujeres 
que han 


escuchado 
sobre SIDA


No dispuesta a 
cuidar miembro 


de la familia 
con SIDA


Mantendría en 
secreto si un 


miembro de la 
familia tiene SIDA


De acuerdo que 
profesor con SIDA 


no debe seguir 
enseñando


No compraría 
alimentos de 
un vendedor 


con SIDA


De acuerdo con 
por lo menos 
una forma de 


discriminación


De acuerdo 
con ninguna 


forma de 
discriminación1


Total 5.5 34.1 27.0 40.0 65.7 34.3 7,158


Zona de residencia


Urbana 4.9 33.9 23.4 36.5 62.5 37.5 5,071
Rural 6.3 34.6 35.6 48.4 73.6 26.4 2,087


Estrato geográfico


Ciudad de Santo Domingo2 3.9 32.9 19.7 30.8 56.7 43.3 2,143
     Grandes Ciudades 4.3 40.5 24.9 40.8 69.4 30.6 1,262
     Resto Urbano 6.6 30.3 27.1 40.6 64.7 35.3 1,667
     Rural 6.3 34.6 35.6 48.4 73.6 26.4 2,087
Región
     Cibao Norte 6.5 35.7 32.2 49.6 74.8 25.2 718
     Cibao Sur 5.8 33.5 39.9 49.5 76.3 23.7 415
     Cibao Nordeste 2.1 46.6 30.9 42.8 75.1 24.9 364
     Cibao Noroeste 4.4 18.9 23.1 40.0 57.1 42.9 169
     Valdesia 7.7 30.9 28.4 38.8 65.4 34.6 957
     Enriquillo 8.7 28.0 23.5 39.0 60.7 39.3 330
     El Valle 9.6 29.9 39.5 52.8 76.0 24.0 301
     Yuma 4.0 38.7 26.8 43.9 70.6 29.4 697
     Higuamo 5.1 38.4 30.8 44.1 69.7 30.3 848
     Ozama o Metropolitana 3.9 32.8 19.8 31.3 56.9 43.1 2,360
Edad de la mujer
     15-19 8.2 40.4 27.3 43.1 70.3 29.7 1,470
     20-24 4.9 37.3 25.5 38.2 68.2 31.8 1,147
     25-29 4.3 34.3 23.6 36.8 64.0 36.0 1,056
     30-34 4.7 32.5 26.2 36.9 62.7 37.3 970
     35-39 4.1 28.4 25.8 40.4 60.7 39.3 943
     40-44 4.6 31.1 31.0 42.5 67.3 32.7 862
     45-49 4.7 29.4 31.4 41.8 63.6 36.4 710
Nivel de instrucción de la mujer  
     Ningún nivel 12.2 36.0 50.4 65.7 85.2 14.8 190
     Básica o primaria 7.6 35.4 37.6 50.2 74.3 25.7 2,573
     Media o secundaria 4.4 34.5 22.9 36.6 63.4 36.6 2,914


     Universitaria y postgrado 2.3 31.1 13.3 25.3 52.7 47.3 1,472
Grupo quintílico de pobreza


     Grupo más pobre 9.1 35.4 40.4 51.8 76.8 23.2 1,123


     Segundo grupo 7.1 34.7 34.5 44.8 69.8 30.2 1,391


     Grupo intermedio 4.2 35.1 26.7 42.7 68.7 31.3 1,539


     Cuarto grupo 4.4 36.0 22.6 36.0 63.6 36.4 1,589


     Grupo más alto 2.9 29.9 15.0 28.2 52.9 47.1 1,517


 1MICS Indicador 86.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.


Cuadro 10.3
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que han escuchado sobre VIH o sobre SIDA y expresaron 


actitudes discriminatorias hacia personas viviendo con VIH/SIDA, por tipo de actitud, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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La actitud de las mujeres de 15 a 49 años de edad hacia personas con VIH/SIDA pone de manifiesto 
un alto porcentaje que refleja actitudes negativas y pre juiciosas ante las personas que padecen esta 
enfermedad.  A nivel nacional un 65.7% del total de las mujeres entrevistadas está de acuerdo en por 
lo menos una forma de discriminación, por debajo de lo observado en 2006, con un 73.7%. Ahora 
bien, a pesar de este alto porcentaje de mujeres con actitudes negativas hacia las personas con VIH/
SIDA solo un 5.5% no estaría dispuesta a cuidar a un miembro de la familia con SIDA.


Cabe resaltar que solo por nivel de instrucción es que se presenta el porcentaje más alto de mujeres 
que no están dispuestas a cuidar a un familiar con VIH/SIDA, un 12.2% para las que no alcanzaron 
ningún nivel. Por grupo quintílico de riqueza se puede observar que mientras más bajo el grupo 
quintílico al que pertenece la mujer mayor es el porcentaje que no está dispuesta a cuidar a un 
familiar con VIH/SIDA, con un 9.1% de las pertenecientes al grupo quintílico más pobre y un 2.9% de 
las pertenecientes al más rico.


Con relación a la pregunta sobre si mantendría en secreto si un miembro de la familia vive con el SIDA, 
no hay diferencia por zona de residencia, pero sí por región. Casi la mitad (46.6%) de las mujeres de 
15 a 49 años en el Cibao Nordeste respondieron que no están dispuestas a decir que tiene algún 
miembro de la familia con SIDA, en cambio, en la región  Cibao Noroeste este porcentaje fue de un 
18.9%. Por nivel de instrucción prácticamente no hubo diferencias importantes, ya que el porcentaje 
más alto fue el de las que no poseen ningún nivel de instrucción (36.0%), mientras que el más bajo 
(31.1%) fue alcanzado por las que obtuvieron un nivel universitario o postgrado. Por grupo quintílico 
de riqueza hubo diferencias, el quintil más pobre es el que presenta mayor porcentaje con un 35.4%.


En cuanto a estar de acuerdo con que un profesor o profesora con SIDA no debe seguir enseñando, se 
establecen diferencias importantes por nivel de instrucción entre las mujeres entrevistadas.  El 50.4% 
de las mujeres que no tienen ningún nivel de instrucción respondió estar de acuerdo y solo opina 
de esta forma un 13.3% de las mujeres con nivel universitario o postgrado.  Por zona de residencia 
solo el 23.4% de las mujeres de la zona urbana está de acuerdo, mientras que en la zona rural más 
del 34.0% dijo estar de acuerdo (35.6%).  Por grupo quintílico también se presenta una diferencia 
marcada, ya que el 40.4% de las mujeres del grupo quintílico más pobre respondió afirmativamente, 
alcanzando un mayor porcentaje que el grupo del quintil más rico, donde solo el 15.0% dijo estar de 
acuerdo.


Del grupo quintílico más pobre un 51.8% no compraría alimentos a un vendedor con VIH/SIDA, en 
cambio, el grupo quintílico más rico es menos discriminatorio en este punto, ya que solo el 28.2% dijo 
que no lo haría. Por otro lado, las mujeres de mayor nivel de instrucción son las que presentan menos 
discriminación, ya que solo el 25.3% de las universitarias o con postgrados no comprarían alimento a 
una persona con VIH/SIDA, contra el 65.7% de las que no alcanzaron ningún nivel.


10.4 Mujeres que saben dónde hacerse un examen de VIH


Con la finalidad de conocer de manera más precisa aspectos relacionados con la transmisión de VIH, 
en la ENHOGAR 2009-2010 se les preguntó a las mujeres de 15 a 49 años si sabían dónde hacerse la 
prueba de VIH, si alguna vez se habían hecho la prueba y si le dieron los resultados. Se encontró que 
a nivel nacional el 88.9% de las mujeres de 15 a 49 años de edad, sabe dónde hacerse la prueba de 
VIH, solo un 68.1% se han hecho y de éstas a un 97.5% le dieron los resultados (ver Cuadro 10.4). En 
la ENHOGAR 2006, las cifras fueron 85.1%, 63.6% y 93.5% respectivamente.
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas


Número de 
mujeres


Porcentaje de mujeres que: Número de mujeres 
que se han hecho la 


prueba de VIH


Porcentaje de 
mujeres a quienes les 
dieron los resultados


Sabe de un lugar donde 
hacerse la prueba1


Le han hecho la 
prueba2


Total 7,265 88.9 68.1 4,950 97.5


Zona de residencia


Urbana 5,120 89.4 69.1 3,538 97.3


Rural 2,145 87.5 65.8 1,412 98.0


Estrato geográfico


        Ciudad de Santo Domingo3 2,156 88.4 69.8 1,504 97.4


Grandes Ciudades 1,269 90.0 70.0 889 97.0


Resto Urbano 1,694 90.4 67.6 1,145 97.6


Rural 2,145 87.5 65.8 1,412 98.0


Región


Cibao Norte 724 90.7 71.2 515 97.6


Cibao Sur 422 89.8 62.4 263 97.6


Cibao Nordeste 374 90.2 66.2 247 97.6


Cibao Noroeste 177 90.0 69.3 122 97.9


Valdesia 960 88.6 67.6 649 98.1


Enriquillo 356 88.0 66.2 235 97.0


El Valle 317 84.1 59.5 189 97.6


Yuma 706 89.7 68.1 481 97.1


        Higuamo 853 89.4 67.9 579 98.2


        Ozama o Metropolitana 2,377 88.3 70.2 1,669 97.2


Edad de la mujer


15-19 1,493 74.7 24.7 369 95.4


20-24 1,164 91.4 67.2 782 98.1


25-29 1,074 93.6 83.3 895 97.1


30-34 982 93.5 87.0 855 98.2


35-39 956 94.4 84.1 804 98.1


40-44 876 91.1 78.5 688 97.0


45-49 719 90.7 77.5 557 97.5


Nivel de instrucción de la mujer  


       Ningún nivel 224 79.5 64.1 144 95.7


       Básica o primaria 2,637 89.3 74.5 1,963 97.8


       Media o secundaria 2,921 87.1 59.8 1,746 97.7


       Universitaria y postgrado 1,473 93.1 74.1 1,092 97.1


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 1,183 85.9 65.4 773 97.5


     Segundo grupo 1,415 89.6 68.2 965 97.2


     Grupo intermedio 1,549 88.9 68.5 1,060 98.1


     Cuarto grupo 1,600 89.2 69.1 1,106 97.1


     Grupo más alto 1,518 90.1 68.9 1,045 97.7


 1MICS Indicador 87;  2MICS Indicador 88.
3Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 10.4 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad, que sabe dónde hacerse la prueba del VIH; porcentaje 
de mujeres que se ha hecho la prueba; y de aquellas que se han hecho la prueba, porcentaje que ha recibido el resultado, según 


características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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En relación a la zona de residencia, no existe una diferencia muy marcada del porcentaje de mujeres 
que sabe donde hacerse la prueba de VIH/SIDA, observándose que el 89.4% de las mujeres del área 
urbana y el 87.5% de la rural tienen este conocimiento. El 69.1% de las mujeres en la zona urbana y el 
65.8% en la rural se han hecho la prueba.  Asimismo, no se observan grandes diferencias con relación 
a la realización de la prueba de VIH y la entrega de los resultados por zona de residencia.


Según región, el porcentaje más alto de mujeres de 15 a 49 años de edad que conoce algún lugar 
donde hacerse la prueba de VIH es la región de  Cibao Norte con un 90.7%, y el porcentaje más bajo se 
observa en la región de El Valle con un 84.1%. Cabe destacar que esta última es una de las regiones 
más pobre del país. El porcentaje más alto de la población de mujeres que se hizo la prueba fue un 
71.2%, correspondiente al Cibao Norte, alcanzando un  porcentaje más bajo la región de El Valle 
(59.5%). 


La proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que conoce un lugar dónde hacerse la prueba de 
VIH aumenta conforme al nivel de instrucción es más elevado, pasando de un 79.5% entre las mujeres 
que no han alcanzado ningún nivel de instrucción a un 93.1%  cuando la mujer ha alcanzado un nivel 
universitario.


No existen diferencias importantes por grupos quintílicos de riqueza entre las mujeres de 15 a 49 
años de edad que se han hecho la prueba de VIH, ya que en el grupo quintílico más pobre y en el más 
rico los porcentajes son cercanos (65.4% y 68.9% respectivamente). Igualmente, no hubo diferencias 
entre las mujeres del grupo quintílico más rico y el más pobre en relación a si le dieron los resultados 
de la prueba de VIH, ya que en ambos casos el porcentaje fue de aproximadamente un 98.0%.


10.5 Mujeres que se hicieron un examen de VIH durante visita prenatal


Con el objetivo de conocer sobre la prevención de la transmisión de VIH de madre a hijo, se investigó 
si las mujeres se hicieron la prueba de VIH durante el último embarazo, si recibieron el resultado de la 
prueba y si les dieron alguna información, orientación o charla relacionada con el VIH/SIDA. 


A nivel nacional, de un 96.0% que recibió atención prenatal de un profesional de salud, el 75.0% 
recibió información sobre prevención de VIH/SIDA (ver Cuadro 10.5 y Gráfico 10.2), este porcentaje 
es superior al obtenido en la ENHOGAR 2006 (57.6%). Casi todas las mujeres (94.7%), se hicieron 
la prueba durante una visita prenatal y el 92.2% de éstas recibió los resultados de la prueba. En la 
ENHOGAR 2006 las cifras fueron 95.5% y 89.5%, respectivamente.
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Características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas


Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que: Número de mujeres 
con nacimientos 
en los dos años 
anteriores a la 


encuesta


Recibió atención prenatal 
de profesional de la salud 
para el último embarazo


Recibió información 
sobre prevención de 


VIH durante visita 
prenatal1


Se le hizo la 
prueba de VIH 
durante visita 


prenatal


Recibió el 
resultado de la 
prueba durante 
visita prenatal2


Total 96.0 75.0 94.7 92.2 1,123


Zona de residencia


     Urbana 96.5 75.2 95.0 92.5 748


     Rural 95.1 74.5 93.9 91.6 374


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo3 99.2 79.8 98.3 95.8 314


     Grandes Ciudades 96.6 72.8 94.8 92.2 192


     Resto Urbano 93.0 71.0 90.9 88.6 243


     Rural 95.1 74.5 93.9 91.6 374


Región


     Cibao Norte 95.2 66.3 95.3 93.6 101


     Cibao Sur 100.0 75.0 98.6 90.9 52


     Cibao Nordeste 95.5 68.2 96.8 96.8 55


     Cibao Noroeste - - - - -


     Valdesia 95.6 76.7 94.3 90.0 149


     Enriquillo 85.9 65.4 81.6 80.5 78


     El Valle 90.4 74.9 87.3 84.8 57


     Yuma 94.5 67.9 92.5 89.8 122


     Higuamo 96.4 80.3 95.2 95.2 140


     Ozama o Metropolitana 99.2 80.5 98.2 95.5 351


Edad de la mujer


     15-19 95.5 83.4 92.0 88.2 205


     20-24 96.1 76.4 94.9 92.2 341


     25-29 96.5 72.8 96.5 94.7 271


     30-34 96.0 69.6 94.2 91.8 174


     35-49 95.6 69.5 94.9 94.2 131


Nivel de instrucción de la mujer  


     Ningún nivel 80.8 68.0 85.8 76.5 47


     Básica o primaria 95.1 79.8 93.3 90.5 438


     Media o secundaria 97.7 78.2 95.9 95.3 452


     Universitaria y postgrado 97.9 57.4 97.0 92.9 186


Grupo quintílico de riqueza


     Grupo más pobre 92.6 73.4 90.3 87.9 264


     Segundo grupo 96.5 83.1 95.3 92.9 245


     Grupo intermedio 95.5 75.9 94.8 90.9 231


     Cuarto grupo 98.6 74.7 96.7 94.9 222


     Grupo más alto 98.1 64.2 97.6 96.5 161


  1MICS Indicador 90;  2MICS Indicador 91.
 3Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.
( ) No se presentan los resultados menores de 20 casos.


Cuadro 10.5 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad, con nacimientos en los dos años anteriores a la encuesta, 


que le hicieron la prueba y le ofrecieron consejería durante la visita prenatal, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR 2009-2010
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Gráfico 10.2
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que se hicieron exámenes del VIH y recibieron consejería durante la atención prenatal, 


según zona de residencia  y estrato, ENHOGAR 2009-2010
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P orcentaje de mujeres de 15 a 49 años que se hicieron exámenes del VIH y recibieron consejería durante la atención 
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10.5.1 Información sobre VIH/SIDA


Prácticamente no se encuentran diferencias por zona de residencia en el grupo de mujeres que 
recibieron información sobre prevención de VIH/SIDA durante la visita prenatal, pero sí por regiones de 
planificación. Este grupo es mayor en la región Ozama o Metropolitana e Higuamo, con un porcentajes 
de 80.5% y 80.3% respectivamente. Las regiones que tienen porcentajes más bajo son Enriquillo y 
Cibao Norte con un 65.4% y 66.3% respectivamente.


Una mayor proporción de mujeres jóvenes, recibió información durante el control prenatal sobre 
prevención de VIH/SIDA, que las mujeres de mayor edad, observándose que el 83.4% de las mujeres 
de 15 a 19 años de edad fue informado, en contraste con el 69.6% de las del grupo de 35 a 49 años 
de edad.


También es marcada la diferencia, con respecto a esta variable, entre la población femenina que 
corresponde a los grupos quintílicos más pobres y más ricos, pues un 73.4% de las mujeres del grupo 
más pobre recibió información sobre prevención del VIH/SIDA y un 64.2% de las mujeres del grupo 
más rico.


10.5.2 Prueba de VIH


Al observar los altos porcentajes de mujeres que tuvieron atención prenatal y que se hicieron la prueba, 
se puede inferir que se están implementando estrategias para la reducción de la transmisión de VIH y 
para evitar que el niño adquiera el virus en la etapa prenatal.


Por región, la proporción más alta de mujeres que se hizo la prueba de VIH durante la visita prenatal 
estuvo en la región Cibao Sur con un 98.6% seguida por Ozama o Metropolitana con un 98.2% y Cibao 
Nordeste con 96.8%. Por otro lado, el porcentaje más bajo de mujeres que se hizo la prueba de VIH se 
encontró en la región de Enriquillo con 81.6%. 


Por nivel de instrucción, en el grupo de mujeres que no alcanzaron ningún nivel formal de educación 
se observó un porcentaje de 85.8% que se hizo prueba de VIH durante la visita prenatal y de las 
mujeres con nivel de instrucción  superior, un 97.0% se hizo la prueba.


Entre las mujeres del quintil más rico, el 97.6% se hizo prueba de VIH durante la visita prenatal con un 
rango de diferencia de 8 puntos porcentuales, aproximadamente, con relación al grupo quintílico más 
pobre que alcanzó un 90.3%.


10.5.3 Recibió resultados de prueba de VIH


Por regiones de planificación, los porcentajes más altos de las mujeres que recibieron el resultado 
de la prueba durante la visita prenatal estuvieron en Cibao Nordeste con un 96.8%, Cibao Noroeste 
con 96.3% y la región Ozama con 95.5%. Por otro lado, los porcentajes más bajos de mujeres que 
recibieron el resultado de la prueba durante la visita prenatal, están las regiones de Enriquillo con 
80.5% y El Valle con 84.8%.
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Por nivel de instrucción, un 95.3% de las mujeres que alcanzaron el nivel de secundaria o media 
recibió el resultado de la prueba durante la visita prenatal, mientras que de las mujeres que no tienen 
ningún nivel de educación formal solo un 76.5% lo recibió.


Con relación a los  grupos quintílicos de riqueza, es notoria la diferencia entre los grupos quintílicos 
más pobres y los grupos más ricos de mujeres que recibieron resultados de la prueba durante la 
visita prenatal ya que en el quintil más rico se observa un porcentaje de 96.5% y en el más pobre el 
porcentaje es de un 87.9%. 


11. Percepción  sobre la violencia doméstica


En la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se define 
por violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la privada.” 4  


En la República Dominicana, al igual que otros países de la región, la violencia contra la mujer es un 
problema generalizado, esto se produce por múltiples factores, principalmente la disparidad de género. 
Otros factores que inciden en las conductas violentas son sociales, estructurales e individuales, de 
personalidad, los condicionantes de género, la legitimación de la violencia para la resolución de los 
conflictos interpersonales y otros valores culturales que actúan como factores de riesgo. Es importante 
destacar, que el factor de mayor incidencia, es el maltrato que se da en el ámbito familiar.


El problema social de la violencia contra las mujeres por parte de los hombres solo se puede entender 
considerando esta relación jerarquizada de los unos respecto a las otras, apoyada en una mayor 
fuerza física y en unas condiciones materiales y culturales que mantienen la subordinación de las 
mujeres. Sin embargo, esos condicionantes no son la causa única ni excluyente; existen también otros 
factores que inciden en las conductas violentas de los hombres.


A nivel general, se han realizados esfuerzos para erradicar esta forma de violencia, pero es necesario 
seguir ampliando el abanico de recursos disponibles para erradicar esta violencia, procurando, a su 
vez, mejorar su aplicación individualizada, acorde con la diversidad de personas y circunstancias de 
maltrato existentes. En este sentido, es urgente mejorar el diagnóstico y concentrar los recursos de 
protección en las mujeres que corren mayores riesgos.


En la ENHOGAR 2009-2010, se midió la percepción de la mujer de 12 a 49 años de edad acerca 
de la violencia contra la mujer, con el propósito de aportar un conocimiento más amplio de esta 
problemática social, de la cual no escapa la sociedad dominicana. A nivel nacional, el 4.1% de las 
mujeres de 15 a 49 años de edad entrevistadas piensa que se justifica que el esposo puede golpear 
a su esposa o pareja (ver Cuadro 11.1). Dentro de los motivos que justifican que el esposo puede 
golpear a su esposa o pareja, se destacan, cuando descuidan a sus hijos y cuando ella sale sin decirle, 
con un 3.1% y un 1.8%, respectivamente.


4 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Naciones Unidad.  Diciembre, 1993, artículo 1.
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Características 
geográficas, demográficas y  
socioeconómicas


Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que creen se justifica que el esposo golpee a la esposa Número de 
mujeres 


de 15 a 49 
años


Cuando ella 
sale sin 
decirle


Cuando se 
descuida a 


los hijos


Cuando 
se discute 


con él


Cuando ella se 
niega a tener 


relaciones sexuales


Cuando se 
quema la 
comida


Otra 
razón


Para cualquiera 
de estas 
razones1


Total 1.8 3.1 1.3 1.2 1.0 1.0 4.1 7,265


Zona de residencia


     Urbana 1.6 2.6 1.0 1.1 0.6 0.6 3.6 5,120


     Rural 2.2 4.2 2.0 1.6 1.7 1.7 5.4 2,145


Estrato geográfico


     Ciudad de Santo Domingo2 1.8 2.9 0.7 1.1 0.4 0.4 3.9 2,156


     Grandes  Ciudades 0.9 2.1 1.0 1.0 0.5 0.5 2.8 1,269


     Resto Urbano 1.9 2.5 1.2 1.1 1.1 1.1 3.7 1,694


     Rural 2.2 4.2 2.0 1.6 1.7 1.7 5.4 2,145


Región


     Cibao Norte 2.5 3.9 2.8 1.6 1.5 1.5 5.2 724
     Cibao Sur 3.1 4.9 1.4 1.8 1.4 1.4 6.6 422
     Cibao Nordeste 0.4 1.8 1.3 0.6 0.7 0.7 3.1 374
     Cibao Noroeste 0.5 3.1 1.3 0.9 1.8 1.8 3.5 177


     Valdesia 3.3 4.3 2.0 2.0 1.8 1.8 5.7 960


     Enriquillo 1.6 2.7 1.9 0.4 1.2 1.2 4.4 356
     El Valle 1.9 2.2 0.8 1.3 1.0 1.0 4.0 317
     Yuma 1.1 1.9 1.0 0.9 1.0 1.0 2.2 706
     Higuamo 0.6 1.9 0.6 0.8 0.6 0.6 2.5 853
     Ozama o Metropolitana 1.8 3.1 0.8 1.1 0.5 0.5 4.0 2,377


Edad de la mujer


 15-19 2.8 5.1 1.8 1.6 1.3 1.3 6.7 1,493
 20-24 1.5 1.8 0.7 0.8 0.7 0.7 3.0 1,164
 25-29 1.6 2.6 1.5 1.1 0.7 0.7 3.3 1,074
 30-34 1.5 2.5 0.9 1.2 1.1 1.1 3.6 982
 35-39 1.9 3.1 1.2 1.2 0.9 0.9 3.5 956
 40-44 2.3 3.8 1.8 1.2 1.5 1.5 4.5 876
 45-49 0.4 1.4 0.7 1.2 0.4 0.4 2.6 719


Estado civil o de la unión


     Actualmente casada o unida 2.0 3.1 1.6 1.4 1.0 1.0 4.3 4,179
     Anteriormente casada o unida 1.4 2.7 0.8 0.8 1.1 1.1 3.4 1,421
     Soltera 1.8 3.2 0.9 1.1 0.8 0.8 4.2 1,654
Nivel de instrucción de la mujer  


     Ningún nivel 4.8 6.6 3.7 2.1 2.4 2.4 8.5 224


     Básica o primaria 2.5 4.3 1.8 1.7 1.5 1.5 6.2 2,637
     Media o secundaria 1.4 2.8 1.0 1.1 0.7 0.7 3.3 2,921
     Universitaria y postgrado 0.9 0.8 0.3 0.5 0.3 0.3 1.3 1,473


Grupo quintilico de riqueza


     Grupo más pobre 2.4 4.7 1.9 1.7 2.3 2.3 6.8 1,183


     Segundo grupo 2.9 4.7 1.7 1.4 0.9 0.9 6.0 1,415


     Grupo intermedio 1.5 2.6 1.3 1.2 1.1 1.1 3.6 1,549


     Cuarto grupo 1.6 2.6 1.3 1.4 0.8 0.8 3.4 1,600


     Grupo más alto 0.7 1.1 0.2 0.4 0.1 0.1 1.6 1,518


  1MICS Indicador 100.
2Incluye Distrito Nacional y zona urbana de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 


Cuadro 11.1
REPÚBLICA DOMINICANA:  Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que cree que se justifica que el esposo golpee a su esposa o 


pareja en algunas circunstancias, por tipo de circunstancia, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas,  
ENHOGAR 2009-2010
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En relación a la zona de residencia, un 5.4% de las mujeres en la zona rural cree que es justificable 
que un esposo pueda golpear a su esposa o pareja, en cambio en la zona urbana solo el 3.6%, lo cree 
justificable. Por región de planificación, la región Sur es donde hay un mayor porcentaje alcanzando 
un 6.6%, seguida de la región Valdesia con 5.7%, en comparación, están las regiones Higuamo y Yuma 
con 2.5 y 2.2%, respectivamente.


Por grupo de edad se observa que el 6.7% de las mujeres más jóvenes, las de 15 a 19 años, cree que 
es justificable que un esposo pueda golpear a su esposa o pareja. Para los grupos que se encuentran 
entre los 20 y 39 años de edad el porcentaje que lo cree justificable gira en torno al 3.0%, en el grupo 
de 40 a 44 años el porcentaje que tiene esta creencia es de 4.5% y para el grupo de 45 a 49 años 
es de solo un 2.6%. Esto podría indicar que la creencia de que es justificable que un esposo pueda 
golpear a su esposa o pareja, disminuye a medida que aumenta la edad.  


Por estado civil o de la unión la diferencia no es relevante, pues las que están actualmente casadas 
o unidas y las que nunca se han casado o han vivido con un hombre presentan prácticamente la 
misma proporción que las que creen que es justificable que un esposo pueda golpear a su esposa o 
pareja (4.3% y 4.2% respectivamente). Por nivel de instrucción y grupos quintílicos de riqueza se da 
un comportamiento similar, ya que el porcentaje de mujeres que tienen esta creencia disminuye a 
medida que aumenta el nivel de instrucción o el grupo quintílico.
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Anexo  I:


Diseño de la muestra de ENHOGAR 2009-2010
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1. Introducción


El planeamiento de todo diseño muestral de una encuesta de hogares conlleva las fases de construcción 
del marco muestral, elaboración del procedimiento para la selección de las unidades de observación 
de la muestra, la definición de los estimadores, entre otros.


2. Construcción del marco de muestreo


La cartografía censal es uno de los principales productos que se obtienen de un operativo censal. Esta 
cartografía, que presenta los ámbitos censales a través del cual se organizó el Censo, también incluye 
la distribución espacial de las viviendas en la geografía del país.


La construcción del marco muestral para la primera etapa de la encuesta se basó en el marco construido 
para la realización del VIII  Censo Nacional de Población y Vivienda, levantado por la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE), en octubre del año 2002. Este marco consideró las modificaciones introducidas 
a la División Territorial de la República Dominicana hasta el 31 de diciembre del  2001, por tanto se 
incluyó la división del antiguo Distrito Nacional, el cual fue dividido en la Provincia Santo Domingo y 
el Distrito Nacional-reducido (Ley 163-01 de octubre del 2001).  Sin embargo, se debe indicar que 
teniendo en consideración las limitaciones existentes en este marco censal para la Provincia Santo 
Domingo, en la misma se utilizó como marco de muestreo la actualización cartográfica y segmentación 
realizada por la ONE en el 2006, la cual se basó en la División Territorial del primero de noviembre del 
mismo año.


3. Diseño de la muestra


El universo de estudio fueron los hogares residentes en las viviendas no colectivas de todo el territorio 
de la República Dominicana, incluyendo las islas aledañas, entre los cuales se incluyen hasta 5 
hogares pensionistas, a partir de esta cantidad las viviendas se consideran colectivas. Se obtuvo 
información de todos los residentes permanentes o personas que han estado viviendo, por lo menos, 
los 30 días anteriores a la fecha de la entrevista en los hogares de las viviendas seleccionadas, con 
énfasis en las características socio demográficas y de salud de las mujeres de 12 a 49 años de edad, 
y de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Sin embargo, solamente al grupo de 5 a 
17 años se le aplicó el cuestionario sobre las características de condición de actividad económica o 
trabajo infantil.


4. Tamaño de la muestra


Elementos considerados para garantizar una buena estimación en el tamaño de la muestra:


• Un nivel de confianza del 95% para los estimadores de proporciones y tasas 
• Un error relativo de 10%
• Un parámetro de referencia de 11%
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• Un efecto de diseño de 1.3% y  
• Una  tasa de no respuesta de 12%


El valor teórico obtenido con estos datos, para la ENHOGAR 2009-2010, es de una muestra de 10,024 
viviendas seleccionadas, lo cual garantiza una muestra efectiva de 8,800 hogares aproximadamente, 
y una muestra de niños y niñas de 5 a 17 años superior a los 9,500.


5. Selección de la muestra


Tomando en cuenta el marco utilizado para levantar el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, el 
costo de actualización por Unidad Primaria de Muestreo (UPM) y  el total de viviendas a seleccionar 
por UPM, se tomó la decisión de que las unidades en la primera etapa o UPM fueran las Áreas de 
Supervisión Censal. Estos conglomerados tienen límites identificables en el terreno y cubren todo el 
territorio nacional.  En la zona urbana generalmente están constituidas por una o varias manzanas, 
las cuales tienen de dos a cinco segmentos censales (de 70 a 200 viviendas aproximadamente)  y  en 
la rural están formadas entre dos y cuatro segmentos, que a su vez  pueden ser  parte de uno o  más 
parajes (tienen generalmente entre 24 y 98 viviendas).  


En el marco muestral, para la primera etapa, las Áreas de Supervisión Censal se organizaron en cuatro 
grandes regiones geográficas, que también son dominios de estimación o de inferencia estadística: 
Ozama o Metropolitana, Norte o Cibao, Este y Sur. Estas Áreas  de Supervisión Censal se clasificaron 
nuevamente dentro de cada dominio en las Regiones de Planificación contenidas en ellas (Decreto 
710-2004) y luego en cada Región de Planificación las Áreas de Supervisión se distribuyeron por zona 
de residencia respetando la proporcionalidad observada en el último Censo. 


Las provincias que forman las cuatro grandes regiones geográficas son: 
• Ozama o Metropolitana: Distrito Nacional y Santo Domingo.
• Norte o Cibao: Santiago, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, 


Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago Rodríguez, 
Montecristi y Dajabón.


• Este: La Romana, La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Hato Mayor.
• Sur: Azua, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Barahona, Baoruco, 


Independencia y Pedernales.


Con este marco de áreas geográficas o conglomerados, se efectúo la selección de las Unidades 
Primarias de Muestreo (UPM) para la encuesta.  El mismo está  formado por un listado de todas las 
unidades censales, conteniendo la identificación de las siguientes unidades geográficas: Provincia, 
Municipio, Sección, Barrio o Paraje, Polígono, Áreas de Supervisión Censal,  Segmentos Censales,  
Viviendas no Colectivas y Viviendas Colectivas.   


Concluida la selección de las unidades primarias de muestreo, se realizó la selección de las unidades 
secundarias de muestreo (USM), pero antes de seleccionar las viviendas (USM) en campo, en cada 
una de las UPM seleccionadas previamente se realizó una actualización completa y exhaustiva de la 
información de ella, determinando el número de viviendas ocupadas y desocupadas e indicando los 
negocios, las edificaciones en construcción, solares, etc., así como algunos puntos de referencias 
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importantes que permitan ubicarlas durante el levantamiento, generando un listado de viviendas que 
se constituyen en el marco de lista en esta segunda etapa de selección.


a. Estratos formados en las Regiones de Planificación


Tomando en consideración los requerimientos de información de las Instituciones, se decidió distribuir 
proporcionalmente a la población del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda la muestra estimada 
para los dominios de estimación en las diez Regiones de Planificación contenida en el Decreto 710-
2004, clasificándola a su vez por zona de residencia, formándose 21 estratos independientes.  Las 
provincias que forman las Regiones de Planificación son las siguientes:


1. Ozama o Metropolitana: Distrito Nacional y Santo Domingo. Con la finalidad de tener estimaciones 
para la zona urbana de esta Región se formaron tres estratos: Distrito Nacional, Santo Domingo 
urbano y Santo Domingo Rural.


2. Cibao Norte: Santiago, Espaillat y Puerto Plata.
3. Cibao Sur: La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.
4. Cibao Nordeste: Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná y Ma. Trinidad Sánchez.
5. Cibao Noroeste: Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón.
6. Valdesia: Azua, San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa.
7. El Valle: San Juan y Elías Piña.
8. Enriquillo: Barahona, Baoruco, Independencia y Pedernales.
9. Yuma: La Romana, La Altagracia y El Seibo.
10. Higuamo: San Pedro de Macorís, Monte Plata y Hato Mayor.


Con la conformación de estos estratos se pueden dar estimaciones de variables que se presenten con 
mucha frecuencia a nivel de tasas, razones y proporciones para estas diez Regiones de Planificación.  


b. Dominios de estimación


Con la finalidad de comparar los resultados e indicadores de la ENHOGAR-2009-2010 con la 
ENHOGAR-2006, se formaron los siguientes Dominios de Estimación o de inferencia estadística:


• Santo Domingo: contiene el Distrito Nacional y la zona urbana de los municipios y distritos 
municipales de la Provincia Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio 
de Guerra.


• Grandes Ciudades con más de 100,000 habitantes: formado por la zona urbana de los municipios 
Santiago de los Caballeros, San Felipe de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Concepción 
de La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Romana y Salvaleón de Higüey.


• Resto Urbano: integrado por las zonas urbanas de los municipios y distritos municipales  de las 
provincias del interior del país, menos los que están comprendido en el dominio de estimación 
con más de 100,000 personas.


• Rural: formado por las zonas rurales de los municipios y distritos municipales  de todo el país.


En el Cuadro A.1 se puede observar el número de viviendas seleccionadas en las UPM  correspondientes 
a estos dominios de estimaciones geográficas.
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Cuadro A.1
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009): 


Distribución de la muestra estimada de UPM  y viviendas, según dominios geográficos iguales a la ENHOGAR 2006


Dominio Geográfico ENHOGAR 2009
UPM y Viviendas Seleccionadas


Número de UPM Total de Viviendas


Total 716 10,024


Santo Domingo (1) 83 1,162


Ciudades con más de 100,000 personas 144 2,016


Resto Urbano 217 3,038


Rural 272 3,808


(1)  incluye Distrito Nacional y zona urbana de Santo Domingo


Así mismo, se puede realizar estimación para cuatro grandes regiones geográficas: Región Ozama 
o Metropolitana Región Norte o Cibao, Región Este, Región Sur.  Adicionalmente, se pueden dar 
estimaciones para las variables del cuestionario que se presenten con frecuencia durante el 
levantamiento en las diez Regiones de Planificación contenida en el Decreto 710-2004, explicada 
anteriormente.  


6. Distribución de la muestra


El  tamaño de muestra se determinó tomando en consideración los criterios planteados anteriormente 
en el diseño de la muestra.  El Cuadro A.2 contiene la distribución por zona de residencia de las UPM  
y las viviendas (USM) escogidas para las Grandes Regiones o Dominios de Estimación.


Cuadro A.2
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009): 


Distribución de la muestra estimada de UPM  y viviendas, según grandes regiones de estimación


Grandes regiones de estimación


Distribución de las UPM’s Viviendas


UPM   Total UPM  Urbana UPM rural Total nViv. Urbana nViv. Rural


Total 716 444 272 10,024 6,216 3,808


Ozama o Metropolitana 108 88 20 1,512 1,232 280


Norte o Cibao 216 100 116 3,024 1,400 1,624


Sur 200 148 52 2,800 2,072 728


Este 192 108 84 2,688 1,512 1,176
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A continuación se presentan varios cuadros (desde A.3 hasta A.6), los cuales contienen la distribución 
por zona de residencia de las UPM  y las viviendas (UMS) seleccionadas para cada una de las grandes 
regiones según municipios o Distritos Municipales.


Cuadro A.3
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009): 


Distribución de la muestra estimada por zona de residencia de las UPM y viviendas de la Región Metropolitana, según provincias y municipios


Región de 
Planificación Provincia, Municipio


Distribución de las UPM Viviendas


UPM   total UPM  urbana UPM rural Total Urbana Rural


Ozama o 
Metropolitana


Total 108 88 20 1,512 1,232 280


Distrito Nacional 32 32 0 448 448 0


Santo Domingo 76 56 20 1,064 784 280


Santo Domingo Este 29 24 5 406 336 70


Santo  Domingo Oeste 11 7 4 154 98 56


Santo Domingo Norte 17 13 4 238 182 56


Boca Chica 7 4 3 98 56 42


San Antonio de Guerra 3 1 2 42 14 28


Los Alcarrizos 7 6 1 98 84 14


Pedro Brand 2 1 1 28 14 14


Región de 
Planificación Provincia


Distribución de las UPM’s Viviendas


UPM   total UPM  urbana UPM rural Total Urbana Rural


Total 192 108 84 2,688 1,512 1,176


Yuma


La Altagracia 35 18 17 490 252 238


La Romana 35 29 6 490 406 84


El Seibo 18 5 13 252 70 182


Sub-Total 88 52 36 1232 728 504


Higuamo


San Pedro Macorís 50 35 15 700 490 210


Monte Plata 38 12 26 532 168 364


Hato Mayor 16 9 7 224 126 98


Sub-Total 104 56 48 1,456 784 672


Cuadro A.4
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009): 


Distribución de la muestra estimada por zona de residencia de las UPM y viviendas de la Región Este, según provincias
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Cuadro A.5
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009): 


Distribución de la muestra estimada por zona de residencia de las UPM y viviendas de la Región Norte o Cibao, según Provincias


Región de 
Planificación Provincia


Distribución de las UPM Viviendas


UPM   total UPM  urbana UPM rural Total Urbana Rural


Total 216 100 116 3,024 1,400 1,624


Cibao Nordeste


Duarte 19 10 9 266 140 126


María Trinidad Sánchez 11 4 7 154 56 98


Hermanas Mirabal 6 1 5 84 14 70


Samaná 7 2 5 98 28 70


Sub-Total 43 17 26 602 238 364


Cibao Noroeste


Valverde 10 7 3 140 98 42


Montecristi 9 4 5 126 56 70


Dajabón 3 1 2 42 14 28


Santiago Rodríguez 4 1 3 56 14 42


Sub-Total 26 13 13 364 182 182


Cibao Norte


Santiago 60 36 24 840 504 336


Espaillat 15 5 10 210 70 140


Puerto Plata 23 9 14 322 126 196


Sub-Total 98 50 48 1372 700 672


Cibao Sur


La Vega 28 10 18 392 140 252


Monseñor Nouel 11 6 5 154 84 70


Sánchez Ramírez 10 4 6 140 56 84


Sub-Total 49 20 29 686 280 406


Región de 
Planificación Provincia


Distribución de las UPM Viviendas


UPM  total UPM  urbana UPM  rural Total Urbana Rural


Total 200 148 52 2,800 2,072 728


El Valle


San Juan 33 22 11 462 308 154


Elías Piña 7 4 3 98 56 42


Sub-Total 40 26 14 560 364 196


Enriquillo


Bahoruco 11 8 3 154 112 42


Barahona 26 23 3 364 322 42


Independencia 6 5 1 84 70 14


Pedernales 3 2 1 42 28 14


Sub-Total 46 38 8 644 532 112


Valdesia


Azua 24 18 6 336 252 84


Peravia 20 15 5 280 210 70


San Cristóbal 63 46 17 882 644 238


San José de Ocoa 7 5 2 98 70 28


Sub-Total 114 84 30 1,596 1,176 420


Cuadro A.6
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009): Distribución de la muestra estimada por zona de residencia de las UPM y 


viviendas de la Región Sur según provincias
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7. Muestra efectiva de viviendas, hogares y personas


La muestra efectiva de hogares, viviendas y personas en los Dominios de estimación de la ENHOGAR 
2009-2010, se pueden observar en el Cuadro A. 7.


Cuadro A.7
ENHOGAR 2009: Muestra efectiva de viviendas, hogares y personas, obtenidas durante el levantamiento de la encuesta, según dominios de 


estimación ENHOGAR-2006


Cuadro A.8
ENHOGAR 2009: Muestra efectiva de viviendas, hogares y personas, obtenidas durante el levantamiento de la encuesta,  


según dominios de estimación


El Cuadro A.8 contiene la distribución de la muestra efectiva o encontrada de hogares, viviendas y 
personas en las grandes regiones geográficas de estimación.


Dominios de Estimación de la Encuesta 
ENHOGAR 2006


Total de viviendas 
realizadas


Total de hogares 
encuestados


Total de personas 
en los hogares


Total País 8,878 8,883 31,869


Santo Domingo (1) 929 929 3,375


Ciudades con más de 100,000 personas 1,704 1,705 6,107


Resto Urbano 2,768 2,769 10,238


Rural 3,477 3,480 12,149


(1)  incluye Distrito Nacional y zona urbana de Santo Domingo


Regiones Geográficas de Estimación Total de viviendas 
realizadas


Total de hogares 
encuestados


Total de personas 
en los hogares


Total País 8,878 8,883 31,869


Ozama o Metropolitana 7,251 2,606 4,547


Norte o Cibao 2,604 2,606 9,106


Sur 2,575 2,578 9,750


Este 2,448 2,448 8,466
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Considerando, que se pueden dar estimaciones en las Regiones de Planificación contenida en el 
Decreto 710-2004, para las variables del cuestionario que se presentaron con frecuencia durante el 
levantamiento en las diez Regiones de Planificación contenida en el Decreto 710-2004, el Cuadro A.9 
contiene la distribución de la muestra efectiva o encontrada de viviendas, hogares, y personas.


Cuadro A.9
ENHOGAR 2009: Muestra efectiva de viviendas, hogares y personas, obtenidas durante el levantamiento de la encuesta,  


según regiones de planificación


Regiones de Planificación Total de viviendas realizadas Total de hogares encuestados Total de personas en los hogares


Total 8,878 8,883 31,869


Cibao Norte 1,136 1,137 3874


Cibao Sur 617 617 2,257


Cibao Nordeste 526 526 1,880


Cibao Noroeste 325 326 1,095


Valdesia 1,460 1,461 5,349


Enriquillo 599 600 2,422


El Valle 516 517 1,979


Yuma 1,106 1,106 3,790


Higuamo 1,342 1,342 4,676


Ozama o Metropolitana 1,251 1,251 4,547
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8. Factores de ponderación


Los resultados de la ENHOGAR-2009-2010 son ponderados en base a los dominios de estimación 
o estrato utilizados en la ENHOGAR-2006, con la finalidad de realizar comparaciones utilizando las 
mismas demarcaciones geográficas en ambas encuestas.  


Se estimó un factor de ponderación muestral para cada estrato o dominio de estimación, con el 
propósito de ajustar la muestra efectiva a una muestra auto-ponderada, para realizar las estimaciones 
sin expandir o elevar los resultados de la muestra a la población.  Para calcular los factores de 
ponderación muestral se utilizaron proyecciones de población ajustada a la mitad del periodo de 
levantamiento.  El Cuadro A.10 contiene los factores de ponderación muestral.


Cuadro A.10
ENHOGAR 2009: Estimación de los factores de ponderación muestral, según dominios geográficos o estratos de la ENHOGAR 2006


Dominio geográfico o estrato utilizado en la 
ENHOGAR 2006


Población Proyectada Muestra Efectiva de Personas
Factor de 


Ponderación 
Muestral


Población a 
Mitad Período de 
Levantamiento


Proporción Población 
a Mitad Período de 


Levantamiento


Personas 
Efectivas en la 


Muestra


Proporción 
Personas 


Efectivas en la 
Muestra


Total 9,720,592 1 31,866 1


Santo Domingo (1) 2,716,507 0.279 3,375 0.106 2.639


Ciudades con más de 100,000 personas 1,538,482 0.158 6,104 0.192 0.826


Resto Urbano 2,223,995 0.229 10,238 0.321 0.712


Rural 3,241,608 0.333 12,149 0.381 0.875


(1)  incluye Distrito Nacional y zona urbana de Santo Domingo
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Anexo  II:


Errores de muestreo
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Errores de muestreo: Total país


 
Valor Error estándar Coeficiente de 


variación (se/r)
Efecto de diseño  


(deff)
Casos 


ponderados
Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.70 0.01 0.02 4.81 31,868 8,883


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.95 0.00 0.00 2.71 31,868 8,883


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.95 0.01 0.01 0.85 1,123 1,120


Cuidados prenatales 0.96 0.01 0.01 0.91 1,123 1,120


Uso de anticonceptivos 0.58 0.01 0.02 1.42 4,179 4,202


Alfabetización de adultos 0.72 0.01 0.01 1.41 2,658 2,675


Matrimonio antes de los 18 años 0.43 0.01 0.02 1.44 5,771 5,685


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.39 0.01 0.02 1.31 7,265 7,185


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.34 0.01 0.02 1.74 7,158 7,066


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.68 0.01 0.01 1.46 7,265 7,185


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.64 0.01 0.01 1.56 7,265 7,185


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.08 0.01 0.07 1.24 2,859 2,897


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.42 0.02 0.05 0.43 226 234


Diarrea en las últimas dos semanas 0.16 0.01 0.05 1.63 2,859 2,897


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.23 0.02 0.07 0.70 451 451


Apoyo para el aprendizaje 0.16 0.01 0.05 1.37 2,859 2,897


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 1.66 2,859 2,897
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Errores de muestreo: Área Urbana


 
Valor Error estándar 


(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño  
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.78 0.01 0.02 5.38 21,241 5,403


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.98 0.00 0.00 1.79 21,241 5,403


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.95 0.01 0.01 0.76 748 692


Cuidados prenatales 0.97 0.01 0.01 0.84 748 692


Uso de anticonceptivos 0.59 0.01 0.02 1.44 2,793 2,618


Alfabetización de adultos 0.76 0.01 0.02 1.49 1,863 1,766


Matrimonio antes de los 18 años 0.38 0.01 0.03 1.61 4,074 3,745


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.40 0.01 0.02 1.31 5,120 4,733


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.38 0.01 0.03 1.86 5,071 4,680


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.69 0.01 0.01 1.56 5,120 4,733


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.63 0.01 0.01 1.55 5,120 4,733


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.08 0.01 0.09 1.35 1,886 1,785


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.46 0.03 0.06 0.42 149 145


Diarrea en las últimas dos semanas 0.16 0.01 0.07 1.78 1,886 1,785


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.27 0.02 0.09 0.77 306 285


Apoyo para el aprendizaje 0.19 0.01 0.06 1.39 1,886 1,785


Certificado de nacimiento 0.99 0.00 0.00 1.57 1,886 1,785
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Errores de muestreo: Área Rural


 
Valor Error estándar 


(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.54 0.02 0.03 4.36 10,626 3,480


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.90 0.01 0.01 3.12 10,626 3,480


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.95 0.01 0.01 0.84 374 352


Cuidados prenatales 0.95 0.01 0.01 0.62 374 352


Uso de anticonceptivos 0.58 0.01 0.02 1.29 1,386 352


Alfabetización de adultos 0.63 0.02 0.03 1.28 795 397


Matrimonio antes de los 18 años 0.53 0.01 0.02 0.95 1,697 397


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.36 0.01 0.03 1.25 2,145 1,940


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.26 0.01 0.04 1.13 2,087 1,886


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.66 0.01 0.02 1.13 2,145 1,940


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.65 0.01 0.02 1.51 2,145 1,940


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.08 0.01 0.10 0.92 973 1,112


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.34 0.03 0.10 0.47 78 89


Diarrea en las últimas dos semanas 0.15 0.01 0.08 1.19 973 1,112


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.15 0.02 0.12 0.39 145 166


Apoyo para el aprendizaje 0.10 0.01 0.09 1.07 973 1,112


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 973 1,112
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Errores de muestreo: Distrito Nacional y Santo Domingo


 
Valor Error estándar Coeficiente de 


variación (se/r)
Efecto de diseño 


(deff)
Casos 


ponderados
Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.73 0.03 0.04 3.61 8,906 929


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.99 0.00 0.00 0.82 8,906 929


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.97 0.01 0.01 0.53 314 119


Cuidados prenatales 0.99 0.01 0.01 1.00 314 119


Uso de anticonceptivos 0.66 0.02 0.03 0.94 1,143 433


Alfabetización de adultos 0.79 0.02 0.03 0.83 742 281


Matrimonio antes de los 18 años 0.34 0.02 0.05 0.89 1,734 657


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.39 0.01 0.04 0.74 2,156 817


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.43 0.02 0.04 1.23 2,143 812


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.70 0.02 0.02 1.12 2,156 817


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.59 0.02 0.03 0.87 2,156 817


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.07 0.01 0.20 0.90 749 284


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.43 0.05 0.11 0.19 55 21


Diarrea en las últimas dos semanas 0.17 0.02 0.15 1.22 749 284


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.32 0.05 0.15 0.52 124 47


Apoyo para el aprendizaje 0.20 0.02 0.09 0.61 749 284


Certificado de nacimiento 0.99 0.01 0.01 0.72 749 284
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Errores de muestreo: Grandes Ciudades


 
Valor Error estándar Coeficiente de 


variación   (se/r)
Efecto de diseño  


(deff)
Casos 


ponderados
Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.82 0.02 0.02 3.25 5,044 1,705


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.98 0.01 0.01 4.31 5,044 1,705


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.96 0.01 0.01 0.75 192 232


Cuidados prenatales 0.97 0.01 0.01 0.85 192 232


Uso de anticonceptivos 0.58 0.02 0.03 1.38 686 831


Alfabetización de adultos 0.77 0.02 0.03 1.83 461 558


Matrimonio antes de los 18 años 0.37 0.02 0.05 1.58 1,025 1,241


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.44 0.01 0.03 1.32 1,269 1,537


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.31 0.01 0.04 1.10 1,262 1,528


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.70 0.01 0.02 1.12 1,269 1,537


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.66 0.02 0.02 1.80 1,269 1,537


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.07 0.01 0.13 0.73 489 592


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.42 0.05 0.13 0.50 36 43


Diarrea en las últimas dos semanas 0.18 0.02 0.10 1.34 489 592


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.22 0.02 0.11 0.35 88 106


Apoyo para el aprendizaje 0.21 0.02 0.09 1.26 489 592


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.99 489 592
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Errores de muestreo: Resto Urbano


 
Valor Error estándar Coeficiente de 


variación (se/r)
Efecto de diseño     


(deff)
Casos 


ponderados
Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.80 0.01 0.02 2.61 7,291 2,769


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.96 0.00 0.01 1.67 7,291 2,769


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.93 0.01 0.01 0.73 243 341


Cuidados prenatales 0.93 0.01 0.01 0.92 243 341


Uso de anticonceptivos 0.51 0.01 0.03 1.00 964 1,354


Alfabetización de adultos 0.73 0.02 0.02 1.33 660 927


Matrimonio antes de los 18 años 0.46 0.01 0.03 1.51 1,315 1,847


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.38 0.01 0.03 1.39 1,694 2,379


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.35 0.01 0.03 1.34 1,667 2,340


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.68 0.01 0.01 0.86 1,694 2,379


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.65 0.01 0.02 1.60 1,694 2,379


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.09 0.01 0.13 1.49 647 909


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.51 0.03 0.06 0.27 58 81


Diarrea en las últimas dos semanas 0.15 0.01 0.09 1.18 647 909


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.24 0.02 0.10 0.43 94 132


Apoyo para el aprendizaje 0.17 0.02 0.09 1.57 647 909


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 647 909
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Errores de muestreo: Resto Rural


 
Valor Error estándar Coeficiente de 


variación (se/r)
Efecto de diseño     


(deff)
Casos 


ponderados
Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.54 0.02 0.03 4.36 10,626 3,480


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.90 0.01 0.01 3.12 10,626 3,480


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.95 0.01 0.01 0.84 374 428


Cuidados prenatales 0.95 0.01 0.01 0.62 374 428


Uso de anticonceptivos 0.58 0.01 0.02 1.29 1,386 1,584


Alfabetización de adultos 0.63 0.02 0.03 1.28 795 909


Matrimonio antes de los 18 años 0.53 0.01 0.02 0.95 1,697 1,940


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.36 0.01 0.03 1.25 2,145 2,452


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.26 0.01 0.04 1.13 2,087 2,386


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.66 0.01 0.02 1.13 2,145 2,452


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.65 0.01 0.02 1.51 2,145 2,452


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.08 0.01 0.10 0.92 973 1,112


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.34 0.03 0.10 0.47 78 89


Diarrea en las últimas dos semanas 0.15 0.01 0.08 1.19 973 1,112


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.15 0.02 0.12 0.39 145 166


Apoyo para el aprendizaje 0.10 0.01 0.09 1.07 973 1,112


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 973 1,112
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Errores de muestro: Cibao Norte


Valor Error estándar 
(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.86 0.02 0.02 2.50 3,239 1,137


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.99 0.01 0.01 2.11 3,239 1,137


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.96 0.01 0.01 0.37 101 121


Cuidados prenatales 0.95 0.01 0.01 0.31 101 121


Uso de anticonceptivos 0.65 0.02 0.03 1.09 441 527


Alfabetización de adultos 0.73 0.02 0.03 0.87 237 285


Matrimonio antes de los 18 años 0.42 0.02 0.05 1.37 586 703


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.34 0.02 0.05 0.98 724 868


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.25 0.02 0.07 1.26 718 861


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.71 0.02 0.03 1.43 724 868


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.68 0.02 0.03 1.45 724 868


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.06 0.01 0.22 0.99 270 323


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.31 0.00 0.00 0.00 16 19


Diarrea en las últimas dos semanas 0.23 0.02 0.10 1.06 270 323


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.21 0.03 0.16 0.50 63 75


Apoyo para el aprendizaje 0.23 0.02 0.09 0.80 270 323


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.96 270 323
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Errores de muestreo: Cibao Sur


Valor Error estándar 
(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.60 0.05 0.08 5.76 1,852 617


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.98 0.01 0.01 2.19 1,852 617


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 1.00 0.00 0.00 0.00 52 64


Cuidados prenatales 1.00 0.00 0.00 0.00 52 64


Uso de anticonceptivos 0.58 0.03 0.06 1.55 255 311


Alfabetización de adultos 0.70 0.04 0.06 1.55 159 195


Matrimonio antes de los 18 años 0.46 0.02 0.05 0.82 330 405


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.35 0.02 0.07 1.35 422 517


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.24 0.03 0.12 2.12 415 508


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.62 0.02 0.04 1.06 422 517


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.61 0.03 0.05 2.25 422 517


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.06 0.02 0.31 1.19 145 178


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.18 0.09 0.51 0.59 9 11


Diarrea en las últimas dos semanas 0.18 0.04 0.21 1.71 145 178


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.10 0.03 0.27 0.23 26 32


Apoyo para el aprendizaje 0.13 0.03 0.23 1.42 145 178


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 145 178
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Errores muestrales: Cibao Nordeste


Valor Error estándar 
(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.42 0.04 0.09 2.91 1,557 526


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.96 0.01 0.01 0.77 1,557 526


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.97 0.00 0.00 0.03 55 66


Cuidados prenatales 0.96 0.02 0.03 0.87 55 66


Uso de anticonceptivos 0.33 0.03 0.10 1.42 215 260


Alfabetización de adultos 0.78 0.03 0.04 1.28 157 191


Matrimonio antes de los 18 años 0.50 0.03 0.05 0.94 292 355


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.34 0.03 0.08 1.41 374 454


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.25 0.02 0.10 1.39 364 443


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.66 0.02 0.03 0.94 374 454


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.47 0.02 0.05 1.00 374 454


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.08 0.02 0.24 0.78 145 173


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.48 0.00 0.00 0.00 11 13


Diarrea en las últimas dos semanas 0.16 0.04 0.26 2.21 145 173


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.14 0.01 0.10 0.05 24 28


Apoyo para el aprendizaje 0.10 0.03 0.26 1.29 145 173


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 145 173
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Errores muestrales: Cibao Noroeste


Valor Error estándar 
(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.93 0.04 0.04 6.77 873 326


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.98 0.01 0.01 2.00 873 326


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 1.00 0.00 0.00 0.00 19 24


Cuidados prenatales 1.00 0.00 0.00 0.00 19 24


Uso de anticonceptivos 0.50 0.04 0.08 0.94 108 137


Alfabetización de adultos 0.78 0.05 0.07 1.27 61 77


Matrimonio antes de los 18 años 0.47 0.05 0.11 1.68 135 172


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.39 0.04 0.10 1.52 177 225


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.43 0.03 0.07 0.91 169 216


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.69 0.03 0.05 1.09 177 225


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.57 0.03 0.06 0.96 177 225


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.16 0.06 0.38 1.96 57 71


Tratamiento con atibioticos por sospecha de 
pulmonía 0.25 0.00 0.01 0.00 9 12


Diarrea en las últimas dos semanas 0.27 0.05 0.20 0.98 57 71


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.41 0.09 0.23 0.64 15 19


Apoyo para el aprendizaje 0.22 0.07 0.30 1.79 57 71


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 57 71
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Errores de Muestreo: Valdesia


Valor Error estándar 
(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.65 0.02 0.03 3.24 4,156 1,461


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.95 0.01 0.01 1.43 4,156 1,461


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.95 0.01 0.01 0.72 149 190


Cuidados prenatales 0.96 0.01 0.01 0.83 149 190


Uso de anticonceptivos 0.61 0.02 0.03 1.31 551 712


Alfabetización de adultos 0.70 0.03 0.04 1.80 367 473


Matrimonio antes de los 18 años 0.43 0.02 0.04 1.41 760 980


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.38 0.02 0.05 1.55 960 1,239


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.35 0.02 0.05 1.39 957 1,235


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.68 0.01 0.02 1.18 960 1,239


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.65 0.02 0.03 2.30 960 1,239


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.08 0.01 0.15 1.00 388 500


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.49 0.04 0.09 0.28 31 41


Diarrea en las últimas dos semanas 0.14 0.02 0.14 1.57 388 500


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.27 0.04 0.13 0.45 56 73


Apoyo para el aprendizaje 0.16 0.02 0.12 1.39 388 500


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 388 500
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Errores de Muestreo: Región el Valle


 
Valor Error estándar 


(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.82 0.04 0.04 4.43 1,521 517


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.92 0.03 0.03 6.62 1,521 517


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.86 0.04 0.04 0.77 57 73


Cuidados prenatales 0.92 0.03 0.04 1.01 57 73


Uso de anticonceptivos 0.40 0.04 0.10 1.70 195 255


Alfabetización de adultos 0.62 0.04 0.06 1.18 133 176


Matrimonio antes de los 18 años 0.57 0.03 0.06 1.47 240 316


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.29 0.02 0.06 0.64 317 417


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.24 0.02 0.09 1.11 301 397


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.59 0.02 0.03 0.73 317 417


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.68 0.03 0.04 1.47 317 417


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.07 0.02 0.29 1.22 144 186


Tratamiento con atibioticos por sospecha de 
pulmonía 0.37 0.12 0.31 0.68 10 13


Diarrea en las últimas dos semanas 0.12 0.03 0.22 1.18 144 186


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.14 0.08 0.56 1.11 17 22


Apoyo para el aprendizaje 0.15 0.03 0.21 1.45 144 186


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 144 186
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Errores de muestreo: Enriquillo


Valor Error estándar 
(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.83 0.03 0.04 5.02 1,796 600


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.89 0.03 0.03 4.57 1,796 600


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.88 0.04 0.04 1.18 78 103


Cuidados prenatales 0.86 0.04 0.05 1.35 78 103


Uso de anticonceptivos 0.47 0.03 0.06 0.80 211 286


Alfabetización de adultos 0.65 0.04 0.07 1.62 148 201


Matrimonio antes de los 18 años 0.52 0.03 0.06 1.30 271 369


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.29 0.02 0.08 1.23 356 483


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.39 0.02 0.06 1.04 330 450


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.66 0.02 0.03 0.82 356 483


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.66 0.03 0.04 1.85 356 483


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.12 0.03 0.22 1.74 195 261


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.58 0.05 0.08 0.26 24 32


Diarrea en las últimas dos semanas 0.12 0.02 0.15 0.74 195 261


Recibió o incremento de líquidos y continuó 
comiendo 0.21 0.06 0.29 0.68 23 31


Apoyo para el aprendizaje 0.13 0.03 0.23 1.93 195 261


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 195 261
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Errores de muestreo: Yuma


Valor Error estándar 
(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.72 0.03 0.04 4.04 3,164 1,106


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.91 0.02 0.02 5.48 3,164 1,106


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.95 0.02 0.02 1.12 122 146


Cuidados prenatales 0.95 0.02 0.02 1.11 122 146


Uso de anticonceptivos 0.50 0.03 0.05 1.53 435 521


Alfabetización de adultos 0.67 0.03 0.05 1.40 249 300


Matrimonio antes de los 18 años 0.43 0.02 0.05 1.40 574 691


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.48 0.02 0.04 1.35 706 851


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.29 0.02 0.05 0.96 697 840


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.68 0.02 0.03 1.32 706 851


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.75 0.02 0.02 1.50 706 851


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.07 0.01 0.17 0.75 305 365


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.29 0.07 0.23 0.49 20 24


Diarrea en las últimas dos semanas 0.16 0.02 0.13 1.23 305 365


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.16 0.00 0.03 0.01 48 58


Apoyo para el aprendizaje 0.16 0.02 0.14 1.29 305 365


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.99 305 365
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Errores de muestreo: Higuamo


Valor Error estándar 
(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.53 0.03 0.06 4.63 3,817 1,342


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.90 0.01 0.01 2.53 3,817 1,342


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.96 0.01 0.01 0.70 140 170


Cuidados prenatales 0.96 0.01 0.01 0.70 140 170


Uso de anticonceptivos 0.61 0.02 0.04 1.27 473 580


Alfabetización de adultos 0.71 0.03 0.04 1.47 336 414


Matrimonio antes de los 18 años 0.50 0.02 0.04 1.35 665 819


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.44 0.02 0.04 1.46 853 1,051


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.30 0.01 0.05 1.02 848 1,045


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.68 0.01 0.02 1.00 853 1,051


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.69 0.02 0.03 1.77 853 1,051


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.09 0.01 0.13 0.74 353 431


Tratamiento con atibióticos por sospecha de 
pulmonía 0.44 0.08 0.17 0.85 32 38


Diarrea en las últimas dos semanas 0.12 0.02 0.12 0.93 353 431


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.14 0.02 0.14 0.17 44 54


Apoyo para el aprendizaje 0.13 0.02 0.14 1.21 353 431


Certificado de nacimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 353 431
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Errores de muestreo: Ozama


Valor Error estándar 
(se)


Coeficiente de 
variación 


(se/r)


Efecto de diseño 
(deff)


Casos 
ponderados


Casos sin 
ponderar


Miembros del hogar


Acceso a fuentes mejoradas de agua 0.74 0.03 0.04 6.18 9,892 1,251


Uso de medidas sanitarias para desechar 
excrementos 0.98 0.00 0.00 0.81 9,892 1,251


Mujeres  


Asistencia durante el parto en centro de salud 0.97 0.01 0.01 0.65 351 163


Cuidados prenatales 0.99 0.01 0.01 1.23 351 163


Uso de anticonceptivos 0.66 0.02 0.03 1.08 1,294 613


Alfabetización de adultos 0.77 0.02 0.03 0.93 810 363


Matrimonio antes de los 18 años 0.35 0.02 0.05 1.07 1,917 875


Conocimiento sobre la transmisión del VIH 0.39 0.01 0.04 0.86 2,377 1,080


Actitudes hacia las personas que tienen VIH 0.43 0.02 0.04 1.38 2,360 1,071


Mujeres que se hicieron la prueba de VIH 0.70 0.02 0.02 1.27 2,377 1,080


Conocimiento sobre la transmisión de VIH de 
madre a hijo 0.59 0.02 0.03 1.03 2,377 1,080


Personas menores de 5 años 


Infecciones respiratorias aguadas en las 
últimas dos semanas 0.07 0.01 0.18 1.02 855 409


Tratamiento con atibioticos por sospecha de 
pulmonía 0.42 0.05 0.12 0.30 64 31


Diarrea en las últimas dos semanas 0.16 0.02 0.14 1.42 855 409


Recibió o incremento de líquidos y continuo 
comiendo 0.31 0.05 0.15 0.57 134 59


Apoyo para el aprendizaje 0.18 0.02 0.10 0.91 855 409


Certificado de nacimiento 0.99 0.00 0.00 0.91 855 409
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Anexo  III:


Personal que participó en la encuesta







Director de la encuesta
Francisco I. Cáceres Ureña Encargado de la Gerencia de Censos y Encuestas
Personal del Departamento de Encuestas
Germania Estévez Then Encargada del Departamento
Rafaela María Rocha Medina Encargada de la División de Diseño y Análisis
Leonel Sanlate Carrasco Encargad de la División de Procesamiento de Datos
Josefina Espinal Jefa de Operación de Campo 
Ángela Carrasco Analista Estadístico II
Birmania Sánchez Analista Estadístico II
Eliecin Estéban  Herrera Soto Analista Estadístico III
Francisco Javier Villar Analista Estadístico III
Julio Jiménez Pérez Encargado de logística de campo
Salomón Hernández Analista Estadístico II
Darwin Encarnación Analista Estadístico II
Marlen de Armas Hilton Analista de control de calidad
Carlos Madera Asistente de asuntos administrativos
Clara Inés Guerreo Pérez Encargada de critica codificación
Tania Hernández Digitadora
Lohendi Leslie Jiménez Rojas Asistente de asuntos administrativos
Rafaela Crisanta Jiménez Rosario Responsable de asuntos administrativos
Personal operativo de campo
Amparo García Martínez Supervisora
Ana María Morán Durán Supervisora
Ana Matilde Castro Castro Supervisora
Artenis Altagracia Aponte Ruiz Supervisora
Juana Silvinia Montilla Pérez Supervisora
María Colombia Segura de la Rosa Supervisora
María Isabel Santos Rosario Supervisora
María Victoria Concepción Martínez Supervisora
Mercedes Migdalia Beltré Díaz Supervisora
Nancy Rosario Carrasco Sosa Supervisora
Odel Mercedes Espinal Herrera Supervisora
Sandra Margarita Núñez Vargas Supervisora
Santa Ingrid Manzano Santana Supervisora
Saucely Togarma Jiménez Jiménez Supervisora
Unicer Dolores del Orbe Mercedes Supervisora
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Adelaida Lachapel Nolasco Entrevistadora
Altagracia Cristina Fernández Arias Entrevistadora
Ana Maria Abreu González Entrevistadora
Ana Maria Basilio López Entrevistadora
Ana Mercedes Robles Francisco Entrevistadora
Annerys Rosell Medina Vargas Entrevistadora
Beatriz Fernández de la Rosa Entrevistadora
Bellanire Tejada Morel                                        20 días trabajados Entrevistadora
Bianca Gisela Abreu Montaño Entrevistadora
Camelia Altagracia Domínguez Reynoso Entrevistadora
Carmen Janet Morillo Gill Entrevistadora
Carmen Rosa Jiménez Entrevistadora
Carmen Torres Rodríguez Entrevistadora
Clara Diomaris Pérez Ramírez Entrevistadora
Cristina Suleidys Familia Sandoval Entrevistadora
Cynthia Gissel Reynoso Guillén Entrevistadora
Dahiana Espinosa Sosa Entrevistadora
Daysi Evelyn Leonardo Mejía Entrevistadora
Daysi Linares Pascual                                        11 días trabajados Entrevistadora
Diongelina Gricel Lora Lantigua                          15 días trabajados Entrevistadora
Dolka Eunice Jiménez Batista Entrevistadora
Elizabeth Antonia Estrella Vicente Entrevistadora
Elizabeth María Francisco Bretón Entrevistadora
Enil Melisa Tejada Bobadilla Entrevistadora
Enriqueta Rodríguez Entrevistadora
Estebanía Aquino Brito                                     15 días trabajados Entrevistadora
Esther Santos Peralta Entrevistadora
Evelin Acosta Guzmán Entrevistadora
Evelin Milagros Rosario Martí Entrevistadora
Gladys María Cordero Batista Entrevistadora
Glennis Villegas Herrera Entrevistadora
Irany Ester del Rosario Castillo Entrevistadora
Juana Agustina Tejada Entrevistadora
Juana Alejandrina Sánchez Tejada                    15 días trabajados Entrevistadora
Juana Edita Tejada Entrevistadora
Juana María Altagracia Castro Entrevistadora
Juana Vidal Arias Entrevistadora
Laura Teresa Castillo Lavandier                         6 días trabajados Entrevistadora
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Luisa García Entrevistadora
Luz Celenia Altagracia Gutiérrez Mejía Entrevistadora
Luz María Alberto Acosta                                  6 días trabajados Entrevistadora
Mabel Valdez Moni Entrevistadora
Margarita María Peña Tejada Entrevistadora
María Altagracia Cuas Thompson                    22 días trabajados Entrevistadora
Marinelly Altagracia Terrero González Entrevistadora
Maritza Altagracia Maríñez Quezada Entrevistadora
Marta Aquino Contreras Entrevistadora
Mercedes Antigua Pérez Entrevistadora
Milta Fada Santos Entrevistadora
Nairobis Yodaver Fermín Mejía                            5 días trabajados Entrevistadora
Neovelin De Jesús Castellanos Espinal Entrevistadora
Nikaury Linares Florián Entrevistadora
Orquídea Miledy Rodríguez Cabrera Entrevistadora
Perla Maciel Victoriano Pimentel Entrevistadora
Rosa Julia Sánchez Tejada Entrevistadora
Rosanna Miguelina Estrella Vicente Entrevistadora
Ruperta Rosario de los Santos Entrevistadora
Santa Beatriz  García Martínez Entrevistadora
Scarlet Sayonary Elizabeth Sosa Checo 5 días trabajados Entrevistadora
Susana Altagracia Hernández Salcedo Entrevistadora
Wanda Elizabeth Pujols Pujols                             29 días trabajados Entrevistadora
Yesenia Altagracia Mueses Basilio Entrevistadora
Yocasta Ondina Medina                                     15 días trabajados Entrevistadora
Yokabell Karina Payano Nolasco Entrevistadora
Yris Migdalia Pérez Peña Entrevistadora
Zoila Margarita Vásquez Encarnación Entrevistadora


Arturo Jiménez Jiménez Actualizador de muestra
Carlos Rafael Morillo Gil Actualizador de muestra
Cristhian Natanael Jiménez Monción Actualizador de muestra
Eduardo Miguel Cáceres Roque Actualizador de muestra
Edwin Robert Rivas Díaz Actualizador de muestra
Eugenio Javier Cáceres Roque Actualizador de muestra
Federico Antonio Rodríguez Santana Actualizador de muestra
Francisco Miguel Jiménez Cáceres Actualizador de muestra
Héctor Bienvenido Rodríguez Actualizador de muestra
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Joel Jiménez Batista Actualizador de muestra
Joselito Cruz Aracena Actualizador de muestra
Manuel Ramón Genao Almonte Actualizador de muestra
Ramiro Eligio Pérez Castillo Actualizador de muestra
Ruddy Antonio Tolentino Peralta Actualizador de muestra
Samuel Jiménez Jacinto                                     15 días trabajados Actualizador de muestra
Ubaldo Andrés Mariñez Quezada Actualizador de muestra
Personal de procesamiento de datos
Abraham Gabriel Rosario Valdez Crítico-Codificadora
Andrea González Pineda Crítico-Codificadora
Eliu Emilio Santana Mercedes Crítico-Codificador
Eulogia Javier Javier Crítico-Codificadora
Fernando Mateo Peña de la Rosa Crítico-Codificador
Gioberta Yaritín Tavares Domínguez Crítico-Codificadora
Gissell Ivette Rodríguez Saldaña Crítico-Codificadora
Inocencia Altagracia Álvarez Tejada Crítico-Codificadora
Loyda Yanet Soto Soto Crítico-Codificadora
Margarita Peña Encarnación Crítico-Codificadora
Stefany Castillo Hernández Crítico-Codificadora
Yennisis García Rosa Crítico-Codificadora


Alesko de la Rosa Veras Digitador
Jhonny Rafael Perdomo Bacilio Digitador
Juhlyanis Nathalí Jiménez Pérez Digitadora
Nicaury Beltré de la Cruz Digitadora
Pedro Santana Digitador
Veronika Nathalí Castro Espinal Digitadora
Yandery Paola Martínez López Digitadora
Yusmilka Yaneri Féliz Lugo Digitadora
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Anexo  IV:


Cuestionarios utilizados en la encuesta








JURISDICCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: CORTES DE APELACIÓN
RESOLUCIÓN DE RECURSOS EN ATRIBUCIONES PENALES
ENERO-JUNIO 2011


DISTRIBUCIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO JUDICIAL


Fase de la 


Instrucción(1)
Fase de Juicio


Fase de la 


Instrucción
Fase de Juicio


Distrito Nacional 5 10 15 4 7 11


Santo Domingo 1 26 27 1 18 19


DEPARTAMENTOS 
JUDICIALES


TOTAL


ENTRADOS


TOTAL


FALLADOS*


Santo Domingo 1 26 27 1 18 19


Santiago 6 16 22 6 12 18


Puerto Plata 2 2 4 0 0 0


La Vega 12 1 13 10 10 20


San Francisco de Macorís NR NR 0 NR NR 0


San Cristóbal 5 17 22 3 12 15


San Pedro de Macorís 28 1 29 22 11 33


Barahona 4 5 9 1 1 2


Monte Cristi NR NR 0 NR NR 0


San Juan de la Maguana 3 2 5 3 2 5


TOTALES 66 80 146 50 73 123


(1) Recursos de apelación a medidas cautelares y autos de no ha lugar


* Sin considerar la fecha de entrada


Nota: Cifras de carácter preliminar, sujetas a verificación.








JURISDICCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: CORTES DE APELACIÓN 


ENTRADA Y SALIDA DE CASOS EN ATRIBUCIONES CIVILES


ENERO-JUNIO 2011


DISTRIBUCIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO JUDICIAL


Contenciosos Administrativos Contencioso Administrativos


Distrito Nacional 42 30 72 27 19 46


Santo Domingo 7 9 16 13 12 25


Santiago 6 10 16 5 10 15


Puerto Plata 2 1 3 0 0 0


La Vega 5 14 19 4 19 23


DEPARTAMENTOS JUDICIALES TOTAL
ENTRADOS


TOTAL
FALLADOS*


La Vega 5 14 19 4 19 23


San Francisco de Macorís 1 0 1 0 0 0


San Cristóbal 5 3 8 3 2 5


San Pedro de Macorís 5 16 21 4 4 8


Barahona 0 0 0 0 0 0


Monte Cristi NR NR 0 NR NR 0


San Juan de la Maguana 2 0 2 2 0 2


TOTALES 75 83 158 58 66 124


Nota: Cifras de carácter preliminar, sujetas a verificación.


* Sin considerar la fecha de entrada
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ANTEPROYECTO DE LEY 


ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
2010-2030 


CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana garantiza a su población 
un conjunto de derechos económicos, sociales, culturales, deportivos, colectivos y 
medioambientales; que ordena al Estado la adopción de políticas para promover y proteger el 
ejercicio de estos derechos, y establece que para tal fin el Estado deberá desarrollar o fortalecer 
sus capacidades técnicas, gerenciales y financieras. 


CONSIDERANDO: Que la sociedad dominicana interactúa en un mundo cada vez más 
globalizado, sustentado de manera creciente en el conocimiento y la innovación, lo cual   
condiciona las posibilidades nacionales de desarrollo sostenible, de elevación del bienestar de la 
población y de superación de la pobreza.  


CONSIDERANDO: Que representantes de distintos sectores económicos, sociales y políticos 
han expresado la necesidad de que la sociedad dominicana  arribe a un acuerdo de Nación 
orientado a superar los problemas y enfrentar los desafíos que limitan el desarrollo nacional, 
cuya solución requiere del esfuerzo de todos los ciudadanos y ciudadanas y de compromisos que 
rebasan la gestión de un período de gobierno.   


CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República ordena al Poder Ejecutivo, previa 
consulta con el Consejo Económico y Social y los partidos políticos, elaborar y someter al 
Congreso Nacional una Estrategia Nacional de Desarrollo que defina la visión del país para el 
largo plazo y que guíe el diseño de las políticas públicas y la formulación y ejecución de los 
instrumentos de planificación contemplados en el Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública. 


CONSIDERANDO: Que la República Dominicana, como signataria de la Declaración del 
Milenio, suscrita por los países integrantes de las Naciones Unidas, se comprometió a no 
escatimar esfuerzos para alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  


CONSIDERANDO: Que el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública establece 
que la Estrategia Nacional de Desarrollo definirá la imagen-objetivo del país a largo plazo y los 
principales compromisos que asumen los Poderes del Estado y los actores políticos, económicos 
y sociales, tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política, y que para ello se 
identificarán los problemas prioritarios que deben ser resueltos y las estrategias o las líneas de 
acción necesarias para su resolución. 


CONSIDERANDO: El diagnóstico, análisis y recomendaciones que se presentan en el 
“Documento Base de la Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030: Un viaje de 
Transformación Hacia un País Mejor” con miras a superar los principales problemas y desafíos 
que limitan el proceso de desarrollo y el logro de la  visión país deseada para el largo plazo.  


CONSIDERANDO: Que es imprescindible que las distintas iniciativas de planificación 
estratégica a nivel sectorial y territorial promovidas por instituciones públicas, con la 
participación y consulta de la sociedad civil, guarden la necesaria articulación y coherencia entre 
sí y con los instrumentos del Sistema de Planificación Nacional, con fines de elevar su eficacia.  
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CONSIDERANDO: Que el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública está 
articulado con el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, con el propósito de 
garantizar la adecuada presupuestación, financiación y gestión de los planes, programas y 
proyectos orientados a impulsar el desarrollo sostenido de la Nación.  


CONSIDERANDO: Que el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública se sustenta, 
entre otros, en los principios de viabilidad, continuidad, eficacia, consistencia y coherencia, 
participación ciudadana, eficiencia en la utilización de los recursos públicos, cooperación y 
coordinación con los diferentes Poderes del Estado, órganos de gobierno y niveles de 
administración.  


CONSIDERANDO: Que una condición necesaria para la implementación de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo es que la misma disponga del financiamiento oportuno en un marco de 
sostenibilidad fiscal y eficiencia tributaria.  


CONSIDERANDO: Que la Declaración de París establece que la ayuda oficial al desarrollo 
deberá ser armonizada y alineada con las estrategias de desarrollo que definan los respectivos 
países.  


VISTA: La Constitución de la República Dominicana. 


VISTA: La Ley 498-06, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. 


VISTA: La Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Público. 


VISTA: La Ley 5-07, del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. 


VISTA: La Declaración de París de fecha 2 de marzo de 2005, sobre la Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo. 


 


TÍTULO  I 


DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 


Capítulo I 


 Ámbito de aplicación y vigencia temporal  
ARTÍCULO 1.  Se adopta el Documento República Dominicana: Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2010-2030, como fundamento conceptual  de las políticas públicas que se aplicarán 
durante el período de vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de su puesta en 
operación mediante los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. 
 
ARTÍCULO 2.  El periodo de vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo es de veinte 
años a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 3.  La Estrategia Nacional de Desarrollo tendrá un carácter indicativo para el 
sector privado y mandatorio para el ámbito de acción del sector público. El ejercicio de la 
función reguladora y promotora del Estado deberá crear condiciones que propicien la sinergia 
entre las acciones públicas y las privadas para el logro de la Visión  País de largo plazo y los 
Objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.  
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Capítulo II 


La Visión País deseada 
ARTÍCULO 4.  Se aprueba como componente de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la 
siguiente Visión  País de largo plazo, la cual se aspira alcanzar para el año 2030: 


República Dominicana es un país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con 
igualdad de oportunidades, en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable 
e inserción competitiva en la economía global, y que aprovecha sus recursos para 
desarrollarse de forma innovadora y sostenible. 
 
PÁRRAFO I:  Las políticas públicas dirigidas a la consecución de la Visión País deseada 
fomentarán y reforzarán los valores compartidos por la Nación dominicana que propician la 
convivencia pacífica, la cohesión social, el espíritu de superación personal y el desarrollo 
colectivo. Estos valores son honestidad, trabajo, respeto, educación, solidaridad, honradez, 
responsabilidad, justicia y buen gobierno. 
 
ARTÍCULO 5.  Cada gestión de Gobierno deberá contribuir a la construcción de la  Visión 
País de largo plazo a través de las políticas públicas plasmadas en el Plan  Nacional Plurianual 
del Sector Público, el Presupuesto Plurianual, el Presupuesto Anual, el Plan Anual de Inversión 
Pública  y los planes sectoriales, territoriales e institucionales, y deberá establecer explícitamente  
la  articulación de dichas políticas con la Estrategia Nacional de Desarrollo. 


 


Capítulo III 


De los Ejes Estratégicos, Prioridades, Objetivos y Líneas de Acción 
ARTÍCULO 6.  Las políticas públicas se articularán en torno a cuatro  Ejes Estratégicos, con 
sus correspondientes  Objetivos y Líneas de Acción, los cuales definen el modelo de desarrollo 
sostenible de la República Dominicana. 


PÁRRAFO I:    Las Líneas de Acción asociadas a cada Objetivo están contenidas en el Anexo 
Ejes, Objetivos y Líneas de Acción Estratégicos, el cual forma parte integral de esta Ley. 


 
ARTÍCULO 7.  El Primer Eje Estratégico propugnará por: Un Estado con instituciones 
eficientes y transparentes, al servicio de una ciudadanía responsable y participativa, que 
garantiza la seguridad y promueve  el desarrollo y la convivencia pacífica. 


PÁRRAFO I: En el marco del Primer Eje, las acciones se dirigirán a  la obtención de los 
siguientes Objetivos Generales, mediante la realización de sus correspondientes Objetivos 
Específicos:  
 


OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Administración pública eficiente, 


transparente y orientada a 
resultados. 


1- Estructurar una administración pública eficiente, 
que actúe con ética y transparencia, orientada a la 
obtención de resultados, al servicio de la 
ciudadanía y del desarrollo nacional. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2. Imperio de la ley y seguridad 


ciudadana. 
2- Garantizar la aplicación de la ley y la no 


impunidad mediante un sistema judicial ágil, 
accesible y eficiente. 


3- Construir un clima de seguridad ciudadana 
basado en el combate a los determinantes de la 
delincuencia y en la conformación de una policía 
nacional profesionalizada, eficiente y eficaz, al 
servicio de la ciudadanía. 


3. Democracia participativa y 
ciudadanía responsable. 


4- Consolidar la democracia participativa y el 
ejercicio responsable de los derechos y deberes 
ciudadanos. 


5- Consolidar el sistema electoral para que garantice 
la actuación responsable, democrática y 
transparente de los partidos políticos y del 
Congreso Nacional. 


4. Seguridad nacional y paz. 6- Garantizar la defensa de los intereses nacionales 
en materia de seguridad nacional, mediante el 
fortalecimiento del Sistema de Seguridad 
Nacional. 


7- Consolidar las relaciones internacionales como 
instrumento de la promoción del desarrollo 
nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo 
global sostenible y un orden internacional justo, 
en consonancia con los principios democráticos y 
el derecho internacional. 


 


PÁRRAFO II: Sin desmedro de los esfuerzos para la realización de todos los Objetivos 
Específicos establecidos en este artículo, los enumerados como 1, 2, 3 y 4 se considerarán 
Objetivos Específicos de Alta Prioridad durante los primeros cinco años de ejecución de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo.  


 


ARTÍCULO 8.   El Segundo Eje Estratégico propugnará por: Una sociedad cohesionada, con 
igualdad de oportunidades y bajos niveles  pobreza y desigualdad. 


PÁRRAFO I: En el marco del Segundo Eje, las acciones se dirigirán a  la obtención de los 
siguientes Objetivos Generales, mediante la realización de sus correspondientes Objetivos 
Específicos:  


 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


1. Educación de calidad para todos y 
todas. 


1- Implantar un sistema educativo de calidad que 
capacite para el aprendizaje continuo a lo largo 
de la vida, propicie el desarrollo humano y un 
ejercicio de ciudadanía responsable.  


2- Universalizar la educación desde el nivel 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
preescolar hasta el nivel medio. 


2. Salud y Seguridad Social integral. 3- Garantizar el acceso a un modelo de atención 
integral, con calidad y calidez, que privilegie la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, mediante la consolidación del 
Sistema Nacional de Salud. 


4- Universalizar el aseguramiento en salud  para 
garantizar el acceso a servicios de salud y reducir 
el gasto de bolsillo. 


5- Garantizar la universalidad, equidad, solidaridad 
y sostenibilidad del aseguramiento frente a los 
riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia. 


3. Igualdad de oportunidades y 
bajos niveles de pobreza 
 


6- Construir una cultura de igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres. 


7- Elevar el capital humano y social y las 
oportunidades económicas para la población en 
condición de pobreza. 


8- Disminuir y aliviar la pobreza  mediante  un 
efectivo y eficiente sistema de protección social y 
el desarrollo de capacidades para generar 
ingresos. 


9- Proteger a los grupos poblacionales en 
condiciones de vulnerabilidad e impulsar su 
inclusión social. 


10- Ordenar los flujos migratorios conforme a las 
necesidades del desarrollo nacional. 


11- Promover y proteger los derechos de la población 
dominicana en el exterior y propiciar la 
conservación de su identidad nacional. 


4. Cohesión territorial. 12- Impulsar el desarrollo local mediante el 
fortalecimiento de las capacidades 
administrativas de los municipios,  la 
participación ciudadana y la coordinación con 
otras instancias del Estado. 


13- Integrar la dimensión de la cohesión territorial en 
el diseño y la gestión de las políticas públicas. 


14- Reducir la disparidad urbano-rural en el acceso a 
servicios y oportunidades económicas  y 
promover un desarrollo territorial  ordenado e 
inclusivo. 


15- Promover el desarrollo sostenible de la zona 
fronteriza.  


5. Vivienda digna en entornos 
saludables. 


16- Asegurar asentamientos humanos sostenibles, 
socialmente integrados y con adecuada gestión de 
riesgos. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
17- Facilitar el acceso de la población a viviendas 


dignas, con seguridad jurídica. 
18- Garantizar el acceso universal a servicios de agua 


potable y saneamiento, provistos con calidad y 
eficiencia. 


6. Cultura, recreación y deporte para 
el desarrollo humano 


19- Recuperar, desarrollar y promover procesos y 
manifestaciones culturales  y artísticas  de 
carácter  participativo y pluralista para contribuir 
al desarrollo humano y a la identidad nacional. 


20- Promover la cultura de la práctica sistemática de 
actividades físicas y del deporte para elevar la 
calidad de vida. 


 
PÁRRAFO II: Sin desmedro de los esfuerzos para la realización de todos los Objetivos 
Específicos establecidos en este artículo, los enumerados como 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 17  
se considerarán como Objetivos Específicos de  Alta Prioridad durante los primeros cinco años 
de ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 
 


ARTÍCULO 9.   El Tercer Eje Estratégico propugnará por: Una economía articulada, 
innovadora  y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento 
alto y sostenido con  empleo decente, y se inserta de forma competitiva en la economía  global.  


PÁRRAFO I: En el marco del Tercer Eje, las acciones se dirigirán a  la obtención de los 
siguientes Objetivos Generales, mediante la realización de sus correspondientes Objetivos 
Específicos:  


 


OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Estabilidad macroeconómica 


favorable  al crecimiento 
económico alto y sostenido. 


1- Garantizar la estabilidad macroeconómica. 
2- Consolidar una gestión de las finanzas públicas 


sostenible, que asigne los recursos en función de 
las prioridades del desarrollo nacional y propicie 
una distribución más equitativa de la renta 
nacional.  


3- Consolidar un sistema financiero eficiente, 
solvente y profundo que apoye la generación de 
ahorro y su canalización al desarrollo productivo. 


2. Energía confiable y eficiente. 4- Asegurar un suministro de electricidad confiable, 
a precios competitivos y en condiciones de 
sostenibilidad financiera y ambiental.  


5- Garantizar un suministro de combustibles 
confiable, diversificado y ambientalmente 
sostenible, a precios competitivos. 


3. Ambiente favorable a la 
competitividad y la innovación. 


6- Desarrollar un entorno regulador que asegure un 
clima de inversión y negocios pro-competitivo. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
7- Consolidar un sistema de educación superior de 


calidad, que responda a las necesidades del 
desarrollo de la Nación. 


8- Impulsar el desarrollo de la investigación, la 
ciencia, la tecnología y la innovación como vía 
de inserción en la sociedad y economía del 
conocimiento 


9- Lograr acceso universal y uso productivo de las 
tecnologías de la información y comunicación. 


10- Expandir la cobertura y mejorar la calidad y 
competitividad de la infraestructura y servicios 
de transporte y logística, orientándolos a la 
integración del territorio, al apoyo del desarrollo 
productivo y a la inserción competitiva en los 
mercados internacionales. 


11- Convertir al país en un centro logístico regional, 
aprovechando sus ventajas de localización 
geográfica. 


4. Empleo decente. 12- Propiciar mayores niveles de inversión, tanto 
nacional como extranjera, en  actividades de alto 
valor agregado y capacidad de generación de 
empleo decente.  


13- Consolidar el Sistema de Formación y 
Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de 
acompañar al aparato productivo en su proceso 
de escalamiento de valor, facilitar la inserción en 
el mercado laboral y desarrollar capacidades 
emprendedoras.  


14- Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y 
productividad de las pequeñas y medianas 
empresas. 


5. Estructura productiva articulada e 
integrada competitivamente a la 
economía global. 


15- Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de 
una inserción competitiva en los mercados 
internacionales dinámicos. 


16- Elevar la productividad, competitividad y 
sostenibilidad ambiental y financiera de las 
cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la 
seguridad alimentaria, aprovechar el potencial 
exportador y generar empleo e ingresos para la 
población rural. 


17- Desarrollar un sector manufacturero articulador 
del aparato productivo nacional, ambientalmente 
sostenible e integrado a los mercados globales 
con creciente escalamiento en las cadenas de 
valor.  
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
18- Apoyar la competitividad, diversificación y 


sostenibilidad del sector turismo. 
19- Promover el desarrollo de la industria cultural y 


la proyección  del patrimonio tangible e 
intangible de la nación.   


20- Consolidar un entorno adecuado que incentive la 
inversión para el desarrollo sostenible del sector 
minero.  


 
PÁRRAFO II: Sin desmedro de los esfuerzos para la realización de todos los Objetivos 
Específicos establecidos en este artículo, los enumerados como 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 y 18  se considerarán como Objetivos Específicos  de Alta prioridad durante los 
primeros cinco años de  ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo.  


 


ARTÍCULO 10.  El Cuarto Eje Estratégico propugnará por: Un manejo sostenible del medio 
ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático. 


PÁRRAFO I: En el marco del Cuarto Eje, las acciones se dirigirán a  la obtención de los 
siguientes Objetivos Generales, mediante la realización de sus correspondientes Objetivos 
Específicos:  


RESULTADOS OBJETIVOS 
1. Sostenibilidad ambiental. 1- Proteger y aprovechar de manera sostenible los 


recursos naturales y mejorar la calidad del medio 
ambiente.  


2- Gestionar el recurso agua de manera eficiente y 
sostenible. 


2. Eficaz gestión de riesgo. 3- Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión 
integral de riesgos, con activa participación de las 
comunidades. 


3. Adaptación al cambio climático. 4- Avanzar en la adaptación a los efectos y la 
mitigación de las causas del cambio climático. 


 
PÁRRAFO II: Sin desmedro de los esfuerzos para la realización de todos los objetivos 
establecidos en este artículo, los enumerados como 1, 2 y 3 se considerarán como objetivos de la 
más alta prioridad durante los primeros cinco años de ejecución de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo. 


 


ARTÍCULO 11.   Para cada Eje Estratégico, en las evaluaciones quinquenales se establecerán 
los objetivos que serán considerados de la más alta prioridad en los siguientes cinco años del 
período de vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 


 
ARTÍCULO 12.  Para avanzar en el logro de los  objetivos declarados de más alta prioridad en 
cada periodo quinquenal, se contará con un conjunto de  programas y proyectos orientados a 
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superar los principales problemas y restricciones y  cuyo financiamiento estará protegido a lo 
largo del respectivo periodo quinquenal.    


 


Capítulo III 


De las políticas transversales 
ARTÍCULO 13.  Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán 
incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación,  a fin de identificar 
situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones que contribuyan a la 
equidad de género.  


 


ARTÍCULO 14.   Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas de fomento o 
regulación de las actividades productivas deberán incorporar criterios para la  sostenibilidad 
ambiental, la minimización de los posibles impactos negativos sobre la calidad ambiental y la 
adaptación al cambio climático. 


 


ARTÍCULO 15.  En el diseño y gestión de las políticas públicas deberá incorporarse la  
dimensión de la cohesión territorial y asegurar la necesaria coordinación y articulación entre 
dichas políticas, a fin de promover un desarrollo territorial más equilibrado mediante la dotación 
de infraestructura, servicios y capacidades necesarias para impulsar el desarrollo de las regiones 
menos prósperas y la  promoción de estrategias regionales de desarrollo y competitividad  que 
aproveche la diversidad regional, con el concurso de los gobiernos locales y actores sociales, 
económicos y políticos de cada región. 


 


ARTÍCULO 16.   Deberá promoverse la participación social en la formulación, ejecución, 
auditoria y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos 
institucionales  que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, el acceso a la información, la 
transparencia,  la rendición de cuenta y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad. 


 


ARTÍCULO 17.  En el diseño y ejecución  de los programas, proyectos y actividades en que se 
concretan las políticas públicas deberá promoverse el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación como instrumento para mejorar la gestión pública, mediante la facilitación del  
acceso y la eficientización de los procesos de provisión de servicios públicos, así como para 
fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información.   


 


Capítulo IV 


Indicadores y metas de desarrollo. 
ARTÍCULO 18.  Para evaluar el progreso en la construcción de la Visión País de largo plazo,  
queda establecido para cada Eje Estratégico un conjunto de indicadores y metas  de carácter 
cualitativo y cuantitativo, a ser alcanzadas durante la vigencia de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo. La evolución de cada indicador será objeto de medición sistemática.   
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PÁRRAFO I: Las metas cualitativas se refieren a la culminación de procesos de reforma 
institucional en los respectivos Ejes Estratégicos.  


 
ARTÍCULO 19.   Quedan establecidas como metas cualitativas asociadas al Primer Eje 
Estratégico, las siguientes:  


1. En un plazo no mayor de 10 años, la Carrera Civil deberá estar completamente 
implementada en todos los estamentos de la administración pública, incluyendo los 
gobiernos locales. 


2. En un plazo no mayor de 3 años todas las instituciones del Gobierno Central, 
instituciones descentralizadas y autónomas y los organismos  municipales  deberán 
anualmente rendir cuentas de su gestión administrativa y financiera  


3. En un plazo no mayor de 5 años, deberá quedar definida y aprobada  una nueva  macro-
estructura del Estado Dominicano, e iniciado el proceso de reforma con calendario 
definido de implementación. 


4. En un plazo no mayor de 3 años se habrá aprobado y consolidado la normativa 
democrática del sistema político, especialmente en lo relativo a los  sistemas de partidos 
y electoral. 


 


ARTÍCULO 20.  Quedan establecidas como metas cualitativas asociadas al Segundo Eje 
Estratégico, las siguientes:   


1. En un plazo no mayor de 5 años, deberá completarse el proceso de reforma del sector 
salud y aseguramiento en salud conforme a lo establecido en la Ley General de Salud y 
en la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. 


2. En un plazo no mayor de 5 años, deberá completarse el proceso de reforma de las 
instituciones de asistencia social. 


3. En un plazo no mayor de 5 años, todos los municipios del país deberán realizar 
Presupuestos Participativos. 


 
ARTÍCULO 21.   Quedan establecidas como metas cualitativas asociadas al Tercer Eje 
Estratégico, las siguientes:  


1. En un plazo no mayor de 2 años, se habrá iniciado  un proceso de reestructuración fiscal 
integral,  tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, orientado a: i) elevar la 
eficiencia y equidad de la estructura tributaria, ii) consolidar en el Código Tributario los 
regímenes de incentivos, iii) racionalizar  los esquemas tarifarios en la provisión de 
servicios públicos, iv) elevar la calidad del gasto público en todos los niveles de 
gobierno, v) cumplir con los acuerdos asumidos en los acuerdos comerciales, y vi) 
garantizar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.  


2. En un plazo no mayor de 5 años, el 50 por ciento de  las instituciones del Poder Ejecutivo 
recibirán sus asignaciones presupuestarias con base al logro de resultados, y en un plazo 
no mayor de 10 años todas las instituciones del Poder Ejecutivo recibirán sus 
asignaciones presupuestarias con base al logro de resultados. 
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3. En un plazo no mayor de 2 años, habrá entrado en vigencia un nuevo régimen de 
incentivo y fomento a las actividades productivas, consistente con las restricciones 
fiscales, que contribuya a  superar la dualidad del aparato productivo nacional, fomentar 
la innovación y la competitividad sistémica, generar empleo decente y  atraer  inversión  
hacia actividades que aporten un mayor escalamiento en la cadena de valor. 


 


ARTÍCULO 22.  Quedan establecidas como metas cualitativas asociadas al Cuarto Eje 
Estratégico, las siguientes:  


1. En un plazo no mayor de 10 años, deberá contarse con un Sistema Gestión de Riesgo 
consolidado.  


2. En un plazo no mayor de 5 años, deberá haberse diseñado, aprobado e implementado la 
reforma del sector agua y saneamiento 


3. En un plazo no mayor de 5 años se habrán redefinido y puesto en vigencia  normas de 
construcción que permitan la adaptación al cambio climático. 


4. En un plazo  no mayor de 5 años se habrá aprobado y puesto en vigencia una ley de 
ahorro y eficiencia energética, como forma de contribuir a la mitigación de las causas del 
cambio climático. 


 


ARTÍCULO 23.  Se adoptan los indicadores y metas cuantitativas que se presentan  en el 
Anexo 2 Matriz Ejes Estratégicos, Indicadores y Metas Cuantitativas, el cual forma parte 
integral de la presente ley.  


 


TÍTULO II 


SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 


 


Capítulo I 


Del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
ARTÍCULO 24.   Se crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación, como parte integral del 
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, con el propósito de evaluar de manera 
sistemática el nivel de logro de los objetivos establecidos en cada uno de los instrumentos de 
planificación. 


PÁRRAFO I: El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en su calidad de órgano 
rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, diseñará las normas, 
procedimientos y metodologías que se utilizarán en el proceso de seguimiento y evaluación de 
los distintos instrumentos de planificación. 
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Capítulo II 


Del  Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
ARTÍCULO 25.   El Sistema de Seguimiento y Evaluación, en el caso específico de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo, deberá cumplir con los siguientes propósitos:  


a) Ofrecer información que permita determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas definidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. 


b) Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los actores políticos, 
económicos y sociales. 


c) Analizar los efectos de las políticas públicas adoptadas en el marco de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo, así como los factores que inciden en su 
desempeño.  


d) Retroalimentar las políticas públicas y recomendar las readecuaciones pertinentes. 
e) Facilitar información a la ciudadanía para la veeduría social y el fortalecimiento 


de la corresponsabilidad social. 
 


ARTÍCULO 26.   La participación social en el proceso de seguimiento y evaluación de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo se realizará a través del Consejo Económico y Social, de los  
órganos de consulta y participación social en el territorio contemplados en el Sistema Nacional 
de Planificación e Inversión Pública y de las fuerzas políticas. Estas instancias facilitarán la 
veeduría social, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la corresponsabilidad público-
privada necesarias para el logro de los objetivos de desarrollo nacional. 


PÁRRAFO: Corresponde al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo actuar como 
enlace institucional con el Consejo Económico y Social, para los fines de seguimiento y 
evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo.  
 


ARTÍCULO 27.   A lo largo del periodo de vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
se realizarán revisiones de los avances, logros, dificultades y desafíos que se presenten en su 
implementación. Las revisiones serán convocadas por el Presidente de la República y contarán 
con la participación del Consejo de Gobierno, los representantes de los demás Poderes del 
Estado, el Consejo Económico y Social y representantes de los Consejos de Desarrollo, de los 
gobiernos locales y de las fuerzas políticas.   


 


Capítulo III 


Frecuencia del seguimiento y evaluación 
ARTÍCULO 28.  En el mes de abril de cada año, el Poder Ejecutivo convocará a los 
integrantes  o  representantes de las  entidades  señaladas en el artículo anterior a la Reunión de 
Revisión Anual de la Estrategia Nacional de Desarrollo, a efectos de analizar el avance en la 
ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo y emitir recomendaciones para la actualización 
del Plan Nacional Plurianual del Sector Público.  


PÁRRAFO I: A más tardar el cinco (05) de abril de cada año, el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo enviará a los integrantes o representantes de las entidades convocadas 
el Informe de Cumplimiento de los Objetivos y Metas del Plan Nacional Plurianual del Sector 
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Público. Dicho informe será preparado por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo 
y servirá de insumo para el análisis y discusión del estado de avance en la ejecución de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo. En la Reunión de Revisión Anual se analizarán las causas de 
las desviaciones respecto a lo programado en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.  


PÁRRAFO II: En el último año de cada período de gobierno, la Reunión de Revisión Anual de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo se realizará a más tardar en el mes de febrero y el 
correspondiente “Informe de Cumplimiento de los Objetivos y Metas del Plan Nacional 
Plurianual del Sector Público” deberá reportar la contribución que la administración de 
Gobierno ha realizado para el avance en el cumplimiento de las metas cuantitativas y cualitativas 
establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.    


 


ARTÍCULO 29.  Revisión Quinquenal: El Poder Ejecutivo convocará, cada cinco años, en 
el mes de abril, a la Reunión de Revisión Quinquenal de Seguimiento y Evaluación de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo. Estas convocatorias tienen por propósito evaluar el grado de 
consecución de los objetivos y metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, identificar los 
efectos no previstos de las políticas adoptadas, determinar la sostenibilidad de las mismas y  los 
cambios en el entorno nacional e internacional.  


PÁRRAFO I: Las revisiones quinquenales de la Estrategia Nacional de Desarrollo se 
sustentarán en un Informe Independiente de Evaluación de la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo. La realización de este informe será coordinada conjuntamente por la el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Económico y Social, que 
establecerán acuerdos con universidades y centros de investigación nacionales e instituciones 
internacionales para realizar los estudios y análisis requeridos para evaluar la ejecución de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo y el avance hacia el logro de sus objetivos. El Consejo 
Económico y Social y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reglamentarán los 
procedimientos para la realización de dichos acuerdos.  


PÁRRAFO II: Sobre la  base de los informes a los cuales se refiere el Párrafo anterior y las 
deliberaciones que se realicen  en la reunión de revisión quinquenal, se recomendará al Poder 
Ejecutivo:  


i. Ajustes en la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo mediante la 
adopción de nuevas medidas y realización de acciones que permitan corregir 
desviaciones con respecto a las metas establecidas, o efectos no previstos de las 
políticas adoptadas. 


ii. Lista de de objetivos que deberían ser considerados de alta prioridad para los 
próximos cinco años del período de vigencia de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo. 


iii. Adecuación de la Estrategia Nacional de Desarrollo al nuevo entorno nacional e 
internacional,  si fuese necesario. 


PÁRRAFO III: Si se considera oportuna la revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el 
Poder Ejecutivo someterá a la aprobación del Congreso Nacional el Proyecto de Ley de 
Adecuación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los términos previstos en la Ley 498-06. 
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ARTÍCULO 30.  Al cabo de veinte años de implementación, el Poder Ejecutivo convocará a 
la Reunión de Evaluación de Término de la Estrategia Nacional de Desarrollo para realizar una 
evaluación comprehensiva de sus resultados e impactos. Los poderes del Estado, los actores 
sociales y económicos representados en el Consejo Económico y Social y los representantes de 
los Consejos de Desarrollo,  los gobiernos locales y  las fuerzas políticas analizarán el estado de 
desarrollo de la Nación y acordarán el curso de acción a seguir para el diseño y concertación de 
una nueva Estrategia Nacional de Desarrollo.  


 


ARTÍCULO 31.  Corresponderá al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y al 
Consejo Económico y Social coordinar las revisiones de seguimiento y evaluación de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo. Los informes que surjan de las reuniones de evaluación serán 
remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional e informados a la opinión pública a través 
de los medios de comunicación.  


 


ARTÍCULO 32.    La Oficina Nacional de Estadística es la instancia encargada de coordinar 
la generación de las informaciones nacionales necesarias para realizar la labor de seguimiento y 
evaluación de  la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para tal fin, se deberá crear el Sistema 
Estadístico Nacional y establecer estándares nacionales únicos para la generación de información 
confiable, oportuna y  de uso colectivo. 


PÁRRAFO I: En adición a las informaciones provenientes de  registros administrativos, el 
Sistema Nacional de Estadísticas deberá levantar información primaria, mediante la realización 
de encuestas a hogares y establecimientos. 


PÁRRAFO II: El Sistema Nacional de Estadística deberá proveer información desagregada 
como mínimo a nivel regional, a fin de medir los avances en materia de cohesión territorial 


PÁRRAFO III: Se declara de prioridad para los fines del monitoreo y evaluación de la 
implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la realización del IX Censo Nacional de 
Población y Vivienda en el año 2010, por ser una herramienta imprescindible para  precisar  
líneas de base actualizadas sobre las condiciones demográficas y sociales de la República 
Dominicana. El Estado Dominicano procurará la provisión de los recursos financieros y técnicos 
requeridos para la oportuna realización del mismo.    


 


ARTÍCULO 33.   El Congreso Nacional establecerá una Comisión Bicameral de 
Seguimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual velará por la oportuna  vinculación 
entre  la planificación y la presupuestación plurianual y anual que realice el Poder Ejecutivo. 


PÁRRAFO: La Comisión Bicameral podrá invitar a ministros, viceministros, directores y demás 
funcionarios de la Administración Pública a ofrecer las informaciones pertinentes sobre lo 
dispuesto en el presente artículo, conforme a lo previsto en la Constitución de la República 
Dominicana.  
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TÍTULO  III 
VINCULACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y DE ASIGNACIÓN 


DE RECURSOS  
ARTÍCULO 34.   La Estrategia Nacional de Desarrollo constituye el marco de referencia  
para la formulación del Plan Plurianual del Sector Público, del Presupuesto Plurianual y su 
marco financiero, de los planes sectoriales, territoriales e institucionales y del Presupuesto 
General del Estado debiendo existir la máxima coherencia y consistencia entre los instrumentos 
de la planificación y de la presupuestación. 


 


ARTÍCULO 35.  La ayuda oficial al desarrollo que reciba la República Dominicana deberá 
estar orientada a apoyar la consecución de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, 
y armonizada entre los distintos cooperantes a fin de elevar la eficiencia, eficacia y transparencia 
en la ayuda.    


 


ARTÍCULO 36.  Conjuntamente con la remisión al Congreso Nacional del Proyecto de 
Presupuesto General del Estado, el Poder Ejecutivo remitirá un informe que sustente la 
vinculación entre dicho proyecto con los objetivos y metas de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo y del Plan Plurianual del Sector Público no Financiero.  


 


TÍTULO IV 


SOBRE COMPROMISOS 
ARTÍCULO 37.   El Consejo Económico y Social deberá convertirse en el espacio para la 
discusión y concreción de pactos entre las distintas fuerzas  económicas y sociales que permitan 
la adopción de políticas que por su naturaleza requieren un compromiso de Estado y el concurso 
de toda la Nación.  


 


ARTÍCULO 38.  Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y 
sociales arriben a un pacto para elevar la calidad del sistema educativo dominicano en todos sus 
niveles, con el propósito de eliminar los atrasos acumulados y preparar a la población 
dominicana para actuar en la sociedad del conocimiento.  


 


ARTÍCULO 39.  Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y 
sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la 
necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión 
necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional. 
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TÍTULO V 


DISPOSICIONES FINALES 
ARTÍCULO 40.  Se establece un plazo de 90 días, a partir de la promulgación de la presente 
ley, para que el Poder Ejecutivo dicte el reglamento que instituya los procedimientos para la 
efectiva implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 


PÁRRAFO: El Proyecto de Reglamento será elaborado y sometido al Poder Ejecutivo por el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, previa consulta al Consejo Económico y 
Social.  


 


ARTÍCULO 41.  La presente ley rige a contar de la fecha de su promulgación, 
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ANEXO I 
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 


MATRIZ EJES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 1: Un Estado con instituciones eficientes y transparentes, al servicio de una 
ciudadanía responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve el desarrollo y la 


convivencia pacífica. 


Estructurar una 
administración pública 


eficiente, que actúe con ética y 
transparencia, orientada a la 


obtención de resultados, al 
servicio de la ciudadanía y del 


desarrollo nacional. 
 


1. Racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo 
tanto las funciones institucionales como la dotación de personal, y establecer 
un marco jurídico acorde con el derecho administrativo moderno que propicie 
la conformación de un Estado ágil, inteligente y transparente. 


2. Fortalecer el Servicio Civil y Carrera Administrativa para dotar a la 
Administración Pública del personal idóneo que actúe con apego a la ética, 
transparencia y rendición de cuentas. 


3. Crear y consolidar el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales 
únicos de generación de información confiable, oportuna y de uso colectivo 
que contribuya a un mejor entendimiento de la realidad nacional y a la 
conformación de una administración pública orientada a resultados. 


4. Articular el diseño y ejecución de las políticas  públicas con el propósito de 
asegurar la debida coherencia y complementariedad entre las mismas.  


5. Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, 
la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, que se 
necesita para obtener con eficiencia y eficacia los resultados e impactos 
esperados de las políticas públicas. 


6. Establecer un modelo de gestión de la calidad que garantice procedimientos 
funcionales y ágiles en la provisión de servicios públicos.  


7. Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico en una plataforma única. 
8. Fortalecer el Sistema de lo Contencioso Administrativo. 
9.  Reformar y modernizar  la Presidencia de la República 


 Garantizar la aplicación de la 
ley y la no impunidad 


mediante un sistema judicial 
ágil, accesible y eficiente. 


 


1. Fortalecer y profesionalizar el sistema judicial, con énfasis en la transparencia 
y equidad en la aplicación  de la ley. 


2. Desarrollar un sistema de resolución de los procesos judiciales eficiente y ágil. 
3. Fortalecer la reforma del sistema penitenciario, como medio de rehabilitación 


de las personas que cumplen penas. 


Construir un clima de 
seguridad ciudadana basado 


en el combate a los 
determinantes de la 
delincuencia y en la 


conformación de una policía 
nacional profesionalizada, 


eficiente y eficaz, al servicio de 
la ciudadanía. 


1. Concienciar a las familias y comunidades sobre la importancia de la educación 
en valores para la convivencia ciudadana e involucrar a las comunidades en la 
construcción de comunidades seguras. 


2. Asegurar la debida coordinación y articulación en la ejecución de las políticas 
públicas para garantizar que la población joven permanezca en el sistema 
educativo,  participe en  las actividades sociales, culturales, deportivas  y 
recreativas, y se prepare para la inserción en el mercado laboral. 


3. Prevenir la violencia y el delito a través del control de prácticas que facilitan 
su incidencia (uso de armas, drogas y juegos de azar y otros). 


4. Desarrollar un proceso continuo de monitoreo y evaluación  de las acciones 
ejecutadas en materia de prevención de la violencia y el delito.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
5. Profesionalizar y fortalecer la Policía Nacional, con énfasis en su misión de 


servicio a la ciudadanía, y dotarla de las capacidades y recursos logísticos para 
la prevención del delito y  la violencia 


6. Establecer sistemas de control interno que garanticen cumplimiento del deber 
policial conforme a principios de transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al 
poder civil y a la ciudadanía. 


7. Impulsar un relacionamiento más estrecho de la Policía Nacional con la 
comunidad para fortalecer su imagen de servicio a la ciudadanía. 


Consolidar la democracia 
participativa y el ejercicio 


responsable de los derechos y 
deberes ciudadanos. 


1. Crear espacios institucionales y la formación de capacidades que faciliten el 
pleno ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos y la participación social 
en la formulación, ejecución, auditoria y evaluación de las políticas públicas. 


2. Educar en los valores y principios de la democracia como medio para 
propiciar corresponsabilidad ciudadana y fluidez en  la relación Estado-
sociedad. 


Consolidar el sistema electoral 
para que garantice la 


actuación responsable, 
democrática y transparente de 


los partidos políticos y el 
Congreso Nacional. 


1. Establecer y aplicar una regulación eficiente del funcionamiento de los 
partidos políticos, para asegurar la transparencia en el uso del financiamiento 
y la equidad en la participación. 


2. Establecer mecanismos que permitan una mayor apertura del sistema electoral 
y faciliten la inclusión y representación de actores políticos y sociales. 


Garantizar la defensa de los 
intereses nacionales en materia 


de seguridad nacional, 
mediante el fortalecimiento del 


Sistema de Seguridad 
Nacional. 


 


1. Modernizar el marco legal que norma la organización y funcionamiento de las 
Fuerzas Armadas y demás componentes del Sistema de Seguridad Nacional. 


2. Fortalecer los sistemas de control interno para garantizar transparencia, 
idoneidad, lealtad y respeto al poder civil y a la ciudadanía. 


3. Fortalecer el sistema gestión de recursos humanos para profesionalizar los 
cuerpos castrenses e incentivar la permanencia, la superación personal y el 
esfuerzo profesional en la carrera militar.  


4. Crear mecanismos para  propiciar el involucramiento la ciudadanía en los 
temas de seguridad y  defensa  nacional, así como relaciones de cooperación 
entre ciudadanía e instituciones militares. 


Consolidar las relaciones 
internacionales como 


instrumento de la promoción 
del desarrollo nacional, la 


convivencia pacífica, el 
desarrollo global sostenible y 
un orden internacional justo, 


en consonancia con los 
principios democráticos y el 


derecho internacional. 


1. Fortalecer la participación proactiva en iniciativas a favor de la paz, el 
desarrollo global sustentable, el respeto a los derechos humanos y la 
cooperación para el desarrollo. 


2. Promover el principio del multilateralismo, la vigencia y el respeto al derecho 
internacional, la resolución pacífica de controversias y la construcción de un 
orden internacional más justo. 


EJE ESTRATÉGICO 2: Una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y 
desigualdad. 


Implantar un sistema 
educativo de calidad que 


capacite para el aprendizaje 
continuo a lo largo de la vida, 
propicie el desarrollo humano 
y un ejercicio de ciudadanía 


1. Fortalecer los programas de formación de docentes.  


2. Revisar los currícula de todos los niveles preuniversitarios para garantizar su 
pertinencia con el desarrollo de capacidades para el aprendizaje continuo, y 
asegurar su plena implementación. 


3. Fortalecer la enseñanza de las ciencias y fomentar la creación de una cultura 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
responsable.  


 
de investigación desde la enseñanza básica y media. 


4. Aplicar  un sistema de seguimiento y evaluación que garantice el 
cumplimiento de las actividades docentes, el calendario y el horario oficial de 
clases. 


5. Promover la participación padres y madres, comunidades, instituciones y 
gobiernos locales como  actores comprometidos en la construcción de una 
educación de calidad  


6. Descentralizar la administración del sistema educativo para fortalecer el centro 
docente como núcleo del sistema. 


Universalizar la educación 
desde el nivel preescolar hasta 


el nivel medio. 
 


1. Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la 
dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que 
posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de 
edad hasta el nivel medio.  


2. Brindar apoyo especial a estudiantes con dificultades de aprendizaje, a fin de 
reducir las tasas de sobre-edad, repitencia y deserción. 


3. Diversificar la oferta de educación media, con énfasis en la educación técnico 
profesional. 


Garantizar el acceso a un 
modelo de atención integral, 


con calidad y calidez, que 
privilegie la promoción de la 
salud y la prevención de la 
enfermedad, mediante la 
consolidación del Sistema 


Nacional de Salud. 
 


1. Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas, 
articuladas por niveles de atención, que brinden atención integral de calidad. 


2. Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de 
cada ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales, con énfasis en la 
prevención de enfermedades transmisibles y el fomento de estilos de vida 
saludables.  


3. Promover el acceso y uso de medicamentos genéricos de calidad garantizada y 
regular la calidad de los medicamentos disponibles en el mercado nacional. 


4. Fortalecer la función de rectoría de SESPAS, así como las capacidades locales 
para asumir la gestión de los Servicios Regionales de Salud y garantizar la 
estandarización de la calidad de los servicios prestados.  


5. Desarrollar un sistema justo de motivación laboral para los recursos humanos 
en salud y consolidar el mecanismo de pago por servicios prestados, con el fin 
de fortalecer la carrera sanitaria, y  elevar la calidad de los servicios.  


6. Impulsar el uso de las tecnologías de información como medio para  ampliar el 
alcance territorial y elevar la eficiencia en la prestación de los servicios de 
salud. 


7. Asegurar la provisión efectiva de información a la ciudadanía en torno a su 
derecho a la salud y a la seguridad social en salud.  


Universalizar el aseguramiento 
en salud  para garantizar el 
acceso a servicios de salud y 
reducir el gasto de bolsillo. 


 


1.   Fortalecer los mecanismos de afiliación al Sistema de Seguridad Social en 
Salud, para lograr el aseguramiento universal.  


2. Reforzar las funciones de regulación y supervisión de las instancias del 
Sistema Dominicano de Seguridad Social para asegurar calidad, oportunidad y 
pertinencia de las prestaciones del Plan Básico de Salud, eficiencia de costos y 
expansión de la canasta de servicios. 


3. Desarrollar, con participación y veeduría ciudadana, un sistema de monitoreo y 
evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y 
privadas.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
4. Promover y fortalecer el Seguro contra Riesgos Laborales.  


Garantizar la universalidad, 
equidad, solidaridad y 


sostenibilidad del 
aseguramiento frente a los 


riesgos de vejez, discapacidad 
y sobrevivencia. 


 


1. Intensificar la promoción y difusión de los beneficios y coberturas del seguro 
de vejez, discapacidad y sobrevivencia, a fin de fortalecer la capacidad de los 
afiliados y beneficiarios para hacer valer sus derechos con oportunidad. 


2. Diseñar los mecanismos de aplicación de los Regímenes Subsidiado y 
Contributivo-Subsidiado e iniciar la afiliación.  


3. Integrar al Sistema Dominicano de Seguridad Social los distintos planes 
previsionales, así como los programas de pensiones asistenciales existentes.  


4. Programar el cumplimiento de los compromisos de la deuda previsional 
asumida por el Estado Dominicano, generados por el anterior sistema de 
reparto. 


5. Impulsar la diversificación de la inversión de los fondos de pensiones y la 
creación de nuevos instrumentos de inversión que permitan obtener una 
rentabilidad adecuada y canalizar los recursos de los fondos de pensiones a 
favor del desarrollo nacional. 


6. Vigilar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones y revisar 
periódicamente la distribución del total de cotizaciones al SDSS, a fin de 
introducir los ajustes necesarios y asegurar una asignación óptima entre sus 
componentes de riesgos de salud, riesgos laborales y riesgos de vejez y 
discapacidad.  


7. Fortalecer la supervisión y regulación de todos los agentes privados y públicos 
vinculados al sistema dominicano de pensiones. 


Construir una cultura de 
igualdad y equidad entre 


hombres y mujeres. 
 


 
 
 


1. Fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales que aseguren el  pleno 
ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de la 
mujer. 


2. Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la 
mujer y fortalecer el sistema de prevención y sanción de la violencia 
intrafamiliar. 


3. Fomentar la participación pro-activa de la mujer en todos los espacios de la 
vida económica, política, social y cultural 


4. Crear mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral 
sin discriminación. 


5. Concienciar sobre la igualdad de derechos y la equidad de género y construir 
una imagen revalorizada del aporte de la mujer a la economía y la sociedad 
que supere los estereotipos tradicionales. 


 


Elevar el capital humano y 
social y las oportunidades 


económicas para la población 
en condiciones de pobreza. 


1. Promover la equidad educativa a través del apoyo a las familias más 
vulnerables y a estudiantes en condiciones de desventaja, para asegurar su 
permanencia en la escuela. 


2. Ampliar los programas de erradicación del analfabetismo  
3. Fortalecer el sistema de capacitación laboral para facilitar la inserción al 


trabajo productivo de la población en condición de pobreza.  
4. Fomentar el desarrollo y la sostenibilidad de las  micro empresas. 
5. Fortalecer la infraestructura vial y de servicios públicos en las zonas rurales y 


urbano-marginales. 


Disminuir y aliviar la pobreza  1. Estimular y consolidar redes comunitarias que contribuyan al fortalecimiento 
del capital social y al abordaje colectivo de los problemas comunitarios, a fin 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
mediante  un efectivo y 


eficiente sistema de protección 
social. 


de mejorar los niveles de convivencia, participación,  condiciones de vida y 
seguridad ciudadana 


2. Consolidar el sistema de transferencias condicionadas, asegurando el 
cumplimiento de las corresponsabilidades en materia de salud, educación y 
nutrición, y establecer  una clara definición de  los mecanismos de entrada y 
salida. 


3. Mejorar el sistema de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas de lucha contra la pobreza, integrando de manera coordinada las 
acciones de los diversos niveles de gobierno e instituciones. 


4. Promover la participación activa de los diferentes actores y sectores sociales 
en los procesos de diseño, ejecución, evaluación y monitoreo de  programas y 
proyectos orientados a la reducción de la pobreza 


Proteger a los grupos 
poblacionales en condiciones 
de vulnerabilidad e impulsar 


su inclusión social. 
 


1. Fomentar una cultura de respeto y protección de  los derechos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes y erradicar las peores formas de trabajo 
infantil.    


2. Fortalecer los servicios de atención y protección de niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle y sin hogar o sobrevivientes de cualquier  
forma de violencia. 


3. Desarrollar mecanismos de apoyo a las familias con niños, niñas y 
adolescentes en condición de riesgo personal o social. 


4. Asegurar la permanencia de jóvenes en el sistema educativo, ofreciendo 
oportunidades para el desarrollo integral de acuerdo con la vocación y aptitud. 


5. Fortalecer los programas de  facilitación de la inserción de la población joven 
en el mercado laboral. 


6. Crear espacios para el sano esparcimiento, el  desarrollo personal y la  
construcción  de ciudadanía de la población joven, mediante la acción 
coordinada de los gobiernos nacional y local. 


7. Crear mecanismos que faciliten la educación sexual-reproductiva de los 
jóvenes y la formación de valores para la convivencia. 


8. Crear espacios de retiro y larga estadía para la acogida de la población adulta 
mayor desprotegida y  ambulante.  


9. Crear espacios y entornos favorables para el desarrollo de actividades que 
fortalezcan la autoestima, valoración e inclusión social de la población adulta 
mayor.     


10. Promover la creación de infraestructura y logística de  movimiento para la 
circulación de personas con discapacidad.  


11. Desarrollar mecanismo y servicios integrales que faciliten la inserción 
educativa, económica y social a las personas con algún tipo de discapacidad. 


Ordenar los flujos migratorios 
conforme a las necesidades del 


desarrollo nacional. 


1. Reordenar y modernizar el marco legal e institucional con fines de fortalecer 
el sistema de gestión y control de los flujos migratorios, compatible con las 
mejores prácticas internacionales y respetuoso de los derechos de la población 
inmigrante. 


2. Regularizar, conforme a las disposiciones legales, la situación de la población 
extranjera que se encuentre en condiciones de ilegalidad o no autorizadas en el 
país. 


3. Establecer un sistema de cuotas y/o incentivos para permiso temporal o de 
residencia, que defina  la cantidad de  inmigrantes requeridos según las 
demandas del desarrollo nacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
4. Fortalecer mecanismos eficaces contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 


migrantes. 


Promover y proteger los 
derechos de la población 


dominicana en el exterior y 
propiciar la conservación de su 


identidad nacional. 


1. Transformar el servicio consular en la instancia de protección de los derechos y 
asistencia jurídica a la población dominicana en el exterior. 


2. Fortalecer los mecanismos para que la población emigrada pueda tener activa 
vinculación económica, social, política y cultural con la Nación dominicana. 


3. Apoyar la reinserción digna de la población migrante que retorna para 
asentarse en el país. 


Impulsar el desarrollo local 
mediante el fortalecimiento de 


las capacidades 
administrativas de los 


municipios,  la participación 
ciudadana y la coordinación 


con otras instancias del Estado 


1. Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de los 
gobiernos locales para formular y ejecutar políticas públicas. 


2. Transferir gradualmente a los municipios competencias, recursos y capacidad 
tributaria para mejorar la oportunidad y calidad de los bienes y servicios 
prestados a los munícipes. 


3. Promover el desarrollo de una cultura de derechos y deberes de los munícipes, 
y fortalecer los mecanismos de participación social activa y responsable a 
nivel local. 


Integrar la dimensión de la 
cohesión territorial en el diseño 


y  la gestión de las políticas 
públicas 


1. Fortalecer las capacidades de la planificación del desarrollo territorial en todos 
los niveles de la administración pública. 


2. Definir un esquema de división político-administrativa eficiente y un marco 
común de Regiones Únicas de Planificación para todas las instancias estatales, 
para facilitar la provisión de servicios públicos a la población. 


3. Gestionar las políticas públicas en el territorio con base en el Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial 


Reducir la disparidad urbano 
rural en el acceso a servicios y 
oportunidades económicas  y 


promover un desarrollo 
territorial  ordenado e 


inclusivo. 


1. Desarrollar asentamientos rurales concentrados, con fines de facilitar 
economías de aglomeración en el acceso a los servicios públicos básicos y una 
eficaz gestión de riesgos. 


2. Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las 
zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas 
que faciliten la integración urbano-rural.  


3. Fomentar en la zona rural actividades productivas no agropecuarias vinculadas 
al agro-ecoturismo, los sistemas de pago por servicios ambientales y 
mantenimiento de infraestructuras, entre otras.  


4. Proveer servicios integrales para mejorar la gestión de las microempresas 
rurales.  


5. Asegurar la debida coordinación y articulación en la ejecución de las políticas 
públicas para garantizar condiciones favorables para asegurar el relevo 
generacional en el campo y la revalorización de la vida rural. 


6. Propiciar la densificación ordenada de los grandes centros urbanos para 
posibilitar mayor eficiencia en el uso del suelo y la eficaz cobertura de los 
servicios públicos. 


7. Promover el desarrollo de ciudades intermedias estratégicas 
8. Impulsar una equilibrada distribución espacial de las actividades económicas 


con alta capacidad de generar  empleo de calidad.   
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Promover el desarrollo 
sostenible de la zona fronteriza 


1. Ejecutar políticas públicas para el desarrollo integral de la zona fronteriza, 
tomando en cuenta su especificidad geopolítica, cultural, ambiental y 
socioeconómica.  


2. Fortalecer  la presencia institucional del Estado en la frontera. 


3. Fortalecer la capacidad productiva a fin de impulsar la auto-sostenibilidad de 
las comunidades fronterizas. 


4. Fomentar el desarrollo del comercio fronterizo dotándolo de los servicios y la 
infraestructura  logísticas necesarias.   


5. Conservar y proteger el medio ambiente y los ecosistemas, y promover el eco-
turismo en la zona fronteriza 


6. Propiciar el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana, en un marco 
de respeto a la diversidad y de valoración del aporte de la población fronteriza 
a la  cohesión del territorio dominicano. 


Asegurar asentamientos 
humanos  sostenibles, 


socialmente integrados y con 
adecuada gestión de riesgos 


1. Desarrollar el marco legal e institucional que propicie el establecimiento de 
asentamientos humanos ordenados y sostenibles, a fin de optimizar el uso del 
suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios.  


2. Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e infraestructura 
comunitaria en aquellos asentamientos susceptibles de  mejoramiento.  


3. Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos 
naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana. 


Facilitar el acceso de la 
población a viviendas dignas, 


con seguridad jurídica. 
 


1. Impulsar el desarrollo de mecanismos que faciliten y promuevan el ahorro 
habitacional programado, así como el uso en garantía de los recursos 
acumulados en la cuenta individual de los fondos de pensiones para el inicial 
de préstamos hipotecarios. 


2. Propiciar el acceso de organizaciones sin fines de lucro a líneas de crédito 
destinadas al micro-financiamiento para el mejoramiento y construcción de 
viviendas de familias de bajos ingresos. 


3. Promover  el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento para 
promotores del sector privado que ofrezcan viviendas de bajo costo y 
estándares adecuados de calidad.  


4. Propiciar la urbanización de terrenos estatales para el desarrollo de proyectos 
habitacionales, tanto en la zona rural como en la urbana, de acuerdo con un 
plan de ordenamiento territorial. 


5. Adecuar el marco legal y procedimental para fortalecer la seguridad jurídica 
de la propiedad inmobiliaria, los derechos de inquilinato y agilizar los 
procesos administrativos vinculados a la propiedad y la construcción de 
viviendas. 


6. Establecer una normativa que garantice el desarrollo de proyectos de 
viviendas saludables y sustentables 


Garantizar el acceso universal 
a servicios de agua potable y 
saneamiento, provistos con 


1. Desarrollar el marco legal e institucional del sector agua potable y 
saneamiento que garantice la provisión oportuna y la gestión eficiente y 
sostenible del servicio. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
calidad y eficiencia. 2. Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y 


saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el 
uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios. 


3. Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la 
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y 
tratamiento de aguas servidas, con un enfoque de desarrollo sostenible.  


4. Ampliar la cobertura de los servicios de recolección de residuos sólidos, 
asegurando un manejo sostenible de la disposición final de los mismos.  


5. Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión 
del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos. 


6. Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso 
racional del recurso agua y manejo sostenible de los residuos.  


Recuperar, desarrollar y 
promover procesos y 


manifestaciones culturales y 
artísticas de carácter 


participativo y pluralista para 
contribuir a la identidad 
nacional  y al desarrollo 
humano y la identidad 


nacional. 


1. Fortalecer, desarrollar y difundir la diversidad de procesos y manifestaciones 
culturales del pueblo dominicano, asegurando la participación, la pluralidad y 
el respeto a la equidad de género. 


2. Descentralizar  el quehacer cultural mediante el apoyo a modelos de gestión 
cultural  participativa a nivel local, provincial  y regional en colaboración con  
los gobiernos y entidades locales. 


3. Promover el consumo cultural orientado al desarrollo del conocimiento crítico 
y el pensamiento propio, mediante el fomento de  la  cultura de la lectura y la 
capacidad de interpretación de los productos y manifestaciones culturales. 


Promover la cultura de 
práctica sistemática de 
actividades físicas y del 


deporte para elevar la calidad 
de vida. 


1. Fortalecer la educación física y el deporte, como componente de la formación 
integral del sistema educativo e  Impulsar la práctica deportiva  como 
mecanismo de inclusión de grupos específicos de la población.    


2. Expandir y diversificar las facilidades para el ejercicio de la recreación física y 
el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los 
gobiernos locales 


3. Fortalecer el  sistema de organización de competencias deportivas a nivel local, 
regional y nacional, promoviendo la colaboración de las instancias públicas y 
privadas.  


4. Fomentar la creación de capacidades competitivas y de alto rendimiento, para 
el desarrollo personal y para el intercambio local, nacional e internacional. 


EJE ESTRATÉGICO 3: Una economía articulada, innovadora y sostenible con una estructura 
productiva que genera  crecimiento alto y sostenido con empleo decente, y se inserta de forma 


competitiva en la economía global. 


Garantizar la estabilidad 
macroeconómica  


1. Consolidar los mecanismos de coordinación de las políticas fiscal, monetaria, 
cambiaria y crediticia, con el propósito de impulsar el crecimiento económico 
alto y sostenido, reducir su volatilidad y atenuar los efectos negativos de los 
choques externos. 


2. Fortalecer la autonomía de la Autoridad Monetaria y Financiera, a fin de 
ejercer un efectivo control de la inflación y asegurar el adecuado 
funcionamiento del sistema financiero y de pagos, en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas.  


Consolidar una gestión de las 1. Impulsar un pacto fiscal orientado a garantizar sostenibilidad de largo plazo de 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
finanzas públicas sostenible, 


que asigne los recursos en 
función de las prioridades del 
desarrollo nacional y propicie 
una distribución equitativa de 


la renta nacional 


las finanzas públicas, la calidad del gasto y una distribución más equitativa de 
la renta nacional. 


2. Consolidar el sistema tributario mediante la ampliación de la base 
contributiva, la racionalización de los incentivos fiscales, la minimización de 
sus efectos negativos sobre las decisiones de los agentes económicos y el 
incremento en la eficiencia recaudatoria.  


3. Fortalecer el Sistema de Planificación e Inversión Pública como mecanismo 
de priorización de la asignación del gasto público, en particular, de los 
proyectos de inversión, en función de las necesidades del desarrollo nacional. 


4.  Profundizar y consolidar el proceso de reforma de la gestión presupuestaria y 
financiera del Estado, y los procesos de control interno y externo con miras a 
una gestión por resultados, la transparencia y la rendición de cuentas. 


Consolidar un sistema 
financiero eficiente, solvente y 


profundo que apoye la 
generación de ahorro y su 
canalización al desarrollo 


productivo. 


1. Fortalecer la supervisión del sistema financiero  a partir de un enfoque integral 
de las interrelaciones y los riesgos.  


2. Impulsar la eficiencia del sistema financiero para reducir los costos de 
intermediación. 


3. Impulsar la banca de desarrollo como mecanismo de financiamiento a largo 
plazo de inversiones productivas y de la incorporación del progreso 
tecnológico al aparato productivo nacional. 


4. Promover el desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas que 
fomenten el ahorro. 


5. Crear condiciones y mecanismos para el desarrollo del microcrédito, con  el 
propósito de facilitar el acceso al crédito de las unidades productivas 
tradicionalmente excluidas del sistema financiero formal. 


6. Desarrollar medios de protección confiables y asequibles para proteger el 
crédito y minimizar los riesgos del incumplimiento y la mora  


Asegurar un suministro 
confiable de electricidad, a 
precios competitivos y en 


condiciones de sostenibilidad 
financiera y ambiental. 


1. Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en 
la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental.  


2. Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del 
sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y 
fomentar la inversión y el desarrollo del sector.  


3. Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, 
transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de 
calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas. 


4. Impulsar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental orientada a la 
adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación  del cambio 
climático.    


5. Desarrollar una cultura ciudadana de pago de la electricidad para convertir a 
todos los usuarios de electricidad en clientes registrados, y asegurar una 
eficiente gestión de la facturación y la cobranza. 


 
Garantizar un suministro de 


combustibles confiable, 
diversificado,  a precios 


competitivos y ambientalmente 
sustentable. 


1. Desarrollar una estrategia de exploración petrolera de corto, mediano y largo 
plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la 
explotación. 


2. Revisar el marco regulatorio y consolidar la institucionalidad del subsector 
combustibles, con fines de asegurar el funcionamiento competitivo, eficiente, 
transparente y ambientalmente sostenible de la cadena de suministros. 


3. Promover la producción local sostenible de biocombustibles, con fines de 
reducir la dependencia de las importaciones y la emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
4. Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de almacenamiento, 


transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente 
sostenible, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad. 


Desarrollar un entorno 
regulador que asegure un 


clima de inversión y negocios 
pro-competitivo. 


 


1. Impulsar un Estado pro-competitivo que reduzca los costos de transacción y 
facilite el desarrollo de las actividades productivas, en un marco de seguridad 
jurídica y certidumbre legal, en concordancia con los estándares 
internacionales. 


2. Impulsar el funcionamiento de los mercados en condiciones de competencia 
mediante el fortalecimiento del marco regulador e institucional, como medio 
para reducir costos y precios.  


3. Adaptar oportunamente  las regulaciones laborales a las mejores prácticas 
internacionales, mediante el  diálogo entre los sectores estatal, laboral y 
empresarial a favor de la generación de empleo, el aumento de la 
productividad y remuneración del trabajo  


4. Fortalecer el servicio público de intermediación de empleo y  los mecanismos 
institucionales que garanticen, sin discriminación, los derechos establecidos en 
la legislación laboral y en los convenios internacionales.  


Consolidar un sistema de 
educación superior de calidad, 
que responda a las necesidades 


del desarrollo de la Nación. 


1. Actualizar los currícula de la educación superior para alcanzar estándares 
internacionales de calidad.  


2. Establecer un sistema nacional de acreditación de profesores y carrera 
académica.  


3. Crear una masa crítica de docentes-investigadores por medio de la formación 
de maestros y doctores en universidades de reconocida calidad mundial y la 
atracción de profesionales de alto nivel residentes en el exterior.  


4. Crear un sistema de incentivos a instituciones y estudiantes para asegurar la 
formación de profesionales en las áreas de ciencia y tecnología y otras 
especialidades que resultan claves para el desarrollo de la competitividad.   


5. Desarrollar los institutos técnicos superiores para facilitar la incorporación de 
los jóvenes al mercado laboral. 


6. Desarrollar la educación a distancia y virtual en la instituciones de educación 
superior, como forma de ampliar el acceso. 


7. Establecer un sistema nacional de acreditación de instituciones de educación 
superior, para asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la oferta de 
educación superior, para garantizar su calidad. 


8. Establecer mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades en el 
acceso y permanencia en la educación superior. 


9. Fortalecer alianzas estratégicas con instituciones extranjeras de educación 
superior, como medio de elevar la calidad.  


10. Promover una oferta curricular de formación continua que garantice la 
actualización profesional de los egresados universitarios.   


11. Fomentar el espíritu emprendedor en los programas de educación superior   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 


Impulsar el desarrollo de la 
investigación, la ciencia, la 
tecnología y la innovación 
como vía de inserción en la 


sociedad y economía del 
conocimiento 


 
 


1. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
sustentado en la integración de las capacidades de los agentes públicos y 
privados y en una estrecha vinculación empresa–universidades–centros de 
investigación.  


2. Fomentar la vinculación de las universidades y sus centros de investigación 
con los sectores productivos. 


3. Priorizar los programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y 
adaptación tecnológica en áreas y sectores con potencial de impactar 
significativamente en el mejoramiento de la producción y la calidad de vida de 
la población. 


4. Consolidar la educación especializada en TIC y fomentar el desarrollo y la 
innovación de la industria nacional de TIC. 


5. Fortalecer la divulgación científica a nivel interuniversitario y nacional. 


Lograr acceso universal y uso 
productivo de las tecnologías 


de la información y 
comunicación 


1. Facilitar la alfabetización digital de la ciudadanía y su acceso igualitario a  las 
TIC como medio de inclusión social. 


2. Incrementar el nivel de conectividad, así como la capacidad y calidad del 
acceso internacional del país, a través de la ampliación y actualización 
permanente de las infraestructuras físicas. 


3. Incentivar el uso de TIC como herramienta competitiva en la gestión y 
operaciones de los sectores público y privado. 


Expandir  la cobertura y 
mejorar la  calidad y 
competitividad de la 


infraestructura y servicios de 
transporte y logística, 


orientándolos a la integración 
del territorio, al apoyo del 


desarrollo productivo y a la 
inserción competitiva en los 
mercados internacionales. 


1. Desarrollar un sistema de priorización de proyectos de infraestructura de 
transporte y logística en función de su rentabilidad económica y social y su 
aporte a  una red de comunicaciones que integre el territorio nacional.  


2. Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante una estricta 
aplicación de la normativa, en particular, la relativa a la vulnerabilidad 
climática- 


3. Desarrollar un sistema eficiente y financieramente sostenible, de 
mantenimiento de infraestructura de transporte y logística, que incluya la 
adecuada señalización. 


4. Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos de apoyo a la 
producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de 
reducir costos y elevar la productividad. 


5. Desarrollar las capacidades para promover y gestionar la participación 
público-privada en proyectos de infraestructura y en la provisión de servicios 
de transporte y logística, asegurando una adecuada protección de los intereses 
nacionales y la certeza jurídica a los inversores.   


6. Establecer un marco legal e institucional que delimite las competencias en 
materia de diseño y ejecución de políticas y normas de ordenamiento del  
transporte y garantice su efectiva fiscalización.  


7. Impulsar  un sistema de  transporte público masivo de pasajeros que responda 
a criterios de racionalidad económica y social y reduzca la incidencia del gasto 
de transporte en los presupuestos familiares. 


8. Fortalecer la educación vial de la ciudadanía y el respeto a las leyes de 
tránsito, en consonancia con la nueva institucionalidad y regulación sectorial. 


Convertir al país en un centro 
logístico regional, 


aprovechando sus ventajas de 
localización geográfica 


1. Desarrollar el marco regulador que fomente la prestación, con calidad 
mundial, de servicios logísticos internacionales. 


2. Incentivar la conformación una red multimodal de transporte y servicios 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
logísticos eficiente que contribuya a elevar  la competitividad de la economía 
y su integración con los mercados internacionales. 


Propiciar mayores niveles de 
inversión, tanto nacional como 
extranjera,  en  actividades de 


alto valor agregado y 
capacidad de generación de 


empleo decente. 
 
 


1. Fomentar el ahorro empresarial como componente fundamental para financiar 
el desarrollo nacional. 


2. Incrementar el ahorro público y orientarlo al financiamiento de proyectos de 
alto impacto social y económico que catalicen la inversión privada 


3. Fortalecer capacidades de atracción de inversión extranjera, sobre la base de 
crear y mercadear eficazmente las ventajas y oportunidades que el país ofrece 
para el desarrollo de actividades de alto valor agregado y/o creciente 
contenido tecnológico. 


4. Diseñar un sistema de incentivos selectivos para el desarrollo de actividades 
con alto  potencial de efectos de arrastre,  escalamiento en la cadena de valor y 
difusión tecnológica 


5. Desarrollar instrumentos que permitan la inversión segura de los fondos de 
pensiones en proyectos productivos.  


6. Remover los obstáculos del marco legal e institucional e impulsar la 
transparencia en las empresas privadas y el buen gobierno corporativo para 
promover  el desarrollo del mercado de capitales.  


Consolidar el Sistema de 
Formación y Capacitación 


Continua para el Trabajo, a fin 
de acompañar al aparato 


productivo en su proceso de 
escalamiento de valor, facilitar 


la inserción en el mercado 
laboral y desarrollar 


capacidades emprendedoras.  


1. Fortalecer el sistema de evaluación y acreditación de las instituciones de 
formación profesional para asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la 
oferta nacional y garantizar su calidad.  


2. Adecuar los curricula, las metodologías de enseñanza y las plataformas 
tecnológicas para asegurar su correspondencia con las demandas actuales y 
previsibles de las empresas y el desarrollo de iniciativas emprendedoras. 


3. Consolidar el proceso de homologación de programas formativos y 
certificación de competencias laborales.  


4. Promover una oferta curricular de formación continua que asegure la 
actualización profesional de egresados de institutos técnico- profesionales.  


5. Desarrollar programas  de capacitación para grupos poblacionales que no 
hayan completado la educación básica y para la readaptación laboral de los 
trabajadores desplazados por cambios permanentes en las condiciones de 
competitividad. 


6. Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones como 
herramienta que permite ampliar el alcance de la formación profesional. 


7. Incentivar la capacitación y el aprendizaje continuo en el puesto de trabajo, 
como medio para elevar la productividad. 


Elevar  la eficiencia, capacidad 
de inversión y productividad 
de las pequeñas y medianas 


empresas 


1. Desarrollar mecanismos que permitan el acceso de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) a servicios financieros que tomen en cuenta sus 
características. 


2. Impulsar programas de capacitación y asesorías para las PYME, orientados a 
mejorar su productividad, competitividad y capacidad de incorporación y 
generación de innovaciones. 


3. Implementar programas de compras estatales para las PYME. 
4. Simplificar los procedimientos legales y tributarios para facilitar la 


formalización  de las PYME. 
5. Promover las iniciativas empresariales, tanto individuales como asociativas. 


Impulsar el desarrollo 1. Fortalecer el sistema nacional de financiamiento y promoción de 
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exportador sobre la base de 


una inserción  competitiva en 
los mercados internacionales 


dinámicos 
  
  


exportaciones de bienes y servicios, con énfasis en ampliación de  las 
exportaciones de  productos de alto valor agregado y la diversificación de 
mercados.  


2. Realizar una continua prospección de mercados y segmentos objetivo y 
desarrollar los correspondientes planes de mercadeo  


3. Ampliar, consolidar y monitorear la red de tratados y acuerdos suscritos por el 
país para su aprovechamiento en favor del desarrollo nacional. 


4. Crear la infraestructura (física e institucional) de gestión y certificación de 
calidad, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados 
globales y un compromiso con la excelencia. 


5. Crear marca-país para bienes y servicios de calidad garantizada que apoye la 
promoción de las exportaciones e inversiones. 


 
 
 
 


Elevar la productividad, 
competitividad y sostenibilidad 


ambiental y financiera de las 
cadenas agroproductivas, a fin 


de contribuir a la seguridad 
alimentaria, aprovechar el 


potencial exportador y generar 
empleo e ingresos para la 


población rural.  
  


1. Reformar la institucionalidad del sector agropecuario y forestal, con visión 
sistémica, para impulsar la transformación productiva y la inserción 
competitiva en los mercados locales y externos. 


2. Implementar la zonificación de cultivos conforme a las características de los 
recursos agro-productivos y condiciones medioambientales y de riesgo. 


3. Promover y fortalecer prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales, 
fomentando especies productivas que permitan la adaptación al cambio 
climático y respeten la biodiversidad. 


4. Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para 
mejorar los procesos de producción, procesamiento y comercialización de 
productos agropecuarios y forestales 


5. Fortalecer y facilitar el acceso a  los sistemas de información  e inteligencia de 
mercado de los productos agropecuarios y forestales, a través del uso de las 
TIC.   


6. Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas y alianzas público-privadas, 
nacionales y globales, que contribuyan a la creación de capital social y al 
aprovechamiento de sinergias. 


7. Desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización y manejo de 
riesgo de las unidades de producción agropecuaria y forestal, con mecanismos 
específicos que aseguren el acceso, individual o colectivo, de los pequeños y 
medianos productores. 


8. Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, 
moderno y eficiente que involucre a todos los actores de la cadena productiva.  


9. Impulsar  formas eficientes de provisión de infraestructura,  servicios e 
insumos que eleven la calidad y productividad de los procesos de producción 
y distribución agroalimentaria y forestal.  


10. Impulsar la creación de un sistema de facilitación de negocios que permita 
reorganizar las cadenas de  comercialización, tanto nacional como 
internacional, de productos agroforestales, a fin de generar términos más 
justos y estables para el productor agroforestal. 


11. Desarrollar un sistema de apoyo a las exportaciones de productos 
agropecuarios y forestales en los principales mercados de destino, que provea 
información sobre sus requerimientos y brinde protección frente a malas 
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prácticas. 


12. Fomentar la expansión de cultivos y especies con rentabilidad y potencial de 
mercado. 


13. Establecer un sistema funcional de registro y titulación de la propiedad que 
garantice el desarrollo del mercado de tierra.  


14. Agilizar el proceso de titulación de la tierra a los beneficiarios de la reforma 
agraria a fin de facilitar el acceso al crédito y a la inversión necesaria para la 
producción sostenible.  


 


Desarrollar un sector 
manufacturero articulador del 
aparato productivo nacional, 
ambientalmente sostenible e 


integrado a los mercados 
globales con creciente 


escalamiento en las cadenas de 
valor 


1. Homologar las condiciones de operación para todas las ramas manufactureras, 
acordes con  estándares internacionales, a fin de  elevar la eficiencia sistémica 
del país y ampliar las interrelaciones productivas. 


2. Apoyar el incremento de la eficiencia productiva de las empresas conforme a 
las mejores prácticas internacionales, con énfasis en actividades vinculadas a 
las exportaciones. 


3. Apoyar la integración de complejos productivos que generen economías de 
aglomeración  en la producción manufacturera (clústeres). 


4. Incentivar la adopción de mecanismos de producción limpia en las actividades 
manufactureras. 


5. Apoyar el desarrollo de una cultura de calidad e innovación en la producción 
manufacturera nacional. 


Apoyar la competitividad, 
diversificación y  sostenibilidad 


del sector turismo 


1. Fortalecer la sostenibilidad de las zonas turísticas dotándolas de la 
infraestructura, servicios y condiciones adecuadas del entorno, con base en un 
plan de desarrollo coherente con la planificación nacional y el ordenamiento 
del territorio.  


2. Asegurar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, respetando 
la capacidad de carga y la adopción de prácticas de producción sostenibles.  


3. Promover prácticas de adaptación al cambio climático en las zonas turísticas.  
4. Integrar a las comunidades al desarrollo de la actividad turística, en 


coordinación con los gobiernos locales, a través de campañas de 
concienciación ciudadana, programas de capacitación y desarrollo de 
MIPYME, entre otros. 


5. Promover la certificación de las instalaciones turística, conforme a estándares 
internacionales de calidad y sostenibilidad.  


6. Apoyar a los sectores productivos nacionales para que alcancen el nivel de 
calidad y las características de los bienes y servicios que demanda la actividad 
turística, a fin de profundizar los eslabonamientos intersectoriales. 


7. Fomentar la cultura de la asociatividad, a través de la creación de alianzas 
público-privadas que conlleven a la construcción de capital social en la 
actividad turística. 


8. Promover el desarrollo de nuevos segmentos de mercado, productos y 
modalidades de turismo que eleven el valor agregado de la actividad.  


9. Fomentar el desarrollo de actividades complementarias, en particular aquellas 
que incorporan el acervo cultural y medioambiental a la oferta turística.  
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10. Promover eficazmente el destino turístico dominicano a nivel nacional e 


internacional. 


11. Fomentar que las pequeñas y medianas empresas turísticas adopten sistemas 
de gestión, promoción y comercialización de sus productos apoyados en las 
tecnologías de la información y la comunicación, para facilitar su vinculación 
con los flujos turísticos internacionales.  


Promover el desarrollo de la 
industria cultural y la 


proyección del patrimonio 
tangible e intangible de la 


nación  


1. Consolidar el Sistema Nacional de Cultura y sus mecanismos de apoyo al 
desarrollo de las diversas manifestaciones artísticas y la industria cultural. 


2. Conservar y proyectar el patrimonio monumental, histórico, documental, 
artístico y bibliográfico de la nación. 


3. Recuperar y proyectar el patrimonio cultural intangible y propiciar su 
valoración como parte del potencial productivo y la identidad nacional.  


4. Desarrollar una oferta cultural que aporte atractivos para la actividad turística, 
incluyendo la producción de artesanías que expresen la identidad cultural 
dominicana. 


Consolidar un entorno 
adecuado que incentive la 


inversión para el desarrollo 
sostenible del sector minero     


  


1. Consolidar un marco normativo e institucional para la exploración y 
explotación minera que garantice su desarrollo sustentable, la  seguridad 
jurídica de la inversión y la protección del interés nacional.  


2. Producir y proporcionar información básica para orientar la exploración 
geológico-minera con fines de reducir riesgo y costos en el desarrollo de la 
actividad. 


3. Impulsar el desarrollo de encadenamientos productivos con fines de ampliar la 
generación de empleo e ingresos.   


4. Apoyar el desarrollo de la minería social sustentable a través de la capacitación 
y el fortalecimiento de pequeñas empresas. 


EJE ESTRATÉGICO 4: Un manejo sostenible del medio ambiente y una adecuada adaptación al cambio 
climático. 


Proteger y aprovechar de 
manera sostenible los recursos 
naturales y mejorar la calidad 


del medio ambiente    


1. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para garantizar la 
aplicación consistente de la política de medio ambiente conforme a los 
principios del desarrollo sostenible.  


2. Implementar un Plan de Ordenamiento Territorial que regule el uso del suelo, 
incentive el aprovechamiento sostenible de los recursos y facilite la gestión 
integral de riesgos. 


3. Desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación del estado del medio ambiente y 
los recursos naturales.    


4. Restaurar y preservar los servicios prestados por los ecosistemas, con énfasis en 
las cuencas de los ríos, y diseñar e instrumentar mecanismos para el pago de 
servicios ambientales a las comunidades que los protegen. 


5. Reforestar los territorios con vocación boscosa con especies endémicas y 
nativas. 


6. Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la aplicación de 
instrumentos económicos y de mercado, incluidos los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio. 


7. Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y 
consumo ambientalmente sostenibles, desincentivar las contaminantes y mitigar 
los daños asociados a actividades altamente contaminantes. 


8. Fortalecer la incorporación de los gobiernos locales en la gestión del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
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9. Promover la educación ambiental y la participación ciudadana en la valoración, 


protección y defensa del ambiente y los recursos naturales.  


10. Proteger el medio ambiente de la Isla de Santo Domingo, en cooperación con 
Haití. 


11. Fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas como medio para la 
conservación del patrimonio natural. 


Gestionar el recurso agua de 
manera eficiente y sostenible 


 
  


1. Desarrollar un marco legal e institucional que garantice la gestión sostenible y 
eficiente del recurso hídrico.               


2. Planificar de manera coordinada e integral la política hídrica, tomando como 
elemento central la cuenca hidrográfica, para la asignación racional y sostenible 
de volúmenes de agua para uso humano, ambiental y productivo.  


3. Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, con el propósito de atenuar los efectos del cambio climático 
 


4. Modificar la filosofía de la política hídrica para pasar de un modelo de gestión 
históricamente enfocado a la expansión de la oferta a un modelo que enfatice el 
control de la demanda. 
 


5. Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los 
volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de 
propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible.  
 


Desarrollar un eficaz sistema 
nacional de gestión integral de 


riesgos, con activa 
participación de las 


comunidades 
  
  


1. Articular una efectiva coordinación de las instituciones del Sistema Nacional de 
Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.   


2. Desarrollar un sistema nacional de monitoreo y evaluación de de riesgos.  
3. Incorporar, sobre la base de un mapeo de riesgos, la gestión de riesgos como 


componente esencial en los procesos de planificación sectorial, regional, 
provincial y de inversión pública,  


4. Descentralizar la gestión de riesgo  a nivel regional, provincial y municipal y 
fortalecer su coordinación con el nivel nacional.    


5. Dotar a las instituciones del sistema de gestión de riesgos, de los recursos 
humanos capacitados, la infraestructura física y tecnológica y las informaciones 
necesarios para una efectiva gestión de riesgo. 


6. Concienciar y capacitar a la ciudadanía sobre gestión de riesgo para lograr la 
actuación responsable de las comunidades antes, durante y después de la 
ocurrencia de los desastres. 


7. Promover la adopción, por parte de los sectores público y privado, de 
mecanismos de seguro y acceso a recursos financieros para mitigar los efectos 
de las emergencias y/o desastres a nivel nacional, regional y local. 


Avanzar en la adaptación a los 
efectos  y la mitigación de las 
causas del cambio climático 


1. Desarrollar estudios sobre los impactos del cambio climático en la isla y sus 
consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas, para fundamentar 
la adopción de políticas públicas y concienciar a la población. 


2. Fortalecer, en coordinación con los gobiernos locales, el sistema de prevención, 
reducción y control de los impactos antrópicos que incrementan la 
vulnerabilidad de los ecosistemas a los efectos del cambio climático. 


3. Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que contribuyan a la 
adaptación de especies forestales y agrícolas a los efectos del cambio climático. 


4. Fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
fuentes renovables de energía, desarrollo del mercado de biocombustible, 
mejora del ahorro y eficiencia energética, y un transporte eficiente y limpio. 


5. Desarrollar las capacidades para las negociaciones internacionales en materia de 
cambio climático. 


6. Prevenir, mitigar y revertir, en coordinación con las autoridades locales, los 
efectos del cambio climático sobre la salud. 
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ANEXO II 


ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 


MATRIZ EJES ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS CUANTITATIVAS 


Indicadores Unidad / Escala de 
medición 


Año Base Meta 


Año Valor 2020 2030 


Un Estado con instituciones eficientes y transparentes, al servicio de una ciudadanía responsable y participativa, que 
garantiza la seguridad y  promueve el desarrollo y la convivencia pacífica 


Confianza en los partidos políticos Porcentaje (%) 2008 27% 43% 64% 


Índice de percepción de la corrupción (IPC) 
De 10 (percepción de 


ausencia de corrupción) a 0 
(percepción de existencia de 


mucha corrupción). 


2008 3.0 5.1 7.8 


Índice de fortaleza institucional  
De 1 al 7, donde a mayor 


valor, mayor grado de 
fortaleza institucional 


2008 3.1 4.5 6.1 


Índice de desarrollo burocrático De 0 (valor mínimo) a 1 
(valor máximo) 2008 0.39 0.65 0.90 


Tasa de solución de casos en juzgados de 
primera instancia, cámaras penales Porcentaje (%)  2007 76% 85% 95%  


Efectividad general de la acusación del 
Ministerio Público Porcentaje (%)  2007 51% 70% 90%  


Número de homicidios/100,000 habitantes Número 2006 24.4 4.2 1.2 


Una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad 


Porcentaje de población bajo la línea de 
indigencia nacional (SEEPyD) Porcentaje (%) 2008 11.80% 5.0% <2.0% 


Número de regiones con porcentaje de 
población indigente mayor que 5% Regiones 2008 9 6 0 


Porcentaje de población rural bajo línea de 
indigencia nacional Porcentaje (%) 2008 19.8% 9.0% <5.0% 


Porcentaje de población en condición de 
pobreza moderada Porcentaje (%) 2008 36.50% 22% 15% 


Número de regiones con porcentaje de 
población indigente mayor que 5% Regiones 2008 10 8 0 


Porcentaje de población rural bajo línea de 
pobreza moderada  Porcentaje (%) 2008 50.9% 26.5% <20.0% 


Índice de GINI Porcentaje (%) 2008 50.4 46.0 42.0 


Cobertura bruta educación preprimaria Porcentaje (%)  2007 32.0 100% 100 % 


Cobertura neta educación primaria Porcentaje (%)  2007 94.9% 100% 100% 


Cobertura neta educación secundaria Porcentaje (%)  2007 53.1% 77.0% 100.0% 


Promedio de los puntajes de los estudiantes de 
6to grado de primaria en lectura en prueba 
OREALC/UNESCO 


Puntaje Promedio 
Nivel I > 299.64 
Nivel II > 413.58 
Nivel III > 514.41 
Nivel IV >  621.68 


2005 
421 


(Nivel 
I) 


(Pertenecer 
al  


Nivel III)  


(Pertenecer 
al  


Nivel IV)  
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Indicadores Unidad / Escala de 
medición 


Año Base Meta 


Año Valor 2020 2030 


Promedio de los puntajes de los estudiantes de 
3er grado de primaria en lectura en prueba 
OREALC/UNESCO 


Puntaje Promedio 
Nivel I > 367,36 
Nivel II > 461.32 
Nivel III > 552.14 
Nivel IV >  637.49 


2005 
395.44 
(Nivel 


I) 


 
(Pertenecer 


al  
Nivel III)  


(Pertenecer 
al  


Nivel IV)  


Promedio de los puntajes de los estudiantes de 
6to grado de primaria en matemática en prueba 
OREALC/UNESCO 


Puntaje.  
Nivel I > 309.64, 
Nivel II > 413.58 
Nivel III > 514.41 
Nivel IV >  624.60 


2005 
415.64 
(Nivel 


II) 


(Pertenecer 
al  


Nivel III)  


  
(Pertenecer 


al  
Nivel IV)  


Promedio de los puntajes de los estudiantes de 
3er grado de primaria en matemática en prueba 
OREALC/UNESCO 


Puntaje.  
Nivel I > 391.50 
Nivel II > 489.01 
Nivel III > 558.54 
Nivel IV >  621.68 


2005 
395.7 
(Nivel 


I) 


 
(Pertenecer 


al  
Nivel III)  


(Pertenecer 
al  


Nivel IV)  


Número medio de años de escolaridad de la 
población de 25 a 39 años Años 2008 9.1 10.6 12 


Gasto público en educación como % del PIB  Porcentaje (%)  2007 2.4% 5.0% 7.0%  


Esperanza de vida al nacer Años 2005-
2010 72.4 77 80 


Tasa de mortalidad menores de 5 años (por 
1,000 nacidos vivos) 


Muertes de menores de 5 
años por 1,000 nacidos 


vivos 


2005-
2010 33.0 18.0 11.0 


Tasa de mortalidad materna (por 100,000 
nacidos vivos) 


Muertes por 100,000 
nacidos vivos 2007 159 72 31 


Gasto público en salud como % del PIB Porcentaje (%) 2006 2.1% 4.0% 5.0% 
Porcentaje de la población urbana con acceso a 
servicios sanitarios mejorados Porcentaje (%) 2006 81% 92% 100% 


Porcentaje de la Población con acceso a fuentes 
de agua potable mejoradas Porcentaje (%) 2006 95% 100% 100% 


Porcentaje de población protegida por el Seguro 
de Salud Porcentaje (%) 2008 35.3% 100% 100% 


Tasa de desocupación ampliada de la población 
de 15 años y más  Porcentaje (%) 2008 14.2% 7.6% 6.4% 


Brecha regional de la tasa de desocupación 
ampliada  Puntos porcentuales 2008 7.7 <5 <5 


Porcentaje de población ocupada en el sector 
formal (15 años y más) Porcentaje (%) 2008 43.1% 50% 60% 


Brecha de género en ingreso laboral (Promedio 
de ingreso laboral por hora mujeres/promedio de 
ingreso laboral por hora hombres) 


Puntos porcentuales 2008 0.86 0.93 1.00 


Brecha en tasa de ocupación 
femenina/masculina (tasa ocupación 
femenina/tasa ocupación masculina, 15 años y 
más) 


Puntos porcentuales 2008 0.54 0.75 0.95 


Brecha en tasa de desocupación 
femenina/masculina (tasa de desocupación 
femenina/tasa de desocupación masculina) 


Porcentuales 2008 2.71 1.5 1.0 


Porcentaje de mujeres en cargos electivos: 
Senado Porcentaje (%)  2006 6.3% 33% 50% 
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Indicadores Unidad / Escala de 
medición 


Año Base Meta 


Año Valor 2020 2030 
Porcentaje de mujeres en cargos electivos: 
Cámara de Diputados Porcentaje (%)  2006 19.7% 33% 50% 


Porcentaje de mujeres en cargos electivos: 
Síndicas Porcentaje (%)  2006 11.9% 33% 50% 


Porcentaje de mujeres en cargos electivos: 
Regidoras Porcentaje (%)  2006 26.9% 33% 50% 


Porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años que 
trabajan Porcentaje (%)  2008 1.9% 0% 0% 


Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que no 
estudian y están desempleados  Porcentaje (%)  2008 4.8% 1.5% 0.0% 


Una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera 
crecimiento alto y sostenido con  empleo decente, y se inserta de forma competitiva en la economía  global 


Indicador de perspectiva plurianual en materia 
de planificación fiscal, política del gasto y 
presupuestación. (PEFA ID-12) 


Calificación de A 
(máximo) a D (mínimo) 2006 D B A 


Eficacia en materia de recaudación de impuestos 
(PEFA ID-15) 


Calificación de A 
(máximo) a D (mínimo) 2006 B A A 


Competencia, precio razonable y controles en 
materia de adquisiciones (PEFA ID-19) 


Calificación de A 
(máximo) a D (mínimo) 2006 D+ B A 


Eficacia de la auditoría interna (PEFA ID-21) Calificación de A 
(máximo) a D (mínimo) 2006 D B A 


Calidad y puntualidad de los informes 
presupuestarios del ejercicio en curso (PEFA 
ID-24) 


Calificación de A 
(máximo) a D (mínimo) 2006 D+ B A 


Escrutinio  legislativo de la ley de presupuesto 
anual (PEFA ID-27) 


Calificación de A 
(máximo) a D (mínimo) 2006 D+ B A 


Escrutinio legislativo de los estados financieros 
anuales 


Calificación de A 
(máximo) a D (mínimo) 2006 D B A 


Previsibilidad del apoyo presupuestario directo 
(PEFA D-1) 


Calificación de A 
(máximo) a D (mínimo) 2006 B A A 


Índice global de competitividad  
De 1 a 7, donde a mayor 


valor mayor grado de 
competitividad 


2008 3.72 4.30 4.80 


Índice de disponibilidad tecnológica 
De 1 a 7, donde a mayor 


valor mayor grado de 
disponibilidad tecnológica


2008 3.2 4.2 5.2 


Usuarios de internet  Usuarios por cada 100 
habitantes 2008 25.8 60 80 


Número de patentes registradas  Número de patentes 
registradas al año 


Promedio 
2006-
2008 


1.3 4.3 9.7 


Índice de infraestructura 
De 1 a 7, donde a mayor 


valor mayor grado de 
infraestructura 


2008 3.00 4.5 6.0 


Índice general de Reporte de Viajes y Turismo 
(WEF) 


De 1 a 7, donde a mayor 
valor más competitivo es 


el sector 
2009 4.00 4.1  4.2  


Índice general del Reporte de Viajes y Turismo 
(WEF): pilar sostenibilidad ambiental 


De 1 a 7, donde a mayor 
valor mayor grado de 


sostenibilidad ambiental 
2009 4.00 5.1 6.3 
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Indicadores Unidad / Escala de 
medición 


Año Base Meta 


Año Valor 2020 2030 


Participación % exportaciones dominicanas de 
bienes en exportaciones mundiales  Porcentaje (%) 


Promedio 
2006-
2008 


0.049% 0.10% 0.17%  


Participación % exportaciones dominicanas en 
exportaciones mundiales de manufacturas  Porcentaje (%) 


Promedio 
2006-
2007 


0.067% 0.094% 0.156% 


Participación % exportaciones dominicanas en 
exportaciones mundiales de productos 
agropecuarios 


Porcentaje (%) 
Promedio 


2006-
2007 


0.061% 0.096% 0.13% 


Crédito al sector privado como % del PIB Porcentaje (%) del PIB 2007 33.40% 63.0% 101.0% 
Presión tributaria (ingresos tributarios como % 
del PIB) Porcentaje (%) del PIB 2007 15.4% 19% 24% 


Ingreso Nacional Bruto per cápita basado en 
método Atlas (mínimo deseable en dólares 
corrientes internacionales)  


Dólares internacionales 
corrientes per cápita 2008 4,390  7,753 12,454 


Índice de recuperación de Efectivo en el sector 
eléctrico Porcentaje (%) 2008 64% 83% 87% 


Pérdidas en el sector eléctrico  Porcentaje (%) 2008 38.9% 11% 10% 
Niveles de cobranza en el sector eléctrico Porcentaje (%) 2008 94.2% 96% 98% 
Monto de subsidios del Gobierno al sector 
eléctrico Millones de US$/Año 2008 530.0 70.0 55.0 


Un medio ambiente sostenible y una eficaz adaptación al cambio climático 


Emisiones de dióxido de carbono Toneladas métricas per 
cápita 2005 2.0 Sujeto a negociaciones 


globales 
Áreas protegidas nacionales (% del área 
territorial total) 


Porcentaje (%) del área 
territorial total  2006 24.4% 24.4% 24.4% 


Deforestación anual promedio 


Porcentaje (%) (Valores 
negativo sindican 


aumentos en el área 
forestal total) 


2005 0.1% -0.2% -0.2% 
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In 2003, DevTech Systems, Inc. (DevTech) and its Dominican partners developed the Spaces for 
Growth education program (Espacios para Crecer, or EpC, in Spanish) in the Dominican 
Republic (DR). With funding from the U.S. Department of Labor (USDOL) (2003-2007 and 
2007-2011), DevTech and its partners provided non-formal educational services to children in 
the DR who were engaged in or at risk of becoming engaged in exploitive child labor. The EpC 
program complemented the formal education children ages 6-14 received in public schools by 
offering a structured environment for them to develop academically and socially during the half 
of the day when they were not in school – thereby providing an alternative to exploitive child 
labor. 
 
This study of the program, Validating Strategies to Prevent and Reduce Exploitive and the Worst 
Forms of Child Labor in the Dominican Republic, was conducted by the Technological Institute 
of Santo Domingo (INTEC in Spanish), which was also the Associate member of the team 
responsible for performance monitoring. Other local and international NGOs delivered the 
educational services utilizing the EpC program model. 
 
The study’s objective was to examine the project’s impact on the first cohort of children who 
completed the EpC program in June 2009.1 During the period of the grant (2007-2011), Cohort 1 
children attended EpCs between January 2008 and June 2009. The study examined the children’s 
attitudes and perceptions of school, work, and life plans roughly 1.5 years after completing the 
EpC program. It also looked at their academic achievement and attendance habits. Finally, the 
study investigated parents’, teachers’, and EpC facilitators’ attitudes and perceptions of child 
labor and school.  
 
INTEC used both quantitative and qualitative methodologies to collect information on cohort 1, 
which consisted of 2,891 children throughout the DR. Information was obtained from a random 
sample from this cohort (240 children). According to the National Survey of Child Labor (2000) 
conducted by the International Labour Organization, the age group in the DR with the highest 
levels of exploitive child labor was 10 and 14 years old. Consequently, the majority of the 
children interviewed as part of the survey were in this age group.  
 
Data were collected via 1) a questionnaire on children’s attitudes and perceptions, which was 
used to interview EpC beneficiaries, and 2) a questionnaire on students’ academic performance 
and attendance, which was completed with school officials. In addition, focus groups were 
conducted to collect information from cohort 1 participants’ parents, teachers, and EpC 
facilitators on their attitudes and perceptions of child labor and school. INTEC researchers and 
data collectors led all data collection efforts, including the interviews and focus groups. The 
following sections provide an overview of the report’s major findings.  


                                                 
1 Two additional cohorts completed the EpC program during the grant period. To measure the effects over time only 
Cohort 1 is included in this study. 
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Changes in attendance and academic achievement 
In general, INTEC found that cohort 1 children in the sample were actively enrolled and 
participating in school roughly 1.5 years after their cohort completed the program. It found no 
significant difference between girl’s and boy’s enrollment. Some enrolled students were working 
at the time of the survey; however, school attendance remained either better than average or 
average for both children that worked and those that did not. During the 2009-2010 school year, 
85 percent of children who were working attended school regularly and 89 percent of children 
who were not working attended school regularly.   
 
Cohort 1 children who were surveyed maintained average academic performance in curricular 
subjects both during and after participation in the EpC program. Academic performance was 
found to be similar among boys and girls, and those that worked and did not. Unfortunately, the 
study found that many children were still achieving below their grade level. While students who 
worked were slightly more likely to repeat their grade, the study found this difference to be 
insignificant.  


Changes in working status/conditions 
INTEC determined that 63 percent of the children interviewed from cohort 1 were not working at 
the time of the survey (November 2010). Of the children already engaged in child labor when 
they entered the program (classified as to be withdrawn), 54 percent were no longer working at 
the time of the survey. Of the children who were at-risk of being engaged in child labor 
(classified as prevented when they entered the program), 76 percent maintained the same non-
working status.  
 
The study found that the majority of the children 14 years and older who were working at the 
time of the survey were engaged in legally permitted work in accordance with Dominican law. 
The law permits children 14 years and older to engage in certain classes of work (non-hazardous 
and formative), provided the work totals less than 20 hours per week. In the study, children who 
were 13 years of age (those approaching eligibility for legal work) had among the lowest 
incidence of working (only 24 percent were working at the time of the survey). Furthermore, 
most of the children under the age of 14 (70 percent of those surveyed) that reported they were 
working were performing tasks related to domestic work at home, domestic service, or light 
agricultural collection activities.  
 
According to children participating in the evaluation, these domestic activities did not take up an 
excessive amount of their time. Combined with the findings on parents’ attitudes and perceptions 
of child labor (see below), this demonstrates the need for continued awareness-raising among 
parents and families about the negative consequences and problems associated with child labor.  


Children’s opinions of child labor and education 
The majority of cohort 1 children in the sample demonstrated an understanding of the principal 
aspects of child labor, including those required to meet the definition of child labor. Despite this, 
the majority of children justified the work they did, noting that they liked work, that working was 
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an important means to contribute to family financial resources, and that by working they were 
able to spend more time with their parents and other family members. They also held the view 
that children are needed to help with domestic chores in their family’s household on a daily 
basis. The majority of the children in the sample also believed that child labor had potential 
negative impacts on health, education, and personal recreation time, unlike their parents and 
families. 
 
The majority of the children surveyed viewed school as a positive place to learn and important to 
achieving their life goals. Almost all of the children also stated that both work and school were 
important for personal development and quality of life. 


Parents’ and teachers’ opinions of child labor and academic achievement 
While some parents of cohort 1 children said school should be the “only work for children” and 
affirmed that child labor is illegal, overall the parents held the view that child labor was justified, 
particularly if/when their family confronts economic challenges. Additionally, parents noted that 
their children’s work is a dignified pursuit, demonstrates the children’s ambitions, and teaches 
them values. They believed that in this case child labor was a means to family income and 
support. However, parents also expressed the need for their children to study and also recognized 
the importance of school in order to succeed later in life.  
 
All of the teachers of cohort 1 children were emphatic that labor offers children no advantage or 
payoff. They lamented that so many children in the community continue to work. Teachers also 
noted that child labor negatively affects children’s academic performance. However, in some 
communities teachers noted that child labor is simply a reality and a necessity for family 
survival. Teachers viewed the EpC program very positively, stating that the EpC helped students 
integrate better into the school and kept students occupied so they would have less time to 
become involved in child labor.   
 
EpC facilitators exhibited the lowest tolerance for child labor of the adults surveyed. In addition 
to the negative impacts cited by parents and teachers, EpC facilitators pointed out that child labor 
does not help children become more responsible because their responsibility is to focus on school 
rather than work. EpC facilitators recognized that child labor continues to take place in their 
communities, and primarily cited persistent poverty as the reason for that.  
 
During the focus groups that were conducted, all stakeholder groups asserted that child labor 
negatively impacts school achievement and is usually related to problems such as poor school 
attendance, grade repetition, increased school drop-out rates, and children being older than the 
typical age for their grade.  
 
All stakeholders interviewed said they found the EpC program to be a positive strategy for 
working with children. They noted that the program promoted integrating at-risk children back 
into schools, and contributed positively to their academic achievements and school life.  
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Presentación


Para el Ministerio de Educación (MINERD) y el Consejo 
Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) cons-
tituye un motivo de gran satisfacción, fruto del trabajo 
conjunto de ambas instituciones, la puesta en circula-
ción de las Normas del Sistema Educativo Dominicano 
para la convivencia y la disciplina escolar en los centros 
educativos públicos y privados, en la presente versión 
para validación.


Para atender al desarrollo integral de los niños, niñas 
y adolescentes, el Sistema de protección de la niñez y 
adolescencia en la República Dominicana, establecido 
en la Ley 136-03, promueve el trabajo articulado de to-
das las instituciones públicas y privadas, reforzando los 
roles de cada ente con responsabilidad al respecto. La 
formalización de las presentes normas constituye el pri-
mer compromiso sectorial hecho efectivo, entre el con-
junto de reglamentaciones que establece dicha Ley, bajo 
responsabilidad de las diferentes carteras de la gestión 
pública.


En el caso concreto del Sistema Educativo, el capítu-
lo V de la Ley 136-03 define las garantías fundamentales 
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dirigidas al pleno disfrute del Derecho a la Educación, a 
fin de fortalecer el rol rector de la Ley General de Educa-
ción 66-97 y de sus reglamentos. Como parte de dichas 
garantías, la práctica de una disciplina escolar positiva 
y promotora de oportunidades, según plantea el artículo 
48 de la Ley 136-03, constituye la más sólida plataforma 
para el disfrute de una sana convivencia en los centros 
educativos, que forme y modele las mejores prácticas de 
ciudadanía.


Dada la amplia repercusión social de las situaciones y 
conflictos que afectan la gestión de los aprendizajes en 
los centros educativos, la entrega de las presentes nor-
mas a la comunidad educativa nacional representa una 
oportunidad para que durante los próximos meses sean 
ampliamente debatidas y enriquecidas, a fin de que se 
logre su consolidación en los reglamentos y estrategias 
del Sistema Educativo.


Agradecemos al personal directivo y técnico del MI-
NERD y del CONANI, sus aportes para la concreción de 
este esfuerzo, y, muy especialmente, al Fondo Iberoame-
ricano para la Infancia, a través del Gobierno de Chile, la 
asistencia técnica y financiera dirigida a la formulación 
y edición de las presentes Normas y su promoción en 
el ámbito educativo, en el marco del componente I del 
“Proyecto de fortalecimiento del Sistema de protección 
en su capacidad de reducción de la incidencia de niños, 
niñas y adolescentes en situación de calle y riesgo en la 
República Dominicana”.
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Esperamos contar, como siempre, con la colaboración 
e involucramiento de todos los actores sociales y edu-
cativos, en especial de los directores, docentes y estu-
diantes de los centros educativos, quienes, junto a sus 
familias, son los principales sujetos y beneficiarios de 
las presentes reglamentaciones.


Josefina Pimentel
Ministra de Educación


Kirsys Fernández de Valenzuela
Secretaria de Estado, Presidenta Ejecutiva 


del Directorio Nacional del CONANI
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introducción


Los derechos y deberes que delimitan la convivencia de 
los y las estudiantes del Sistema Educativo Dominicano 
han sido establecidos en las Ordenanzas 4’99 y 4’2000, las 
cuales regulan, respectivamente, la naturaleza y funcio-
namiento de las instituciones educativas públicas y priva-
das. Ambas Ordenanzas fueron aprobadas por el Consejo 
Nacional de Educación, en virtud del mandato de la Ley 
General de Educación 66-97, en su artículo 216, literales 
c y d.


Posteriormente, la Ley 136-03, o Código para el Sistema 
de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, 
Niñas y Adolescentes, al alinear la doctrina jurídica del 
país con la Convención Internacional de Derechos del 
Niño, establece en su Capítulo V pautas específicas, re-
lativas a las obligaciones del Estado, la familia y la socie-
dad, con el derecho a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes.


Dicho Código, en su artículo 48, enmarca la administra-
ción de la disciplina escolar en la moderna Doctrina de 
Derechos (“derechos, garantías y deberes”), y plantea 
que el Ministerio de Educación “establecerá claramente 
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y distribuirá cada año el contenido del reglamento disci-
plinario oficial a ser aplicado en cada escuela, sin desme-
dro de las normas específicas que, estando acorde con el 
indicado reglamento y los principios establecidos en este 
Código, puedan establecer los centros educativos priva-
dos”. Por su parte, el artículo 49 de la misma Ley establece 
el derecho de los niños, niñas y adolescentes “a ser trata-
dos con respeto y dignidad por parte de sus educadores”.


La oportunidad de dar cumplimiento a este mandato le-
gal ha sido aprovechada, además, para integrar a la pre-
sente propuesta otros referentes educativos de gran va-
lor, como las pautas de derechos y deberes establecidas 
para el personal educativo en el Estatuto del Docente, así 
como la nueva perspectiva curricular de las habilidades 
para la vida, que fundamentan la actual visión del sujeto 
educativo.
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i.	 disPosiciones	generales


artículo	1. El objeto de las presentes normas lo cons-
tituye el establecimiento del marco rector, normativo y 
operativo, de regulación de la convivencia en los centros 
educativos públicos y privados de la República Domini-
cana, a fin de modelar el clima afectivo idóneo para los 
aprendizajes de los y las estudiantes, así como delimitar 
las medidas correctivas proporcionales a la gravedad de 
cada situación dada (hechos susceptibles de sanción, 
sanciones aplicables y procedimientos para imponerlas).


artículo	 2. Las presentes normas establecen las pau-
tas disciplinarias relativas al comportamiento de los edu-
candos y educadores, así como del personal directivo, 
coordinador y administrativo de cada centro educativo, 
en el marco de la convivencia escolar, ya que todos los 
miembros de la comunidad educativa son responsables 
de guiar su conducta correctamente.


artículo	3. Las disposiciones contenidas en las presen-
tes normas delimitan los derechos y deberes objeto de 
supervisión, evaluación y control en el Sistema Educativo 
Dominicano, como pauta de obligado cumplimiento para 
todos los actores de la comunidad educativa, y referente 
de las disposiciones complementarias formuladas en el 
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reglamento de convivencia que debe definir cada centro 
educativo. 


artículo	 4. Los derechos y deberes recogidos en las 
presentes normas son indivisibles y vinculantes entre sí, 
como parte del desarrollo integral que deben promover 
las políticas públicas en todas las esferas de la vida ciu-
dadana; sin embargo, su ámbito específico de aplicación 
se circunscribe a los planteles de la educación pública y 
privada no universitaria, durante el horario lectivo esta-
blecido en el calendario escolar y demás disposiciones.


Párrafo	i. En aquellas actividades académicas plani-
ficadas para desarrollarse con grupos de estudiantes 
fuera del plantel educativo, así como en el caso de pa-
santías o de que exista transporte escolar contratado 
con el centro educativo, aplican de forma íntegra las 
disposiciones recogidas en las presentes normas. 


Párrafo	ii. Las disposiciones del presente marco nor-
mativo atañen por igual a los y las estudiantes de los 
centros del Subsistema de Educación de Adultos, con 
las especificaciones relativas a su autonomía, carac-
terísticas y roles.
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ii.	 definiciones	fundamentales


artículo	5. En el ánimo de integrar a toda la comunidad 
educativa nacional en la construcción de centros educati-
vos promotores del desarrollo integral, las presentes nor-
mas plantean las siguientes definiciones:


Convivencia escolar. Conjunto de pautas de interrela-
ción consensuadas periódicamente en cada comunidad 
educativa, en función de un mínimo común de normas, 
cuyo cumplimiento se entiende que garantiza el bien co-
mún y el logro de un proceso educativo de calidad.


Disciplina positiva. Estrategia de educación de la con-
ducta del niño, niña o adolescente, que se sitúa desde 
cada persona y sus posibilidades, para que interiorice pa-
trones autónomos de conducta, y para que asuma reflexi-
vamente las consecuencias de incumplir los principios 
establecidos para el bien común.


Reglamento o manual de convivencia del centro edu-
cativo. Documento para la implementación de las estrate-
gias preventivas y correctivas de disciplina escolar, con-
sensuadas en cada comunidad educativa, para garantizar 
una óptima convivencia escolar, adaptando a cada con-
texto las presentes normas establecidas para el conjunto 
del Sistema Educativo.
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iii.	 marco	de	derechos	
y	deberes	de	la	niñez	y	
adolescencia	en	el	sistema	
educativo	dominicano


artículo	6. Los y las estudiantes de todos los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Dominicano son los 
sujetos centrales del proceso educativo, dirigido a que to-
dos y todas alcancen los máximos niveles de aprendizaje. 
La convivencia escolar regulada en las presentes normas 
configura el contexto institucional, profesional y afectivo 
que garantiza dicho horizonte de logro.


artículo	7. Los derechos, garantías y deberes de los ni-
ños, niñas y adolescentes, estudiantes de los diferentes 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Dominicano 
son aquellos consagrados en el Código del Sistema de 
Protección y Derechos Fundamentales de los Niños, Ni-
ñas y Adolescentes, Ley 136-03 (Arts. 3 al 50), y en las Or-
denanzas que rigen los Reglamentos de las Instituciones 
Educativas Públicas (Art. 30) y Privadas (Arts. 76-77).


artículo	8. De forma específica al contexto educativo, se 
enfatizan los siguientes derechos:


a) Recibir una educación de calidad, que promueva que 
todos y todas aprendan, y que adapte la oferta aca-
démica regular a la diversidad de intereses y necesi-
dades de aprendizaje.


b) Recibir docencia de acuerdo al calendario y horario 
escolar vigente en el país.
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c) Disfrutar de una atención personalizada a las nece-
sidades de aprendizaje en cada momento.


d) Ser apoyados(as) desde el seno de la familia y des-
de el aula, a través del Comité de Curso de Padres, 
Madres y Tutores, para el logro de los niveles de au-
toestima y autonomía acordes a cada edad y nivel de 
aprendizaje. 


e) Participar en la construcción de una comunidad edu-
cativa respetuosa y tolerante, capaz de modelar una 
educación no sexista, que valore la vida, la dignidad 
humana y los derechos de los demás, reconociendo 
las diferencias de raza, cultura, sexo, credo y posi-
ción social.


f) Elegir y ser elegidos(as) en los organismos de parti-
cipación estudiantil, y otros legalmente establecidos.


g) Ser tratados de forma digna, respetuosa y amable 
por parte del personal docente y administrativo.


h) Recibir retroalimentación periódica, junto a sus pa-
dres, madres y tutores, de los resultados de las eva-
luaciones de los aprendizajes.


i) Ser escuchados(as) en las quejas o sugerencias 
planteadas al personal docente o administrativo, así 
como al momento de defenderse de faltas que se les 
atribuyan.


j) Acceder a programas públicos y privados de bienes-
tar estudiantil y de actividades co-curriculares.


k) Tener conocimiento pleno de las presentes normas 
de convivencia y disciplina escolar.


artículo	9. Los y las estudiantes de la educación pública 
y privada dominicana son sujetos de los siguientes debe-
res:
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a) Colaborar con el desarrollo del plan anual y normas 
del centro educativo, respetando el ideario del mis-
mo, y a todos los miembros de la comunidad edu-
cativa, absteniéndose de ejercer hacia los mismos 
cualquier forma de violencia física, psicológica y/o 
sexual, sin discriminación de índole alguna.


b) Participar activamente en las actividades de apren-
dizaje individual y en equipo planificadas por el cen-
tro educativo para su desarrollo integral, cumpliendo 
con la mayor concentración y responsabilidad con el 
calendario y el horario escolar.


c) Llevar a cabo las tareas escolares con la autonomía 
y responsabilidad propias de cada edad, aceptando 
la guía y orientación del personal del centro educa-
tivo, y apoyando las necesidades de aprendizaje de 
otros compañeros(as). 


d) Disponer y cuidar, con apoyo de su familia, de los úti-
les de trabajo escolar necesarios para el aprendiza-
je de cada grado que no sean suplidos por el centro 
educativo.


e) Asistir con el uniforme establecido en los centros 
educativos públicos y privados, mostrando una pre-
sencia física y una actitud personal agradable y dig-
na.


f) Comprometerse como personas responsables y crí-
ticas con su formación integral, y con la adquisición 
de conocimientos, aptitudes y valores enriquecedo-
res.


g) Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento 
del plantel educativo, así como los útiles de trabajo, 
personales y de sus compañeros, denunciando a la 
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dirección del centro cualquier uso indebido o agre-
sión.


h) Cumplir con los requisitos evaluativos establecidos 
oficialmente para obtener la titulación correspon-
diente a cada nivel educativo.


i) Acatar las medidas correctivas y sanciones a las que 
pueda ser acreedor(a) en aplicación del reglamento 
de convivencia del centro, de acuerdo con sus pro-
cedimientos.


j) Cumplir con otros deberes y obligaciones contenidas 
en el reglamento interno o manual de convivencia de 
cada centro educativo, que no contravengan el pre-
sente marco normativo.


k) Contribuir como persona integrante de su comu-
nidad con la construcción de una sociedad justa y 
democrática, de acuerdo al nivel de autonomía y dis-
cernimiento que cada edad permite.


artículo	10. La formación de los y las estudiantes en las 
normas de convivencia escolar tendrá como marco el de-
sarrollo de las habilidades para la vida que promueve el 
currículo dominicano, y que fundamentan una personali-
dad estable, para convivir adecuadamente en la sociedad.


Párrafo. Forman parte de las habilidades para la 
vida en las diferentes áreas del currículo actualizado, 
valores y principios como la cortesía, la solución de 
conflictos por medio del diálogo y la negociación, la 
aceptación de las diferencias, así como la no discrimi-
nación por razones de género, físicas, intelectuales, 
culturales, de credo, o de color de piel.







18


iv.	 resPonsabilidad	del	Personal	
docente	y	administrativo	
de	los	centros	educativos	
en	la	disciPlina	escolar


artículo	 11. El personal docente y administrativo de 
cada centro educativo constituye, en el contexto de las 
instituciones educativas públicas y privadas, la represen-
tación social de las personas adultas, y deben ser, en todo 
momento, los modelos de desarrollo humano integral de 
los niños, niñas y adolescentes, mostrando una correcta 
conducta ética y profesional, de acuerdo a la legislación 
vigente, y a los principios fundamentales de la sociedad 
dominicana.


artículo	12. Como modelo de conducta, el personal do-
cente y administrativo de cada centro educativo se en-
cuentra sujeto a los derechos, deberes y compromisos 
establecidos en el Reglamento del Estatuto del Docente 
(Arts. 33, 34 y 35), así como en las disposiciones del Código 
para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales 
de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que se 
refieren específicamente a estos servidores (Arts. 45-50).


Párrafo. En los casos en que el director del centro 
educativo deba verificar las causas de inasistencia 
de los(as) estudiantes, según establece el Art. 47 de la 
Ley 136-03, éste podrá auxiliarse del Comité de Curso 
de Padres, Madres y Tutores. 
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artículo	 13. De forma específica al contexto de esta 
normativa, se enfatizan las siguientes responsabilidades 
definidas en el Estatuto del Docente:


a) “Conocer y respetar la personalidad e integridad del 
niño, la niña y adolescente, y dirigir con amor el inde-
clinable sentido de la responsabilidad, su formación 
intelectual, moral y física” (Art. 34, o).


b) “Establecer entre los actores de la comunidad edu-
cativa, relaciones de respeto mutuo, de diálogo y to-
lerancia” (Art. 35, g).


c) “Velar por la seguridad de los alumnos” (Art. 35, h).
d) “Abstenerse de ejercer maltratos físicos, morales y 


acoso sexual a sus estudiantes, compañeros de tra-
bajo y personal bajo su responsabilidad, si fuese el 
caso” (Art. 35, i).


artículo	 14. Según establece el Estatuto del Docente 
(Art. 43, e), las “relaciones interpersonales con los estu-
diantes, compañeros y la comunidad” forman parte de la 
evaluación del desempeño docente.


artículo	 15. El personal docente del centro educativo 
se encuentra sujeto al régimen disciplinario definido en el 
Estatuto del Docente (Arts. 93-104), el cual establece (Art. 
97) como sancionables, aplicados al contexto de la pre-
sente normativa, entre otros, los siguientes hechos:


a) “Trato inadecuado a los alumnos y a los padres de 
familia, y a la comunidad educativa en general” (Art. 
97, 2c).
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b) “Someter a maltratos físicos y/o psicológicos a sus 
estudiantes” (Art. 97, 2d).


c) “Reiterar incapacidad para mantener la disciplina” 
(Art. 97, 2h).


d) “Haber sido imputado por delitos contra la dignidad 
de las personas, su honor y su propiedad, tales como 
el acoso sexual, violaciones, incesto, abuso desho-
nesto, contra sus alumnos/as, docentes, compañe-
ros, pares” (Art. 97, 6a).


artículo	16. Cada docente se encuentra obligado(a) a 
dar a conocer al inicio de cada año escolar las normas 
establecidas en el reglamento de convivencia del centro 
educativo, las cuales deben ser objeto de reflexión perió-
dica en las actividades del currículum escolar, como parte 
de las habilidades para la vida.


Párrafo. En cada aula se colocará de forma visible 
una síntesis de las normas del centro educativo, en 
un diseño legible, de acuerdo a las edades de los y 
las estudiantes. En caso de que el centro educativo 
aún no haya definido o actualizado su reglamento de 
convivencia, se divulgará una síntesis de las presen-
tes normas.


artículo	17. La Dirección del centro educativo, junto 
al equipo de gestión (donde se encuentre conformado), 
es responsable de divulgar el reglamento de conviven-
cia del centro educativo, así como las presentes nor-
mas, a todos los miembros de la comunidad educativa, 
dando seguimiento a su cumplimiento y verificando que 
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los y las docentes actúen de la misma forma, en el ám-
bito de su aula.


artículo	18. El personal administrativo del centro, cola-
borador del bienestar de los y las estudiantes, está obliga-
do a rendir a éstos un servicio eficiente, tratándolos con 
respeto y cortesía.


v.	 resPonsabilidades	de	la	
familia	y	de	la	sociedad	
en	la	disciPlina	escolar


artículo	 19. Las familias y la comunidad son aliadas 
naturales y estratégicas de los esfuerzos de cada centro 
educativo, y tienen el deber de apoyar las disposiciones 
que regulan la convivencia escolar, así como de vigilar las 
situaciones que contravengan las mismas.


Párrafo. A fin de favorecer el óptimo desarrollo del 
proceso educativo, los padres, madres o tutores de 
los y las estudiantes deben dotarles de los útiles de 
trabajo escolar necesarios para el aprendizaje de 
cada grado, que no sean suplidos por el centro edu-
cativo, así como cumplir con las obligaciones de pago 
de colegiatura, en el caso de los centros privados.


artículo	20. Los padres, madres o tutores de los y las 
estudiantes de cada plantel tienen derecho a solicitar y 
recibir orientación y apoyo del personal de los centros 
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educativos públicos y privados, en relación a los roles for-
madores que les corresponden, y que contribuyen al de-
sarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.


artículo	21. Los padres, madres o tutores de los y las es-
tudiantes de cada centro educativo deberán expresar por 
escrito su conocimiento del reglamento de convivencia 
del mismo, o bien de las presentes normas, al formalizar la 
inscripción de cada uno de sus hijos/as.


artículo	22. En los casos en que sea necesario, el Comi-
té de Curso de Padres, Madres y Tutores, o la Asociación 
de Padres, Madres y Tutores (APMAE), a través de sus 
representantes, pueden ser convocados como instancias 
mediadoras ante algún conflicto, por la Dirección del cen-
tro educativo o el Área de Orientación, Psicología y Aten-
ción a la Diversidad, previo conocimiento de la primera.


vi.	 hechos	suscePtibles	de	
corrección	y	sanción	


artículo	23. Para evaluar objetivamente cada situación 
disciplinaria que viole el cumplimiento de los deberes de 
los y las estudiantes recogidos en el capítulo III de la pre-
sente normativa, y en el marco del régimen disciplinario 
establecido en los Reglamentos de las Instituciones Edu-
cativas Públicas (Art. 31) y Privadas (Arts. 78-80), se defi-
nen los siguientes hechos susceptibles de corrección y 
sanción:
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a) Faltas leves: Tardanzas injustificadas menores a un 
5% del calendario escolar del mes; distracciones o 
interrupciones esporádicas a la labor del aula y del 
centro; irrespeto circunstancial a otros miembros de 
la comunidad educativa; descuido en la presenta-
ción física y uso del uniforme; ensuciar el espacio 
físico del centro.


b) Faltas graves: Ausencias injustificadas mayores a un 
5% del calendario escolar del mes; trato irrespetuo-
so a compañeros, profesores y directivos; agresión 
física a otro(a) estudiante; deterioro de la infraes-
tructura y equipamiento del centro, así como útiles 
de otro(a) miembro de la comunidad educativa; sa-
lida del centro durante el horario de clases, exhibi-
cionismo o relaciones sexuales durante el horario de 
clases; uso de tabaco o bebidas alcohólicas; irres-
peto a los símbolos patrios; fraude en la ejecución 
de pruebas y exámenes; hostigamiento y acoso a 
compañeros(as) u otros miembros de la comunidad 
educativa; atribución difamatoria de faltas graves a 
otras personas; y reincidencia en las faltas leves.


c) Faltas muy graves: Acoso y agresión psicológica, fí-
sica, sexual o social, reiterada, contra miembros de 
la comunidad educativa; participación en pandillas 
o bandas; consumo de drogas ilegales; robo o com-
plicidad con el mismo; falsificación de documentos; 
desafío o agresión a la autoridad del centro; porte de 
armas de cualquier tipo; intento o consumación de 
secuestros; y reincidencia en las faltas graves.
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Párrafo. Los centros educativos, a través de su regla-
mento de convivencia, pueden especificar otros he-
chos susceptibles de corrección y sanción, siempre y 
cuando no violenten las presentes normas y el marco 
de derechos y deberes de la Ley 136-03.


vii.	medidas	educativas	
correctivas	y	sanciones	
aPlicables


artículo	24. Se entienden como medidas educativas co-
rrectivas aquellas destinadas a responsabilizar a cada es-
tudiante de las consecuencias de sus actos, combinando 
la reflexión aleccionadora sobre el adecuado proceder, 
con un servicio a la comunidad educativa reparador de 
la falta cometida, especialmente en el caso de las faltas 
leves.


artículo	 25. Las medidas educativas correctivas que 
el(la) docente puede aplicar ante faltas leves, de forma 
diferenciada y según lo amerite cada caso, consistirán en 
las siguientes acciones:


a) Diálogo reflexivo con el(la) estudiante y/o sus padres.
b) Comunicación escrita a la familia del(la) estudiante.
c) Análisis y diálogo reflexivo con el grupo de estudian-


tes del grado.
d) Excusa pública del(la) estudiante o grupo de estu-


diantes.
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e) Servicio y ayuda a la comunidad educativa, en la for-
ma y momento autorizada por la Dirección del cen-
tro, siempre y cuando no comprometa las tareas de 
aprendizaje del(la) estudiante.


Párrafo. Siempre que precise apoyo para la toma de 
decisiones, la prevención de hechos graves o la apli-
cación de estas medidas, el(la) docente dialogará con 
el Área de Orientación, Psicología y Atención a la Di-
versidad, con el Comité de Curso de Padres, Madres y 
Tutores, o con la Dirección del centro. 


artículo	26. En el caso de las faltas graves y muy graves, 
se entienden como sanciones aplicables aquellas que im-
plican una privación temporal de alguno de los beneficios 
a los que hace acreedor la pertenencia a una comunidad 
educativa, sin vulnerar el disfrute de un derecho funda-
mental.


Párrafo. La sanción aplicada a un(a) estudiante debe-
rá constar en el expediente académico personal, a la 
segunda oportunidad en que el sujeto sea acreedor(a) 
a la misma.


artículo	27. En adición a las medidas correctivas indica-
das en el artículo 25 que pudieran aplicarse, las sanciones 
previstas ante faltas graves consistirán en las siguientes 
acciones:
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a) Separación del aula, hasta un máximo de tres días, 
previa asignación de trabajos para entregar a los(as) 
docentes a su retorno al aula.


b) Reposición de lo dañado, en su caso.


artículo	28. En adición a las medidas y sanciones indi-
cadas en los artículos 25 y 27 que pudieran aplicarse, las 
sanciones previstas ante faltas muy graves, consistirán 
en las siguientes acciones:


a) Suspensión de asistencia a clases por un período 
escolar, o la mitad del mismo, debiendo realizar las 
tareas indicadas por el(la) docente, con compromiso 
de rendir avances cada 15 días, y de presentarse a 
los exámenes de fin de período.


b) Retiro definitivo del centro educativo, previa garantía 
con la familia y las autoridades educativas de la ins-
cripción en otro centro educativo y recomendación, 
si procede, para atención profesional en un progra-
ma de recuperación.


artículo	29. A fin de que el centro educativo eduque de 
forma consistente con los fines de desarrollo integral de 
la educación dominicana, se prohíbe toda sanción que 
denigre a las personas, que se aplique de forma improvi-
sada, indiscriminada y/o desproporcionada, que ponga en 
peligro el aprendizaje, o que implique el uso de violencia 
verbal, psíquica, o física. A partir de lo establecido en el 
Art. 48 de la Ley 136-03, quedan prohibidas las siguientes 
prácticas:
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a) Amenazas verbales.
b) Castigos corporales.
c) Castigos colectivos.
d) Sanciones económicas.
e) Retrasar o negar el acceso al plantel en caso de tar-


danza en el horario de llegada al centro.
f) Retirar el disfrute del recreo en el horario estableci-


do, salvo en estos casos: Que el(la) estudiante pre-
cise alguna retroalimentación sobre sus materias; 
que deba completar alguna asignación académica 
no realizada oportunamente; o bien que deba llevar 
a cabo alguna medida correctiva, como se indica en 
el artículo 25, literal e (servicio a la comunidad edu-
cativa).


g) Negar el acceso a un servicio o espacio del centro, 
salvo de forma circunstancial, si existe una situa-
ción grave de alteración de la convivencia por parte 
del(la) estudiante.


h) Acoso o expulsión de adolescentes embarazadas.
i) Negar el derecho a examen de fin de período, com-


pletivo, extraordinario, o equivalente.
j) Acoso o expulsión de los(as) estudiantes antes del 


fin del año escolar, por falta de pago de la colegia-
tura.


Párrafo	i. A fin de prevenir los riesgos a los que se 
expone un(a) estudiante fuera del plantel durante el 
horario escolar (período en el que se encuentra bajo 
responsabilidad del centro), en cada centro educativo 
se determinarán las medidas correctivas o sanciones 
de lugar para todo estudiante del cual su expediente 
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académico registre las situaciones de tardanza, leves 
o graves, que establece el artículo 23 de las presentes 
normas.


Párrafo	ii. En caso de incumplimiento de las obliga-
ciones de pago de colegiatura, por parte de la familia, 
el centro educativo puede solicitar una evaluación del 
caso, respectivamente, a la Dirección del Distrito, de 
la Regional Educativa, así como a la Dirección de Ins-
tituciones Educativas Privadas, a fin de favorecer una 
solución dialogada.


artículo	30. Los centros educativos, a través de sus re-
glamentos específicos, pueden determinar otras medidas 
educativas correctivas y sanciones, siempre que no en-
tren en contradicción con lo establecido en los artículos 
precedentes.


artículo	31. En el caso de las faltas graves y muy graves 
que impliquen una transgresión de las leyes vigentes, la 
aplicación de las sanciones establecidas en este capítulo 
estará condicionada por la previa puesta en marcha de 
los procedimientos de intervención judicial establecidos 
en la Ley 136-03 o en otras normativas nacionales. 
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viii.	Procedimientos	de	aPlicación	
de	las	medidas	y	sanciones


artículo	32. La Dirección del centro educativo, junto al 
equipo de gestión (donde se encuentre conformado), es 
responsable de la correcta aplicación e interpretación de 
las medidas y sanciones definidas en esta normativa, en la 
forma específica que establece este capítulo.


artículo	33. Las medidas correctivas a faltas leves que 
describen las presentes normas pueden ser aplicadas por 
el o la docente, con conocimiento, siempre que sea nece-
sario, de la familia del(la) estudiante, de la Dirección del 
centro, o del Área de Orientación, Psicología y Atención 
a la Diversidad. 


artículo	34. Las sanciones a faltas graves y muy graves 
que describen las presentes normas serán autorizadas, 
luego del correspondiente informe técnico, por la Direc-
ción del centro educativo, con conocimiento por escrito 
del(la) estudiante y de su familia.


Párrafo. Todas las sanciones aprobadas para faltas 
muy graves serán informadas por escrito por el direc-
tor del centro educativo al Área de Orientación, Psico-
logía y Atención a la Diversidad del Distrito Educativo, 
con copia al director del mismo.


artículo	35. El Área de Orientación, Psicología y Aten-
ción a la Diversidad del centro es la única instancia com-
petente para evaluar las faltas graves y muy graves (in-
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forme técnico), lo cual llevará a cabo en un plazo máximo 
de 48 horas laborables, en el caso de faltas graves, y de 
72 horas laborables, en el caso de faltas muy graves. En el 
caso de que no se hubiera completado la recopilación del 
conjunto de pruebas referidas en el artículo 38, se argu-
mentará ante la Dirección del centro la necesidad de un 
plazo de tiempo mayor.


Párrafo. Los centros educativos que no cuenten con 
personal de Orientación y Psicología deberán solicitar 
al Área de Orientación, Psicología y Atención a la Di-
versidad de su Distrito Educativo el levantamiento del 
informe técnico relativo a la evaluación de las faltas 
graves o muy graves que hayan tenido lugar.


artículo	36. Para proceder a una equilibrada evaluación 
de las faltas graves y muy graves, el Área de Orientación, 
Psicología y Atención a la Diversidad se auxiliará de los 
restantes miembros del equipo de gestión del centro (don-
de se encuentre conformado), así como del(la) represen-
tante designado por el Consejo Estudiantil del centro, la 
Asociación de Padres, Madres y Tutores del centro, así 
como por la Asamblea de Profesores.


Párrafo. La evaluación de las faltas graves y muy 
graves y las recomendaciones de sanciones a aplicar, 
deberán ser firmadas (como expresión de conformi-
dad), o bien observadas (anotando el motivo del des-
acuerdo), por los miembros de la comunidad educati-
va citados en este artículo. 
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artículo	37. Los centros educativos podrán determinar 
otras instancias colegiadas de evaluación de las faltas 
graves y muy graves, siempre y cuando se garantice la 
representatividad que establece el artículo precedente.


artículo	38. Toda evaluación de las situaciones de con-
ducta que determinen faltas graves o muy graves, deberá 
tomar en cuenta las circunstancias del hecho, recopila-
das desde diferentes fuentes y perspectivas, así como los 
antecedentes personales, familiares y escolares, debida-
mente registrados en el expediente del(la) estudiante, así 
como en otras fuentes.


artículo	39. Cada estudiante y/o familia podrá apelar por 
escrito una sanción a una falta grave o muy grave, con la 
que no esté de acuerdo, para lo cual dispondrá de 48 horas 
laborables, contadas a partir de la fecha de recepción de 
la comunicación del centro educativo. En caso de que la 
Dirección del centro mantenga el criterio sancionador, el/
la estudiante y/o familia podrá dirigirse al Distrito Educa-
tivo para hacer valer su derecho de apelación, lo cual no 
impide al centro educativo proceder a ejecutar la sanción.


artículo	40. En caso de que la sanción aplicada sea des-
aprobada por el Distrito Educativo, una vez oídas todas las 
partes, y/o que se demuestre que la sanción fue injusta, 
en su fondo o forma, el centro educativo deberá reparar 
la situación creada, en la forma que determine el director 
del Distrito Educativo, en la perspectiva de salvaguardar 
el interés superior del niño, niña o adolescente.


artículo	 41. El Distrito Educativo deberá informar a la 
Dirección Regional, y ésta a la Dirección de Orientación, 
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Psicología y Atención a la Diversidad del Ministerio de 
Educación, en el plazo de una semana, de las sanciones a 
faltas muy graves comunicadas desde los centros educa-
tivos, así como de los recursos o acciones de apelación a 
sanciones a faltas graves y muy graves, interpuestos por 
estudiantes o por sus familias. 


Párrafo. Toda reparación dispuesta por un Distrito 
Educativo de los derechos de un(a) estudiante, en 
caso de considerarse incorrecta y/o injusta la apli-
cación de una sanción, deberá ser aprobada por la 
Dirección de Orientación, Psicología y Atención a la 
Diversidad del Ministerio de Educación.


iX.	 derecho	a	la	información,	
oPinión	y	defensa	frente	
a	hechos	suscePtibles	de	
corrección	y	sanción


artículo	42. Al inicio del año escolar, el Área de Orien-
tación, Psicología y Atención a la Diversidad del centro 
educativo, o la Dirección del centro, en aquellos donde 
no exista la primera, garantizará que los estudiantes de 
todos los grados conozcan y analicen con su docente el 
reglamento de convivencia del centro educativo, o bien 
las presentes normas, los cuales deben estar accesibles 
para su lectura en dichas instancias. 







33


Ministerio de Educación
R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A


Párrafo. Cada centro educativo, en la medida de sus 
posibilidades, establecerá los procedimientos para 
divulgar adecuadamente el contenido del reglamento 
de convivencia del centro educativo, a través de dife-
rentes soportes comunicativos.


artículo	43. La socialización efectiva de las normas dis-
ciplinarias del centro con su comunidad educativa (estu-
diantes, padres, madres y tutores) constituye uno de los 
parámetros de excelencia en la gestión escolar, suscepti-
ble de ser evaluado.


artículo	 44. Antes de la imposición de cualquier san-
ción, debe garantizarse que el(la) estudiante afectado, o 
su familia, puedan opinar y argumentar su defensa. Des-
pués de haber sido impuesta, se le debe garantizar la 
posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior e 
imparcial, de acuerdo a la gravedad de la sanción, según 
establece el capítulo previo de las presentes normas. 


artículo	45. El personal técnico del Área de Orientación, 
Psicología y Atención a la Diversidad del Distrito Educati-
vo está obligado a recibir toda denuncia que se le remita 
acerca de posibles manejos inadecuados de las pautas 
que establece la presente normativa, o disconformidad 
respecto a su aplicación, apoyando el que se solucione la 
situación problemática en el centro, o canalizándola, se-
gún establece el capítulo previo de las presentes normas, 
a instancias superiores, vía el director del Distrito Educa-
tivo.
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X.	 instancias	ejecutoras	de	
las	Presentes	normas	en	
todos	los	niveles	de	la	
administración	educativa


artículo	46. Todas las instancias rectoras del Sistema 
Educativo Dominicano, en sus diferentes niveles de ad-
ministración territorial (central, regional y distrital), junto 
a los propios centros educativos públicos y privados, son 
co-responsables de la ejecución de las presentes normas.


Párrafo. El Área de Orientación, Psicología y Aten-
ción a la Diversidad de los Distritos y Regionales 
Educativas, y la Dirección de Orientación, Psicología 
y Atención a la Diversidad, son responsables de di-
rimir las situaciones de convivencia escolar que los 
centros educativos no puedan resolver por sí mismos, 
aplicando su competencia técnica a orientar la pronta 
resolución de todo tipo de conflicto o controversia, en 
la forma que se establece en la presente normativa, 
y dando apoyo y seguimiento a la implementación de 
medidas preventivas.


artículo	47. El Ministerio de Educación (MINERD) esta-
blecerá, a través de la Dirección de Orientación, Psicolo-
gía y Atención a la Diversidad, un plan anual de formación 
de los orientadores escolares en técnicas de prevención 
y resolución de conflictos.


artículo	48. El Área de Orientación, Psicología y Aten-
ción a la Diversidad de cada centro, Distrito y Regional 
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Educativa tendrá activo un libro de registro de denuncias y 
casos atendidos, bien en soporte físico o digital, de acuer-
do al esquema pautado por la Dirección de Orientación, 
Psicología y Atención a la Diversidad.


Xi.	 disPosiciones	finales


artículo	49. Se establecen seis meses a partir de la pro-
mulgación de la presente normativa, a fin de que todos los 
centros educativos públicos y privados del país elaboren o 
actualicen su propio reglamento de convivencia, con ape-
go a las disposiciones de este marco rector, y como parte 
de los indicadores de una eficiente gestión de centro.


artículo	50. Se derogan las disposiciones normativas de 
igual o menor jerarquía a la presente, en los aspectos que 
la contradigan.


artículo	51. Se instruye a los directivos, docentes y de-
más actores del Sistema Educativo Dominicano, a dar fiel 
cumplimiento a lo establecido en la normativa presente, 
así como a su amplia divulgación.







36








 
República Dominicana 


TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
	  


Sentencia TC/0004/12. Referencia: Control preventivo de constitucionalidad del “Protocolo facultativo de la convención sobre 
los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados”, de fecha veinticinco (25) de mayo del año 
dos mil (2000). 


Página 1 de 7 
 


SENTENCIA TC/0004/12 


Referencia: Control Preventivo de 
Constitucionalidad del “Protocolo facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, relativo a la participación de niños en 
los conflictos armados”, de fecha veinticinco 
(25) de mayo del año dos mil (2000). 


 


En nombre de la República, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a 
los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil doce (2012). 


El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los y las magistrados 
Milton Ray Guevara, Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Primera 
Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta De los 
Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor 
Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez 
Bergés, Wilson Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso 
Reyes.  


En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las 
previstas en el artículo 185, numeral 2 de la Constitución y el artículo 55 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 
137-11, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente 
decisión: 


I. ANTECEDENTES 


El Honorable Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, en cumplimiento 
de la disposición del artículo 185, numeral 2 y de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Tercera de la Constitución, en fecha nueve (9) de noviembre del año 
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dos mil once (2011), sometió al control preventivo de constitucionalidad por ante 
la Honorable Suprema Corte de Justicia el “Protocolo facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados”, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil (2000), a los fines de 
garantizar la supremacía de la Constitución. 


La Honorable Suprema Corte de Justicia, una vez conformado el Tribunal 
Constitucional, le hizo entrega formal de los expedientes pendientes de decisión en 
materia constitucional, de los cuales había sido apoderada de conformidad con la 
Disposición Transitoria Tercera de la Constitución. 


El “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la participación de niños en los conflictos armados”, de fecha veinticinco (25) de 
mayo del año dos mil (2000) procura, entre otros, los siguientes objetivos:   


Que los Estados partes se obliguen a adoptar todas las medidas posibles para 
que ningún miembro de sus fuerzas armadas, menor de dieciocho (18) años, 
participe directamente en hostilidades; 


 Que los Estados partes eleven la edad mínima de quince (15) años para el 
reclutamiento voluntario de personas menores de dieciocho (18) años, 
cumpliendo así con las disposiciones del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, en particular la inclusión entre los crímenes de guerra en 
conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, del 
reclutamiento o alistamiento  de niños menores de quince (15) años o su 
utilización para participar activamente en las hostilidades; modificando así la 
edad mínima establecida en la Convención de los Derechos del Niño, en su 
artículo 38, párrafo 3. 


Que los Estados partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas 
armadas nacionales de menores de dieciocho (18) años establecerán medidas de 
salvaguardia que garanticen, como mínimo, que ese reclutamiento sea 
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auténticamente voluntario; que se realice con el consentimiento informado de 
los padres o de las personas que tengan su custodia legal; que esos menores 
estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio militar y 
que presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio 
militar nacional. 


Que los Estados partes se obligan a adoptar todas las medidas posibles para que 
las personas que estén bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas 
en hostilidades en contradicción con este protocolo sean desmovilizadas o 
separadas del servicio de otro modo que de ser necesario, los Estados partes 
prestarán a esas personas toda la asistencia conveniente para su recuperación 
física y psicológica y su reintegración social. 


Que los grupos armados distintos de las Fuerzas Armadas de un Estado, en 
ninguna circunstancias puedan reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 
dieciocho (18) años; que, en ese sentido, los Estados partes, adoptarán las 
medidas posibles para impedir el reclutamiento y adoptarán medidas legales 
necesarias para prohibir esas prácticas.  


II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 


En virtud de las disposiciones de los artículos 6 y 185, numeral 2, de la 
Constitución de la República; 55, 56 y 57 de la referida Ley No. 137-11, el 
Tribunal Constitucional es el órgano competente para ejercer el control preventivo 
de constitucionalidad de los tratados internacionales. En consecuencia, este 
Tribunal procede a examinar el acuerdo de referencia en cuanto a la forma y al 
fondo: 


1. En cuanto a la forma. 


El Protocolo de referencia se incorporaría al ordenamiento jurídico dominicano, en 
virtud de las disposiciones de los artículos 26 de la Constitución, que establece: 
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“La República Dominicana es un estado miembro de la comunidad internacional, 
abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional". y el 
128, numeral 1, literal d, que dispone: corresponde al Presidente de la República 
“celebrar y firmar tratados o Convenciones internacionales”. 


En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que la suscripción de este 
Protocolo es conforme con la Constitución, en los ámbitos de competencia y en 
cumplimiento de los requisitos de forma consignados en la misma.  


2. En cuanto al fondo. 


Este Protocolo cumple con los requerimientos sustanciales de naturaleza 
constitucional, entre otros, los previstos en:  


El artículo 2 que consagra la soberanía del Estado dominicano que reside en el 
pueblo, de quien emanan todos los poderes;  


El artículo 3 que dispone que la inviolabilidad de la soberanía de la nación 
dominicana y el principio de no intervención constituyen normas invariables de su 
política internacional; 


El artículo 5 que establece: “la Constitución se fundamenta en el respeto a la 
dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos 
los dominicanos y dominicanas”; 


El artículo 6 que dispone: “Todas las personas y los órganos que ejercen 
potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento 
del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, 
decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”. 


El “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la participación de niños en los conflictos armados” de fecha veinticinco (25) de 
mayo del año dos mil (2000), en sus objetivos generales, es igualmente compatible 
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con los principios rectores de protección de la minoridad y la familia previstos en 
los siguientes artículos de la Constitución: 


Artículo 42, relativo a la integridad personal: “Toda persona tiene derecho a que 
se respete su integridad personal, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la 
protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas”. 


Artículo 55, sobre los derechos de la familia, enfatiza en su numeral 13 que: “Se 
reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la 
Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a 
través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su 
participación en todos los ámbitos de la vida nacional(…)” 


 Artículo 56, relativo a la protección de las personas menores de edad, en su parte 
capital y en sus numerales 1 y 3, establece: “La Familia, la sociedad y el Estado, 
harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente.  Tendrán la 
obligación de asistirle y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.” “Se declara del más 
alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o 
violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes 
serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado 
de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual 
,explotación comercial, laboral, económica, y trabajos riesgosos.” “Los 
adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la 
participación solidaria  de las familias y la sociedad, creara oportunidades para 
estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta.” 


El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a 
la participación de niños en los conflictos armados, del veinticinco (25) de mayo 
del año dos mil (2000), reafirma los fines de la Convención sobre Derechos del 
Niño, de veinte (20) de noviembre del año mil novecientos ochenta y nueve 
(1989), y los del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de fecha 
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primero (1) de junio del año mil novecientos noventa y nueve (1999), sobre la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación, que prohíbe, entre otros, el reclutamiento forzoso u obligatorio de 
niños para utilizarlos en conflictos armados. Estos instrumentos reconocen la 
obligación de los Estados de proteger los derechos del niño y de propiciar un 
ambiente de paz, libre de toda forma de violencia para el desarrollo integral de su 
personalidad. 


Por los motivos enunciados, este Tribunal Constitucional considera que es 
conforme con la Constitución el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados” 
de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil (2000). 


Por las razones expuestas, el Tribunal Constitucional:  


DECIDE: 


PRIMERO: DECLARA conforme con la Constitución el “Protocolo facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños 
en los conflictos armados” de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil 
(2000). 


SEGUNDO: ORDENA comunicar la presente decisión al Presidente de la 
República para los fines contemplados en el artículo 185, numeral 1, literal d, de la 
Constitución. 


TERCERO: DISPONE la publicación de la presente sentencia en el Boletín del 
Tribunal Constitucional. 
 
Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 
Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 
Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla, Jueza; Justo Pedro 
Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury 
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David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson Gómez, Juez; Víctor Gómez Bergés, 
Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José 
Rojas Báez, Secretario. 
 
La presente decisión es dada y firmada por las y los Jueces del Tribunal 
Constitucional que anteceden, en el día, mes y año anteriormente expresados, y 
publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional que certifico. 
 


Julio José Rojas Báez 
Secretario 








Código de Trabajo   


Art. 245.- Se prohibe el trabajo de menores de catorce años. No 
obstante, en beneficio del arte, de la ciencia o de la enseñanza, el 
Secretario de Estado de Trabajo, por medio de permisos 
individuales, podrá autorizar que menores de catorce años puedan 
ser empleados en espectáculos públicos, radio, televisión o de 
películas cinematográficas como actores o figurantes.  


Código de Trabajo   


Art. 246.- Los menores de dieciséis años no pueden ser empleados 
ni trabajar de noche, durante un período de doce horas 
consecutivas el cual será fijado por el Secretario de Estado de 
Trabajo y que, necesariamente, no podrá comenzar después de las 
ocho de la noche, ni terminar antes de las seis de la mañana. No 
están sujetos a las limitaciones de este artículo los menores de 
dieciséis años que realicen trabajos en empresas familiares en las 
que solamente estén empleados los padres y sus hijos pupilos.  


Código de Trabajo   


Art. 247.- La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años 
no puede exceder, en ninguna circunstancia, de séis horas diarias.  


Código de Trabajo   


Art. 248.- Todo menor de dieciséis años que pretenda realizar 
labores en empresas de cualquier clase, acreditará su aptitud física 
para desempeñar el cargo de que se trate con una certificación 
médica expedida gratuitamente por un facultativo que preste 
servicios al Estado, al Distrito Nacional o a un municipio.  


Código de Trabajo   


Art. 249.- El empleador no puede emplear menores en negocios 
ambulantes sin autorización previa del Departamento de Trabajo o 
de la autoridad local que ejerza sus funciones. Se consideran 
negocios ambulantes: la venta, oferta de venta, colocación y 
distribución de artículos, productos, mercancías, circulares, billetes 
de lotería, periódicos o folletos, así como también limpieza de 
zapatos o cualquier otro tráfico realizado en lugares públicos o de 
casa en casa 


Código de Trabajo   


Art. 250.- Los menores de catorce a dieciséis años pueden ser 
empleados en conciertos o espectáculos teatrales hasta las doce 
de la noche, previa autorización del Departamento de Trabajo o del 
representante local que ejerza sus funciones.  


 Código de Trabajo   


Art. 251.- Se prohíbe el empleo de menores de dieciséis años en 
trabajos peligrosos o insalubres. La Secretaría de Estado de 
Trabajo determinará cuáles son estos trabajos.  


Código de Trabajo   







Art. 252.- Ninguna menor de dieciséis años puede trabajar como 
mensajera en la distribución o entrega de mercancías o mensajes.  


Código de Trabajo   


Art. 253.- Ningún menor de dieciséis años puede ser empleado en 
el expendio al detalle de bebidas embriagantes.  


Código de Trabajo   


Art. 254.- El empleador que emplee menores está obligado a 
concederles las facilidades adecuadas y compatibles con las 
necesidades del trabajador para que éste pueda cumplir con sus 
programas escolares y asistir a escuelas de capacitación 
profesional.  
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 El Proyecto Cumple y Gana: para el fortalecimiento de los derechos laborales 
en Centroamérica, Panamá y República Dominicana tiene el agrado de presentar la 
“Colección de Protocolos de Inspección del Trabajo”.


 Dentro de los objetivos centrales de los componentes de Cumplimiento e Inspección 
y  Protección y Promoción de los Derechos Laborales de las Mujeres figuró el de crear, 
desarrollar y publicar instrumentos y herramientas para las personas inspectoras del trabajo, 
que homogenizaran sus técnicas y conocimientos, para la ejecución de más y mejores 
inspecciones, incorporándoles algunas variables importantes de género.


 Esta colección de protocolos es un notable esfuerzo de muchas personas, que tiene 
precisamente ese norte. Les hemos nombrado protocolos para resaltar el orden lógico de los 
pasos y de los tiempos que debe tomar en cuenta una persona inspectora de trabajo antes, 
durante y después de realizar una inspección laboral, según el propio saber y entender de 
muchos inspectores y supervisores.


 Los contenidos de los protocolos han sido proporcionados por ellos mismos.  Merece 
la pena explicar el proceso de su construcción, para también recordarles que ha sido un 
esfuerzo continuo y largo de muchas personas.


 La colección consta de tres protocolos: 1) Protocolo de buenas prácticas; 2) Protocolo 
de Verificación; y 3) Protocolo de Investigación.


El protocolo de buenas prácticas•	  es una sistematización de “buenas 
prácticas” que experimentados inspectores e inspectoras  reconocen como tales, 
y recomiendan sean de uso generalizado por todos los inspectores. Se ha dividido 
en tres capítulos, que corresponden a diversos momentos de la labor diaria de un 
buen inspector de trabajo: buenas prácticas que el inspector ha de considerar de 
previo a realizar una inspección laboral, lo que incluye el análisis y estudio previo 
del caso, antecedentes de la empresa o patrono, preparación del material, etc.; el 
segundo momento es durante la ejecución de la inspección, que incluye la forma de 


Presentación 
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presentarse ante el patrono,  qué hacer en caso de obstrucción, cómo conducir las 
entrevistas, recolección y análisis de información documental, etc.; finalmente, un 
tercer momento es después de la inspección laboral, elaboración del acta, registro 
de la información, preparación del expediente, inclusión en la base de datos de las 
variables relevantes, si ésta existiera, re-inspección y cierre del caso.  


El protocolo de verificación•	  se construyó sobre los contenidos del Formulario 
o Guía de Autoevaluación, herramienta diseñada para el uso voluntario de los 
empleadores.  A modo de recordatorio, el Formulario o  Guía de Autoevaluación 
se consensuó con inspectores e inspectoras de trabajo, y representantes de los 
trabajadores y empleadores.  Es una síntesis de las obligaciones patronales1 más 
críticas y más recurrentemente violadas y por ende, constituyen un listado de lo que 
prioritariamente deben verificar los inspectores de trabajo durante una inspección. 
Tal y como se hizo en el Formulario o  Guía de Autoevaluación, se clasificaron las 
principales obligaciones por bloques, de manera que la persona inspectora pueda 
verificar de manera ordenada y completa obligaciones relacionadas; igualmente, 
sirve para que la inspección se realice de manera integral o bien focalizada a ciertos 
bloques.  Las citas de leyes incluidas en El protocolo de verificación sirven para que 
el inspector fundamente el acta de prevención, y para ilustrar al patrono de la fuente 
de esas obligaciones.


 Otra característica relevante del  protocolo de verificación es que contiene 
un bloque exclusivo para los temas de discriminación, que no se incluyó en el 
Formulario o Guía de Autoevaluación.  Este bloque es de especial importancia para 
la debida vigilancia de los derechos laborales de las mujeres y menores de edad, y 
otras categorías de personas trabajadoras que, por sus condiciones, se consideran 
especialmente vulnerables.


El protocolo de investigación•	 , finalmente, es una herramienta para la 
conducción de una adecuada investigación por parte del inspector laboral.  Contiene 
una sistematización de técnicas y procedimientos que utilizan experimentados 
inspectores e inspectoras para comprobar y documentar violaciones a los derechos 
laborales de las personas que trabajan.  El abordaje de los temas es congruente con 
los bloques del protocolo de verificación. 


 


1 En la mayoría de nuestros Códigos de Trabajo se habla de “patrono” y no de “empleador”.  Los autores latinoamericanos prefieren el 
uso de la palabra “empleador” y así también lo ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo. ALBUQUERQUE (Rafael F.), 
Derecho del Trabajo, T.I, pág. 232, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini, 2003, Santo Domingo, República Dominicana.
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 El protocolo de investigación se enriqueció, además, con técnicas de investigación 
contenidas en la norma SA-8000 y en el documento guía para la responsabilidad social 
pertenecientes a Social Accountability International (SAI) que utilizan auditores sociales. 
Agradecemos a SAI y a su equipo por habernos permitido hacer uso de sus materiales, 
así como por la revisión de los borradores que muy oportunamente realizaron. Confiamos 
que la incorporación de esas técnicas y su uso por parte de los inspectores del trabajo, 
redundará en una mejor calidad de las inspecciones en la región.


 No quisiéramos dejar de lado el reconocimiento al Dr. Alberto Fantini, quien tuvo a su 
cargo la inclusión de importantes variables de género, así como la complementación de los 
protocolos con las técnicas de auditoría social.  Su experiencia en ese campo de muchos 
años, sin duda imprimió en los protocolos una calidad notable;  su escuela y vivencias como 
abogado laboralista en Argentina, añadieron a los protocolos  una pizca de perspectiva 
extra-regional que los favorece.


 Reconocimiento especial también merecen los inspectores e inspectoras  de trabajo 
y supervisores de la Inspección de Trabajo de la Secretaría de Estado de Trabajo de 
República Dominicana que participaron en los talleres de elaboración y posterior validación 
de los protocolos. Repetimos, los contenidos de los protocolos sintetizan sus experiencias y 
vivencias de muchos años realizando inspecciones laborales, tanto en el área metropolitana, 
como en el interior de nuestros países. A todos ellos y ellas, de nuevo, muchas gracias.
San José, 1 de octubre del 2008.


Alfonso Carro S.      
Coordinador de Cumplimiento e Inspección


 


María Leitón Barquero
Coordinadora de Promoción y Protección de los 


derechos Laborales de las Mujeres
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PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS DE INSPECCIÓN DE TRABAJO DE
LA REPUBLICA DOMINICANA 


Para la ejecución de una inspección es fundamental que el personal que la lleve a cabo 
disponga de un instrumento que le guíe en los pasos a seguir, y que de esta forma 
complemente sus conocimientos y experiencia. Permitiéndole obtener conclusiones veraces 
y objetivas del proceso de inspección. 


Una vez se decide llevar a cabo una inspección, ya sea por solicitud oral o escrita de las 
partes, o por un plan de inspección de la SET, la misma se asigna administrativamente a 
un (a) inspector (a). 


Recomendaciones a seguir a la hora de realizar una inspección: 


ACTUACIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS INSPECTORAS DE 
TRABAJO  PREVIAS A REALIZAR LA INSPECCION 


El (la) inspector (a) recibe administrativamente una orden de servicio, especial o 1) 
regular, para realizar una inspección.
Se firma el recibo de la adjudicación del caso y se registra en el sistema de control 2) 
utilizado o se recibe un talonario para órdenes regulares.
Cuando se trate de una orden de servicio especial, se analiza la condición de las 3) 
personas trabajadoras ante la confidencialidad o no de la denuncia:


Afectación directa (se podría revelar la identidad del o la denunciante).•	


Afectación colectiva (se conserva en secreto la identidad de los y las •	


denunciantes).
Seguidamente se estudia el caso, fundamentándose en la ley, es decir, debe 4) 
determinarse la legislación aplicable conforme a la cual se llevará a cabo la 
inspección. 
El (la) inspector(a) debe conocer sus funciones y responsabilidades en relación con 5) 
la inspección a realizar, así como los requisitos y criterios de evaluación a aplicar.
Debe considerar todos los aspectos a verificar en la preparación previa, revisando 6) 
el Protocolo de Verificación y el Protocolo de Investigación en los aspectos 
pertinentes.
 Debe determinar la información relevante y suficiente para la realización de la 7) 
inspección, teniendo en cuenta los antecedentes de la empresa.
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Debe analizar y preparar un detalle de toda la documentación laboral que solicitará 8) 
para comprobar la veracidad de la denuncia recibida, o la documentación relacionada 
a los temas a revisar, sean contratos individuales de trabajo, registros de ingreso y 
egreso, libro de visitas, planillas, constancias, comprobantes de pagos, formularios, 
expedientes de personal, certificados, comunicaciones, Reglamento Interno, 
Convenio Colectivo de Trabajo, entre otros. En definitiva, toda la documentación 
relacionada con la cuestión o cuestiones que se investigan y que es conveniente 
requerir al empleador al momento de la inspección. Es recomendable concurrir con 
un listado elaborado previamente.
También debe analizar si, en relación al caso que se investiga, hay terceros, ya 9) 
sean personas físicas, empresas, organismos o instituciones, que pueden aportar 
información útil, de modo de requerir en la empresa, al momento de la inspección, 
las comunicaciones, correspondencias o notas que pudiera haber intercambiado la 
empresa con esos terceros.
El inspector (a) analizará las personas a entrevistar, persona empleadora, o sus 10) 
representantes, personas que trabajan en la empresa, representantes del sindicato, 
contratistas u otras personas en la empresa que pueden aportar información útil a la 
(s) situación (es) que se deben verificar.
Es recomendable considerar el perfil de las personas a entrevistar, su posición, cargo 11) 
o puesto en  la empresa; edad; grado de instrucción y formación; antigüedad en la 
empresa, menor o mayor cercanía de la información que provee o de los hechos 
que pueden haber ocurrido y sobre los cuales está comentando en la entrevista; la 
cuestión que se trata en la misma y la mayor o menor especialización sobre el tema 
que tiene la persona entrevistada. 
Es conveniente analizar el orden en que se realizarán las entrevistas y que las 12) 
mismas sean individuales, sin otras personas cuya presencia puede modificar el 
comportamiento y respuestas de la persona entrevistada.
Revisar la necesidad de entrevistar a otra u otras personas que pueden estar 13) 
afectadas por una causa similar a la que afecta a la o las personas trabajadoras 
supuestamente perjudicadas y por la que se lleva a cabo la inspección (en situaciones 
de discriminación por ejemplo).
Es recomendable elaborar un cuestionario específico para cada una de las personas 14) 
a entrevistar. 
En el caso de las entrevistas que se realicen a las personas trabajadoras, se 15) 
recomienda entrevistas individuales y manteniendo el anonimato de las personas 
que trabajan para evitar intimidación, temor, pérdida de confianza, o algún otro 
sentimiento que afecte las declaraciones de la persona entrevistada. 
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En algunos casos, podría ser conveniente la realización de una entrevista grupal 16) 
de personas trabajadoras, si ello facilita corroborar distintas opiniones sobre una 
cuestión que se inspecciona. 
Las entrevistas constituyen una herramienta importante para la persona que 17) 
inspecciona pues contribuyen a corroborar o a invalidar otra información, o bien a 
complementar algún otro elemento de prueba para acreditar o no la existencia de un 
incumplimiento legal o del Convenio Colectivo. 
En cuanto a la cantidad de entrevistas a realizar, habrá que ver si se trata de una 18) 
empresa con pocas personas trabajadoras (hasta 10), se sugiere entrevistar a todos 
o, a la mayoría de ellos, si fuera posible.
Para empresas con mayor cantidad de personas trabajadoras y hasta 100 personas, 19) 
se sugiere entrevistar, al menos, 3 cada 10 personas en empresas hasta 50 y 2 cada 
10 personas cuando superen las 50 personas.
Para empresas que superen las 100 y hasta 500 personas, se sugiere entrevistar 4 20) 
personas por cada 100. 
Al respecto, se deberá tener en cuenta también la cuestión o tema que genera la 21) 
entrevista, por cuanto puede tratarse de una denuncia o situación que esté afectando 
a un sector u oficina de la empresa y no a toda la organización. 
Otra cuestión a considerar es la conveniencia que la persona que inspecciona 22) 
sea hombre o mujer, dependiendo del género de la mayoría de las personas que 
trabajan.
Es importante que la persona que inspecciona logre que la persona trabajadora 23) 
entrevistada se sienta cómoda y tranquila durante la misma. 
Para ello, es conveniente iniciar la entrevista con preguntas más generales, luego 24) 
hacer una introducción a la problemática sobre la que versará la entrevista, para 
facilitar a la persona trabajadora ubicarse en el tema y, gradualmente, conducir la 
entrevista a las cuestiones más puntuales sobre las que se requiere información.
En las organizaciones que posean sindicato será importante entrevistar a los 25) 
representantes del mismo.
A continuación se incluyen preguntas que pueden formularse, sin perjuicio de otras 26) 
a criterio de la persona inspectora: 
Nombre y apellido de la persona trabajadora, edad, nacionalidad, puesto que 27) 
desempeña, fecha de ingreso, salario que devenga, si cobra mensualmente, 
quincenalmente, semanalmente o diariamente, si tiene tiempo de descanso; cual es 
su día de descanso, si disfruta de feriados, si al trabajarlos cuanto percibe, cual es su 
horario de trabajo, que jornada labora, si trabaja horas extras, cuanto recibió por ese 
concepto, si le pagaron aguinaldo el año anterior, cuanto recibió por ese concepto, 
si le pagaron algún otro concepto remuneratorio o no, que cantidad recibió por dicho 
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concepto, si tiene otros derechos pendientes de pago, si le adeudan vacaciones, de 
que periodo, si recibe malos tratos de obra o palabra, de parte de quien los recibe si 
su respuesta es afirmativa.  
Nombre de la empresa o Centro de trabajo, nombre del empleador o su representante 28) 
legal, su calidad: Propietario/a, Gerente/a, Administrador/a, Jefe/a Personal, 
Encargado/a, Dirección exacta, Negocio o actividad a que se dedica, Clasificación 
Institución, si es Comercial, Industrial, Agrícola, Ganadera, Servicios prestados a 
empresas, Servicios Personales, Servicios Personales Comunales y Sociales u 
otros, número de personas que trabajan, hombres, mujeres, nacionales, extranjeros, 
si tienen carne de trabajo, menores de 18 años, si tienen autorización de trabajo, si 
trabajan mujeres en estado de embarazo, si le conceden descanso para lactancia a 
las madres para amamantar a sus hijos/as, cuanto tiempo, si la empresa tiene una 
sala de lactancia o lugar apropiado para guardar al niño/a, si tienen contrato escrito 
con las personas que trabajan, si tienen Libro de Inscripción de Empleados, libro de 
visitas, si llevan planillas de pago, si tienen Reglamento Interno de Trabajo, si tienen 
Convenio Colectivo de Trabajo, cuantos discapacitados tienen laborando, los horarios 
para la jornada diurna, mixta y nocturna, si se trabaja tiempo extraordinario, como 
se paga, si gozan del día de descanso las personas que trabajan, si se remuneran 
los días feriados, si gozan de vacaciones, si gozan del descanso por maternidad las 
mujeres, si están asegurados las personas que trabajan.
Para verificar, específicamente, las condiciones de trabajo, es necesario definir los 29) 
lugares, locales y oficinas que serán necesarios visitar a los fines de realizar una  
inspección ocular.
Definir si es necesario llevar apoyo técnico o profesional en materia de seguridad 30) 
y salud en el trabajo, o en alguna otra especialidad, así como también si deben 
hacerse mediciones de ruido, iluminación, temperatura, humedad, ventilación, 
contaminación, calidad del agua, u otras para llevar los instrumentos adecuados 
para ello.  
Si es necesario se coordina la inspección con otras instituciones vinculadas con 31) 
la seguridad y la salud en el trabajo, tales como la Administradora de Riesgos 
Laborales, SESPAS, SEOPC, SEMRN, entre otras.
Debe revisar y considerar los antecedentes de la empresa a inspeccionar, las 32) 
infracciones anteriores si hubiera, características de las mismas y cómo se 
resolvieron. Revisar sanciones a la empresa si hubiera. Revisar sus antecedentes 
en materia de cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Revisará la información en el sistema informático,  o en anteriores expedientes de la 
misma empresa o en otros archivos del Ministerio de Trabajo.
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Debe revisar, si hubiere, el Reglamento Interno y Convenio Colectivo vigente para 33) 
la empresa de que se trate.
Debe considerar las dificultades que pueden presentarse, desde impedimento 34) 
para ingresar al establecimiento, falta de colaboración en las respuestas, negativa 
a mostrar determinada documentación, ausencia de documentación relevante,  o 
negativa a citar a alguna de las personas a entrevistar.
Debe analizar situaciones como la ubicación de la empresa a inspeccionar y las 35) 
características propias de la misma, para determinar la necesidad de contar con 
un medio de transporte adecuado y de ser necesario, el apoyo técnico de los 
departamentos correspondientes. 
Dicha programación se hace internamente sin que sea del conocimiento de la 36) 
persona empleadora para que se evite que la información sea manipulada y de esta 
manera poder observar la realidad que se vive en la empresa. 
Siempre debe sopesar buscando la mejor alternativa, conforme al criterio de 37) 
oportunidad y conveniencia a los fines de una mejor inspección. 
Todo lo anterior debe verse reflejado en un plan de trabajo bajo el cual llevar a 38) 
cabo la inspección. El mismo debe incluir los aspectos mencionados anteriormente, 
así como también los tiempos estimados que la persona inspectora dedicará a la 
revisión de la documentación laboral, a las entrevistas y a la inspección ocular en el 
establecimiento, fábrica o local que se inspeccione.
El inspector(a) debe tener en cuenta  llevar los documentos, equipos y materiales 39) 
necesarios para cumplir cabalmente sus funciones. Entre estos: credencial o carné 
de identificación, orden de servicio, acta de apercibimiento, documentos, formularios 
para empleadores y trabajadores, útiles, papelería, lapiceros, aparatos de medición, 
líquidos para verificar la pureza del agua y otros aparatos de medición según el 
caso, Código de Trabajo, otras leyes y cualquier otro elemento.
Agotados los pasos anteriores, el (la) inspector (a) procede a programar la visita.40) 


ACTUACIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS INSPECTORAS DE 
TRABAJO DURANTE LA REALIZACION DE LA INSPECCIÓN. 


Al llegar al centro de trabajo el inspector(a) debe estar identificado por su carné en 1) 
un lugar visible. 
En caso de que se obstruya la inspección se procede a elaborar acta de apercibimiento 2) 
y a plantear el incidente a los superiores con el fin de solicitar el auxilio de la Fuerza 
Pública (la ley 16-92 asiste al inspector. En el caso que se obstruya su trabajo puede 
auxiliarse de la Fuerza Pública).
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Una vez dentro de la empresa, el (la) inspector(a) debe solicitar la identificación, 3) 
datos personales  y la calidad de la persona que le ha recibido. 
La persona inspectora debe tener cuidado de anotar correctamente los datos 4) 
anteriores.
Posteriormente indica el motivo de la visita y pide que el empleador(a) o su 5) 
representante legal se pronuncie al respecto.  
En caso de denuncia confidencial se debe realizar inspección de tipo general, el 6) 
inspector(a) debe procurar contactar discretamente y sin revelar la identidad de 
los denunciantes, a los fines de corroborar las informaciones denunciadas y las 
obtenidas en la investigación. Es recomendable utilizar la práctica de solicitar la 
planilla y de ésta llamar o escoger trabajadores (as) dentro de los (as) cuales estén 
algunos (as) de los (as) denunciantes. 
Las inspecciones regulares tienen como objetivo básico verificar los registros 7) 
laborales (planilla de personal fijo, libro de visitas, salarios mínimos, descanso 
semanal, descanso diario, vacaciones, jornada de trabajo, contrato de trabajo, 
nacionalidad, horas extra, trabajo de menores, entre otros). En estos casos se utiliza 
la orden de servicio regular, se lleva un registro institucional para fines estadísticos y 
son asignadas por el Representante Local de Trabajo, según el plan de trabajo.
De ser necesario se solicita la presencia de una representación de los miembros del 8) 
sindicato, si lo hubiere.
Se les da a las partes las informaciones y los consejos técnicos  de lugar sobre sus 9) 
derechos y obligaciones con relación al caso del que se trate.
Al continuar con la inspección, el (la) inspector (a) debe solicitar y analizar la 10) 
información necesaria sobre las instalaciones, procesos, equipos, sistemas, 
documentos, entre otros, del establecimiento a inspeccionar, poniendo énfasis en la 
verificación documental y  física.  
La verificación documental incluye: 11) 


Informe estadístico.•	


Documentos laborales.•	


Contrato individual de trabajo.•	


Reglamento interno.•	


Cotizaciones a la Seguridad Social.•	


Autorización para laborar días feriados o de descanso semanal. •	


Sí hubiera trabajadores de nacionalidad distinta a la dominicana en exceso del •	


20%, solicitar permiso o autorización.
Constancia de pagos de salario de navidad, vacaciones, participación en los •	


beneficios o utilidades de la empresa e incentivos, salario ordinario, horas 
extraordinarias, comisiones y comprobante de pago en forma anticipada.
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Acta Constitutiva y de Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud •	


en el Trabajo.
En caso de trabajadores menores de edad, verificar las autorizaciones •	


correspondientes.
En caso específico de sindicatos verificar acta constitutiva, número de Registro •	


Sindical, convenios colectivos, nómina del sindicato. 
Cualquier otro documento que sea necesario. •	


La verificación física, para la cual el (la) inspector (a) procurará evitar la paralización 12) 
u obstrucción de las actividades de la empresa y se podrá  pudiéndose  auxiliar 
del personal técnico del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, siempre que sea 
necesario, incluye: 


El reconocimiento físico de las instalaciones de la empresa, verificando •	


que éstas cumplan con los estándares de iluminación, ruido, ventilación, 
señalización y rutas de evacuación, manejo de sustancias tóxicas, equipo de 
protección individual adecuado, equipo contra incendios y primeros auxilios, 
antideslizantes en escaleras, barandillas, servicios sanitarios adecuados y 
suficientes, pasillos con espacio de acuerdo a la cantidad de trabajados y 
debidamente señalizados, salidas de emergencia, guardería, clínica médica.
En cuanto a la maquinaria, se debe verificar que cuente con la protección y •	


resguardo, que sus conexiones eléctricas no estén expuestas, que tengan los 
avisos de uso y de las personas autorizadas para el manejo de las mismas.
Dependiendo de la actividad que realicen los trabajadores se debe verificar •	


que cuenten con el equipo de protección individual, tales como: guantes 
(acerados), botas (con punta de acero), casco, mascarillas, orejeras o tapón 
auditivo, lentes, cinturón, chalecos reflectivos y overoles, entre otros. 
Comprobar el cumplimiento básico de medidas de seguridad y salud en el •	


lugar de trabajo.
Se puede entrevistar a las personas trabajadoras durante cada paso.13) 
Todas las entrevistas deben ser serias, profesionales y concretas. 14) 
Verificar la cantidad de trabajadores activos, según sean mujeres u hombres.15) 
La persona inspectora debe verificar la validez y fiabilidad de las fuentes de 16) 
información, con el fin de minimizar la posibilidad de que le brinden información 
falsa. 
Es importante que recoja y analice las evidencias pertinentes y suficientes, que 17) 
le permitan obtener las conclusiones relativas al cumplimiento de la legislación 
laboral.
Debe ser objetiva en la obtención de resultados, mostrando absoluta imparcialidad 18) 
en los mismos.
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Tiene que ser discreta, respetuosa y diplomática durante la realización de la 19) 
inspección, manteniendo una actitud dialogante y adecuada con el personal del 
establecimiento.
Debe tener capacidad de comunicación, sabiéndose adaptar a cada persona y 20) 
situación concreta, usando adecuadamente el vocabulario.
Debe velar por la seguridad personal y por sus colegas, respetando las normas que 21) 
al respecto tenga definidas la empresa.
En todo momento debe ser rigurosa y ordenada en las labores de inspección, 22) 
cumpliendo el programa y alcance definido.
En caso de observarse alguna irregularidad se procede a formular las prevenciones 23) 
de ley, dejándoles un plazo a criterio de la persona inspectora para el cumplimiento 
de las mismas (según la irregularidad detectada). 
Se confecciona el acta respectiva y se procede a  solicitar la firma de la persona 24) 
empleadora o de su representante.
Es importante que la prevención sea directa y concreta.25) 
Se programa una próxima visita para comprobar dicha acta. Si no ha habido 26) 
cumplimiento del apercibimiento, se levanta el acta de infracción. 


ACTUACIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS INSPECTORAS DE 
TRABAJO POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCION


Se debe garantizar que se han evaluado todos los aspectos definidos en el programa 1) 
de inspección, y que las deficiencias identificadas conforme a la legislación de 
aplicación son soportadas por evidencias y razones apropiadas.
Emitir juicios independientes y objetivos de conformidad con los requisitos aplicables, 2) 
utilizando los resultados de la inspección.
Respetar la confidencialidad de la información brindada por la empresa 3) 
inspeccionada.
Vencido el plazo establecido para la corrección de las faltas laborales, se verifica el 4) 
cumplimiento de las prevenciones formuladas, dejando constancia del cumplimiento 
total o parcial, en la respectiva acta. 
Se debe concluir con la elaboración del informe dirigido al Departamento Local, 5) 
indicando sí las violaciones cometidas fueron corregidas o si las observaciones 
sugeridas se están implementando. 
 Si se establece el incumplimiento total o parcial de las prevenciones  se procede  a 6) 
levantar acta de infracción y el representante la remite al juzgado de la jurisdicción 
correspondiente, conjuntamente con el informe del (la) inspector (a). 
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La persona inspectora debe ser cuidadosa en el archivo de la documentación 7) 
relacionada con la inspección y en el registro en el sistema de toda la información 
obtenida para facilitar futuras verificaciones en la misma empresa.
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PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA


BLOQUE I: CONTRATOS DE TRABAJO


CÓDIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1.


Que los contratos de trabajo que han sido hechos 
por escrito no contengan algunos de los requisitos 
exigidos por ley, es decir nombres y apellidos de 
la persona que trabaja, cédulas del empleador y 
de la persona trabajadora, servicio que se presta, 
retribución, jornada y duración del contrato. 


Art. 24  C.T.


2.


Que los contratos escritos de nacionales y 
extranjeros no sean depositados por ante el 
Departamento de Trabajo dentro de los tres (3) 
días que manda la ley.


Art. 22 C.T.


3.


Que los contratos por cierto tiempo  no se 
formalicen conforme al tipo de trabajo a realizar, 
o para la sustitución provisional de una persona 
trabajadora o por conveniencia a los intereses de 
la misma.


Art. 33 C.T.


4.
Que los contratos para obra o servicio determinado 
no se hagan por escrito y no se ajusten al tipo de 
trabajo a realizar. 


Art. 32 y 34 C.T.


5.


Que en los contratos de trabajo se inserten 
cláusulas que obliguen a la persona que trabaja 
a renunciar o limiten sus derechos establecidos 
por ley.  


Art. 37 y 38 C.T.
y Principio V


6.
Que las personas extranjeras que trabajan en 
una empresa, excluyendo gerentes, directivos y 
técnicos, superen el 20% del total de la misma. Art. 135 C.T.


7. 


Que los salarios de las personas extranjeras que 
trabajan en una empresa representen el 20 % o 
más del pago de salarios que perciben todas las 
personas que allí trabajan, excluyendo gerentes y 
directivos.


Art. 136 C.T.


8.


Que en el caso de suspensiones de los efectos 
de los contratos de trabajo, por causas inherentes 
a la empresa, la misma solicite la resolución del 
Departamento de Trabajo.


Arts. 48, 49 y 55, C.T. 
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BLOQUE II: JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAORDINARIAS 


CÓDIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1. Que no se respeten las limitaciones legales de 
la jornada máxima. 


Art. 8, ord. 11), 
Constitución Nacional, 


Arts. 147, 153, 154 y 157, 
C.T. y art. 2 del Convenio 


O.I.T. N° 1


2.


Que no se otorgue el descanso intermedio de 
una hora, luego de cuatro horas de trabajo 
consecutivo, o de una hora y media, luego de 
cinco horas de trabajo consecutivo.


Art. 157 C.T., Convenio 
O.I.T. N° 1 y Resolución 


N° 04/93


3.


Que las jornadas corridas de trabajo, acordadas 
por la persona que trabaja y su empleador, 
exceda de diez horas diarias en actividades 
comerciales y de nueve en actividades 
industriales, superando las cuarenta y cuatro 
horas a la semana.


Art. 157, C.T. 


4. 
Que la jornada diaria de trabajo de las personas 
que trabajan en forma intermitente exceda de 
diez horas.


Art. 150, C.T. y Resolución 
N° 04/93


5. 
Que la jornada de trabajo en condiciones 
peligrosas o insalubres exceda de seis horas 
diarias o de treinta y seis a la semana.


Art. 148, C.T. , Resolución 
N° 02/93 y 52/2004


6. 


Que no se compute a la persona que trabaja 
como tiempo trabajado el tiempo de su descanso 
que el empleador le exige permanecer en la 
empresa dentro de la jornada o que, por el 
trabajo, no puede salir de la misma.


Art. 151 y 146, C.T.


7.
Que en la jornada mixta, cuando el periodo 
nocturno es de tres o más horas, no se pague 
la jornada completa como nocturna.


Art. 149, C.T. 


8


Que cuando la persona trabajadora preste 
servicios en horas extraordinarias, diurnas 
o nocturnas, las mismas no cuenten con el 
acuerdo de la persona que trabaja o no le 
sean pagadas como establece la ley, salvo las 
excepciones del art. 153, C.T.


Arts. 156, 203 y 204 y 
153, C.T. 
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BLOQUE III: SANCIONES DISCIPLINARIAS


CÓDIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1. Que se apliquen sanciones disciplinarias que 
no estén previstas en el Código de Trabajo. Art. 41 y 42,  C.T. 


2.
Que se apliquen deducciones de salarios y 
suspensión de los efectos de los contratos de 
trabajo como sanciones disciplinarias.


Art. 42 y 132,  C.T. 


BLOQUE IV: IUS VARIANDIH


CÓDIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1.
Que la empresa realice traslado de las 
personas que trabajan de una localidad a otra 
sin el consentimiento de las mismas.


Art. 41, C.T.


2.


Que se realicen cambios en el contrato de 
trabajo sin el consentimiento de las personas 
que trabajen y que signifiquen un ejercicio 
irrazonable de las facultades del empleador, 
o alteren las condiciones esenciales del 
contrato o causen perjuicio material o moral a 
las personas trabajadoras.


Art. 41, C.T. 


BLOQUE V: DESCANSOS Y VACACIONES


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1. Que la empresa no conceda a las personas 
trabajadoras un descanso semanal de treinta 
y seis horas ininterrumpidas, después de la 
jornada semanal de trabajo. 


Art. 8, numeral 11, 
Constitución Nacional, 
Arts. 147 y 163, C.T. y 


Convenio O.I.T. N° 106 y 
art. 2, Convenio O.I.T. N° 


1
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2.


Que las horas laboradas durante el descanso 
semanal por las personas que trabajan no sean 
pagadas con un incremento del 100% o se le 
conceda un descanso compensatorio igual al 
tiempo trabajado en la semana siguiente, a 
opción de la persona que trabaja.


Art. 164, C.T.


3.


Que en los días declarados no laborales por la 
Constitución y por las leyes no se otorgue un 
descanso remunerado, salvo que coincida con 
un día de descanso semanal.


Art. 165 y 205, C.T. 


4.


Que la empresa no otorgue catorce días 
laborables de vacaciones a las personas que 
trabajan después de un año de trabajo y dentro 
de los seis meses subsiguientes.


Arts. 177, 178 y 179, C.T. 


5.


Que el empleador no le pague a la persona 
trabajadora el salario correspondiente a las 
vacaciones el día anterior a que inicie las 
mismas. 


Art. 181, C.T. 


6. 


Que a la trabajadora en estado de embarazo 
no se le otorgue el descanso obligatorio 
remunerado de seis semanas antes y seis 
semanas después del parto o, si no hace uso 
de todo el descanso prenatal, el tiempo no 
utilizado se le acumule al descanso postnatal.


Art. 236, C.T.


7. 


Que a la trabajadora que haya adquirido el 
derecho a las vacaciones y solicita las mismas 
inmediatamente después del descanso post 
natal no se le otorguen. 


Art. 238, C.T. y art. 50, 
Reglamento N° 258/93.


8. 


Que a la trabajadora en periodo de lactancia 
no se le otorgue durante su jornada, tres 
descansos remunerados  de veinte minutos 
cada uno como mínimo, para alimentar a su 
hija o hijo.


Art. 240, C.T. y art. 51 
Reglamento N° 258/93
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BLOQUE VI: OTRAS LICENCIAS


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1. 


Que a la trabajadora que después del parto y de 
la licencia postnatal y como consecuencia del 
embarazo o del parto no puede concurrir a su 
labor, no se le conceda licencia sin goce de salario 
por el tiempo que los médicos estimen necesario. 


Arts. 241 y 242, C.T. 


2.


Que no se otorgue a la trabajadora, durante el 
primer año del nacimiento de su hija o hijo, la 
posibilidad de disponer de medio día cada mes 
para su atención pediátrica.


Art. 243, C.T. 


BLOQUE VII: SALARIO


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1. Que la empresa no pague los salarios mínimos 
establecidos por las resoluciones del Comité 
Nacional de Salarios.


Arts. 193 y 213, C.T. 


2. Que realice descuentos que no estén autorizados 
por la ley. Art. 201, C.T. 


3. Que no pague salarios de Navidad a las personas 
que trabajan.


Art. 219, C.T. y art. 36 
Reglamento N° 258/93. 


4. 


Que no pague como salario de Navidad la 
duodécima parte de los salarios recibidos por las 
personas trabajadoras durante el año calendario, 
a más tardar el 20 de diciembre y sin hacer ningún 
descuento.


Art. 219, C.T. y Art. 37 del 
Reglamento, Decreto 258-


93


5.
Que la empresa no pague participación de sus 
beneficios a las personas trabajadoras por tiempo 
indefinido.


Arts. 223 y 226, C.T. 


6. 


Que el monto de la participación en los beneficios 
que paga la empresa a las personas trabajadoras 
no equivalga, como mínimo, al 10% y hasta un 
máximo de 45 días de salario para los que tienen 
más de un año y menos de tres años de trabajo y 
de 60 días de salario para los que tienen tres años 
o más de trabajo.


Art. 223, C.T. y art. 38 del 
Reglamento, Decreto 258-


93.
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7. 


Que la participación en los beneficios de la 
empresa no sea pagada dentro de los 90 y 120 
días después de cerrado el ejercicio económico de 
la empresa. 


Art. 224, C.T. 


8. 


Que a los montos recibidos por las personas que 
trabajan por concepto de participación en los 
beneficios, se les haga más descuentos que el del 
impuesto sobre la renta si aplicase.


Art. 224, C.T. 


9. 


Que por trabajo igual, en idénticas condiciones de 
capacidad, eficiencia o antigüedad, no se pague 
igual salario, cualesquiera que sean las personas 
que lo realicen.


Principio X y Art. 194, C.T. 
y Convenio O.I.T. N° 100.


BLOQUE VIII: PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1.


Que no se tome la notificación fehaciente del 
estado de embarazo de la trabajadora, como 
fecha de conocimiento del empleador de tal 
situación.


Principio X y Art. 232, C.T. 


2.
Que la empresa desahucie a las trabajadoras 
durante el embarazo o dentro de los tres 
meses después del parto.


Principio X y Art. 232, C.T. 


3. Que la empresa despida a la trabajadora por 
el hecho de estar embarazada.


Principio X, Art. 233, 
primer párrafo, C.T.


4.


Que si la empresa considera que una 
trabajadora en estado de embarazo o dentro de 
los seis meses después del parto ha cometido 
una falta proceda a despedirla sin someter el 
asunto a la consideración del Departamento 
de Trabajo.


Principio X y Art.  233, 
C.T. 


5


Que en el caso de la trabajadora, en estado 
de embarazo, que presenta a la empresa una 
certificación médica  que indica que el trabajo 
que realiza es perjudicial para su salud y la del 
niño o niña, no proceda a cambiarla de labores 
cuando es factible. 


Principio X y Art. 235, C.T. 
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6.


Que la empresa no conceda a la trabajadora 
en estado de embarazo un descanso mínimo 
remunerado de seis semanas previas al parto 
y un descanso posterior al mismo de seis 
semanas adicionales.


Principio X y Art. 236, C.T.


7. 


Que la empresa no conceda vacaciones 
ante el pedido de la trabajadora que le sean 
concedidas las mismas una vez finalizado el 
descanso posterior al parto.


Principio X, Art. 238, C.T. 
y art. 50 del Decreto 258-


93


8. 
Que la empresa no pague a la trabajadora el 
salario correspondiente durante el descanso 
pre y post natal.


Principio X y Art. 239, C.T. 


9.


Que a la trabajadora embarazada se le 
exija realizar trabajos que requieran un 
esfuerzo físico incompatible con su estado de 
embarazo, 


Art. 234 y 235, C.T. 


BLOQUE IX: TRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD 


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1.
Que en la empresa trabajen personas menores 
de 14 años, salvo las excepciones contenidas 
en la ley. 


Art. 245, C.T. y Art. 40, 
Ley 136-03, Código 
para la Protección de los 
Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes. 
Convenios O.I.T N° 5, 7, 
10 y 138. 


2.


Que en la empresa trabajen personas mayores 
de 14 años y menores de 16 años sin que se 
cuente con la autorización pertinente de la 
Secretaría de Trabajo aprobando la Cartilla del 
Menor de edad.


Arts. 17 y 248, C.T. 
Ley 42-2001 Ley General 


de Salud
Arts. 52 al 56.


Reglamento de Trabajo 
258-93;


Res. 30-93; Convenio 
O.I.T. N° 77.


3.


Que las personas con edades entre 14 y 16 
años que trabajen en la empresa, laboren 
más de seis horas diarias o laboren entre las 
6.00 p.m. y 6 a.m., salvo las excepciones que 
permite la ley.


Arts. 246, 247 y 250, C.T. 
Convenio O.I.T. N° 79 y 


90.
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4.


Que el salario que se pague a las personas 
trabajadoras entre 14 y 16 años no sea igual 
al de las personas trabajadoras mayores de 
edad que realizan iguales labores.


Principio VII , art. 244, 
C.T. y Ley 136-03. 


5. 
Que los trabajos que realicen las personas 
menores de 18 años sean peligrosos o 
insalubres.


Arts. 244 y 251, C.T. 
Convenios O.I.T. 182 
y 138 y Resolución N° 
52-2004 sobre trabajos 
peligrosos e insalubres 
para personas menores 


de 18 años. 


6. 


Que las personas trabajadoras menores de 
edad sean utilizadas en negocios ambulantes 
como venta, colocación, distribución de 
artículos, productos, mercancías, circulares, 
billetes de lotería, periódicos, folletos o 
cualquier otro de tráfico en lugares públicos o 
de casa en casa, sin autorización previa del 
Departamento de Trabajo.


Art. 249, C.T. 
Convenio O.I.T. N°


 138.


7.
Que la jornada de trabajo de las personas 
menores de edad les impida su instrucción 
escolar.


Principio 11, C.T. Art. 254, 
C.T.; Resoluciones 30/93 


y 31/93 y
Convenios O.I.T. N° 10 y 


138 


BLOQUE X: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1. Que la empresa interfiera en las actividades 
sindicales de las personas que trabajan.


Arts. 47,ord. 4 y 5, 333, 
C.T. y Convenios O.I.T. N° 


87 Y 98.


2


Que se despida, suspenda o, de cualquier 
forma, se perjudique a personas trabajadoras 
que promuevan la organización de un sindicato 
o, a causa de su afiliación sindical, o se 
ejerzan represalias en razón de las actividades 
sindicales de las personas trabajadoras.


Art. 333, C.T. Convenio 
O.I.T. N° 98, art. 1°


3.


Que se despida a miembros del Comité Gestor 
o a directivos de un sindicato, sin someter el 
asunto a la Corte de Trabajo competente a la 
localidad.


Art. 333, 390, 391, 392 
y 393, C.T. y Convenios 


O.I.T. 87 y 98.
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4.
Que la empresa se niegue a establecer 
negociación del Convenio Colectivo con el 
sindicato.


Art. 333, ord. 4, C.T. 
y Convenios N° 87 y 98.


5. Que la empresa no respete las obligaciones 
asumidas en el Convenio Colectivo.


Arts. 46, ord. 10 y 116, 
C.T. y Convenios O.I.T. N° 


87 y 98.


6.
Que las personas trabajadoras, que no son 
miembros del sindicato, no se beneficien de 
las cláusulas del Convenio Colectivo.


Art. 118, C.T. y Convenios 
O.I.T. 87 y 98. 


BLOQUE XI: DISCRIMINACIÓN


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1.


Que se formulen distinciones por razones de raza, 
color, sexo, estado de embarazo, salud, VIH SIDA, 
discapacidad, edad, religión, opinión política, en los 
procesos de oferta, selección, contratación, pago,  
promoción interna y desvinculaciones.


Principio VII y X, C.T. y 
Convenio O.I.T. N° 111.


Ley 55-93,  Decreto 107-
95.


Art. 336 y 336-1 del 
Código Penal


2. 


Que las trabajadoras no perciban un salario igual 
al de los trabajadores que desempeñan iguales 
labores, en iguales condiciones,  con la misma 
capacidad técnica y con el mismo tiempo de 
antigüedad de servicio.


Principios VII y X, C.T. y 
Convenio O.I.T. N° 100.


3. 


Que para establecer el monto y pago de los salarios  
la empresa tome como base la raza, nacionalidad, 
sexo, preferencias políticas, creencias religiosas, 
edad de las personas que trabajan.


Principios VII y X, C.T. 


4. 
Que se realicen pruebas de VIH/SIDA, pruebas 
de embarazo para la contratación de las personas 
trabajadoras.


Principios VII y X, C.T. y 
Ley 55-93


5.


Que en el caso de la trabajadora, en estado 
de embarazo, que presenta a la empresa una 
certificación médica  que indica que el trabajo que 
realiza es perjudicial para su salud y la del niño o 
niña, no proceda a cambiarla de labores cuando es 
factible.


Principio X y Art. 235, 
C.T.
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6.


Que la empresa no conceda a la trabajadora 
en estado de embarazo un descanso mínimo 
remunerado de seis semanas previas al parto y un 
descanso posterior al mismo de seis semanas.


Principio X y Art. 236, 
C.T.


7. 


Que la persona empleadora no respete el principio 
de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo 
y en la ocupación para  personas trabajadoras que 
sufren alguna limitación física, mental o sensorial.


Decreto N° 107-95 y 
Convenios O.I.T. N° 159 


y 111


8.


Que la persona empleadora no adopte las medidas 
necesarias para prevenir y evitar el hostigamiento 
sexual y el acoso laboral a las personas 
trabajadoras.


Principio XII y Arts. 47, 
ord. 9, 46, ord. 8 y 88, 
ord. 4 y art. 97, ord. 


13°, C.T. y art. 333-2 del 
Código Penal.


9.


Que la empresa no conceda vacaciones ante el 
pedido de la trabajadora que le sean concedidas 
las mismas una vez finalizado el descanso posterior 
al parto.


Principio X y Art. 238, 
C.T.


10.
Que durante el periodo de gestación se le exija a la 
trabajadora un esfuerzo físico incompatible con el 
estado de embarazo.


Art. 234, C.T.


BLOQUE XII: SEGURIDAD SOCIAL 


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1.
Que la empresa no inscriba a las personas que 
trabajan en el Sistema Dominicano de Seguridad 
Social desde el primer día que ingresan.


Ley 87-01


2.
Que la empresa no cumpla con el pago de 
las contribuciones al Sistema Dominicano de 
Seguridad Social.


Ley 87-01


3.
Que se efectúen a las personas que trabajan 
descuentos de sus salarios para financiar el seguro 
de riesgos laborales.


Ley 87-01


     4.


Que la empresa no reporte a la Administradora de 
Riesgos Laborales los accidentes de trabajo o en 
trayecto, dentro del plazo de 72 horas de haber 
ocurrido los mismos.


Art. 36, Reglamento sobre 
el Seguro de Riesgos 


Laborales, Decreto 548-03
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BLOQUE XIII: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1.


Que en el establecimiento  de la empresa, por 
cada 20 personas trabajadoras, no existan 
instalaciones sanitarias, separadas para hombres 
y mujeres, cada una con por lo menos un inodoro 
y un lavamanos. 


Art. 1, 1.19, Resolución N° 
04-2007, 


2.
Que en la empresa los niveles de iluminación 
en las áreas de trabajo no permitan la visibilidad 
adecuada a las personas que trabajan.


Resolución N° 04-2007


3.


Que la ventilación en el lugar de trabajo no sea 
suficiente, adecuada, con aire puro y fresco, no 
proporcionándose a las personas trabajadoras 
un ambiente confortable, libre de contaminantes, 
tales como aerosoles, humos, gases, vapores y 
emanaciones nocivas.


Art. 1, 1.5, 1.7 y 1.8, 
Resolución N° 04-07


4.


Que la jornada de las personas que trabajan en 
tareas insalubres o peligrosas excedan de las seis 
horas diarias o treinta y seis horas por semana, o 
no se cumplan con los descansos previstos para 
esas tareas. 


Art. 148, C.T. 


5.
Que la empresa no provea a las personas 
que trabajan los equipos adecuados para su 
seguridad.


Art. 7, 7.9. Reglamento 
522-06 


     6.
Que no se cree un Comité Mixto de  Seguridad 
y Salud o haya un Coordinador de Seguridad y 
Salud en la empresa.


Art. 6, Resolución N° 
4-2007.


7.


Que los integrantes del Comité Mixto de Seguridad 
y Salud, así como las personas trabajadoras no 
sean capacitadas por la empresa sobre prevención 
de riesgos.


Art. 9, Reglamento N° 
522-06


8.


Que en la empresa no exista un programa de 
seguridad y salud elaborado por un proveedor de 
servicios de seguridad y salud, certificado por la 
Secretaría de Estado de Trabajo.


Art. 14, Reglamento N°  
522-06


9. 


Que la empresa no envíe a la Secretaría de Estado 
de Trabajo su programa de Seguridad y Salud en 
el trabajo, en las fechas y plazos establecidos por 
la ley y debe difundir y hacer conocer a todas las 
personas trabajadoras la política de seguridad y 
salud en el trabajo.


Art. 8 y 9, 9.1, Reglamento 
N° 522-06
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10.


Que la empresa no adopte todas las medidas 
necesarias para informar a las personas 
trabajadoras acerca de la legislación nacional  
relativa a la protección de la maquinaria, 
indicándoles, de manera apropiada, los peligros 
que genera la utilización de la misma y las 
precauciones que deben adoptarse.
Que no se proteja la maquinaria de manera que se 
respeten los reglamentos y normas nacionales de 
seguridad y salud en el trabajo.


Art. 9, 9.1. y 9.2, 
Reglamento N° 522- 06 y 
Convenio O.I.T. N° 119.


11. 


Que en el establecimiento de la empresa no exista 
un puesto de primeros auxilios, señalizado y de 
fácil acceso a las personas trabajadoras y en el 
que se disponga de los materiales, medicinas e 
instrumentos para proporcionar primeros auxilios 
a las personas que trabajan.


Art. 1, 1.20, 1.21, 1.22 y 
1.23, Resolución N° 04-


07.


 
BLOQUE XIV: FORMULARIOS LABORALES 


CODIGO ASPECTOS A VERIFICAR DISPOSICIÓN LEGAL


1.


Que la empresa no deposite, dentro de los primeros 
quince días del mes de enero de cada año, por 
ante el Departamento de Trabajo, la relación de 
su personal fijo, incluyendo el cartel de horarios y 
el del periodo de vacaciones de las personas que 
trabajan. (DGT 3).


Arts. 15, 27 y 30, 
Reglamento 258-93, para 
la Aplicación del Código 


de Trabajo;
y Art. 159 del C.T. 


2.


Que la empresa no presente al Departamento de 
Trabajo el formulario “cambios en la planilla de 
personal fijo (DGT-4)” en los primeros cinco días 
de cada mes.


Art. 17, Reglamento 258-
93


3.


Que la empresa no presente en los primeros cinco 
días de cada mes por ante el Departamento de 
Trabajo, la relación del personal móvil u ocasional 
que prestó servicios en el mes anterior (DGT-5).


Arts. 18 y 15, Reglamento 
258-93


4.


Que la empresa no reporte al Departamento de 
Trabajo las horas extraordinarias realizadas (DGT 
2) por las personas trabajadoras el mes anterior, 
así como los montos pagados a cada persona que 
trabaja por ese concepto, dentro de los primeros 
diez días del mes siguiente.


Art. 26, Reglamento 258-
93
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5.
Que la empresa no presente el formulario de 
personal estacional (DGT 11) dentro de los primeros 
quince días del inicio de la estación.


Art.  19 y 15 Reglamento 
258-93


6. Que la empresa no haya adquirido y registrado el 
libro de visitas.


Art. 89, Reglamento, 
Decreto 258-93


7. 
Que en el caso de suspensión de los efectos del 
contrato (DGT. 9) no se cumpla con los requisitos 
previstos en la ley.


Art. 55 y 56, 432, ord. 
3° y 435, C.T.; Art. 24, 
Reglamento Decreto 


258-93 y Resolución N° 
32-93.


8


Que, en el caso de solicitud de cierre de empresa 
o reducción definitiva de personal (DGT 1), 
cualquiera sea la causa, la persona empleadora 
no deposite el escrito en el Departamento de 
Trabajo o en las oficinas de la autoridad local que 
ejerza sus funciones, en las condiciones y con la 
documentación que requiere la ley.


Resolución N° 32-93 y 
arts. 82, ordinal 5° y 56 


Código de Trabajo


9.


Que no se provea a la persona menor de edad la 
cartilla para el trabajo del menor (DGT. 7), como 
prueba de que no hay objeción médica para el 
empleo que desempeñan.


Arts. 52, 53, 54, 55 y 56, 
del Reglamento, Decreto 


258-93


10.
Que no se cumpla con las exigencias legales en 
el caso del contrato de aprendizaje de los jóvenes 
trabajadores (DGT. 10).


Resolución N° 20-95.
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE LA REPÚBLICA  DOMINICANA


BLOQUE I: CONTRATOS DE TRABAJO


1. Los contratos de trabajo escritos, ¿contienen los requisitos exigidos por la ley, en 
particular, nombres y apellidos de la persona que trabaja, cédulas del empleador y de 
la persona trabajadora, servicio que se presta, fecha de inicio de la relación laboral, 
retribución, jornada, duración del contrato si es por cierto tiempo, indicación de la 
obra o servicio, si fuere del caso? (Art. 24, Código de Trabajo).


2. ¿Se depositan los contratos de trabajo por ante el Departamento de Trabajo, dentro 
de los tres (3) días de su fecha? (Art. 22, Código de Trabajo).


3. ¿Se formalizan los contratos de trabajo conforme al tipo de trabajo a realizar, o, en 
el caso de los contratos por cierto tiempo, se formalizan en función que sea debido 
a la sustitución provisional de una persona trabajadora o por conveniencia a los 
intereses de la misma? (Art. 33, Código de Trabajo).


4. ¿Se hacen por escrito los contratos para una obra o servicio determinado? (Art. 32 
y 34, Código de Trabajo).


5. ¿Se respeta la disposición que estipula no insertar cláusulas que obliguen a la 
persona trabajadora a renunciar o, limiten sus derechos y beneficios reconocidos 
por ley? (Art. 37 y 38 y Principio V, Código de Trabajo).


6. ¿Se respeta la proporción de personas trabajadoras nacionales que deben laborar 
en una empresa? (Art. 135, Código de Trabajo).


7. ¿Se respeta la proporción de salarios percibidos por las personas trabajadoras 
dominicanos que deben laborar en una empresa? (Art. 136, Código de Trabajo).


8. ¿Se requiere la autorización del Departamento de Trabajo en el caso de suspensiones 
de los efectos de lo contratos de trabajo por causas inherentes a la empresa? (Arts. 
48, 49 y 55). 







54


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
Incumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo en materia de Contrato •	


de Trabajo. Pueden ser formales, cuando falta alguno de los requisitos exigidos 
por la ley o, de fondo, cuando se utiliza una modalidad de contratación que no 
corresponde, o no se ajusta al tipo de trabajo que se realiza, o se insertan cláusulas 
prohibidas por la ley.
Violar los porcentajes de contratación para trabajar de personas extranjeras.•	


No requerir la autorización al Departamento de Trabajo para suspender los efectos  •	


de los contratos de trabajo por causas inherentes a la empresa.


Comprobación documental:b. 
Reglamento Interior y Convenio Colectivo.•	


Si el contrato de trabajo es escrito se analizan las obligaciones a las que las partes •	


se han comprometido, es decir, el servicio que se presta, la retribución, la jornada y 
la duración del contrato.
Si el contrato de trabajo es verbal, la verificación de las obligaciones de las partes se •	


realiza mediante entrevista con la persona que trabaja, sus compañeros.
Verificación ocular del tipo de trabajo que realiza la persona que trabaja.•	


Verificación de la planilla salarial y la nómina de la empresa.•	


Verificar los expedientes de las personas que trabajan.•	


Permisos migratorios de las personas extranjeras que trabajan, pasaportes; •	


documentos de identidad si fuera necesario.
Notas y presentaciones intercambiadas con el Departamento de Trabajo.•	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Que los elementos del contrato de trabajo estén presentes, es decir, prestación •	


de servicios, subordinación y salarios, y que las obligaciones contenidas estén 
de acuerdo a la normativa laboral. 


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista con las personas empleadoras y trabajadoras.•	


Algunas preguntas a formulare. 
¿Qué función o tarea realiza en la empresa?•	


¿Qué horario tiene?•	


¿Cuánto gana?•	


¿De quién recibe ordenes en el trabajo?•	


¿Fecha de ingreso?•	
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BLOQUE II: JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAORDINARIAS


1. ¿Se respetan las limitaciones legales de la jornada máxima de trabajo? (Art. 8, 
ord. 11, Constitución Nacional, Arts. 147, 153, 154 y 157, Código de Trabajo y art. 2, 
Convenio O.I.T. N° 1).


2. ¿Se otorga el descanso intermedio de una hora luego de cuatro horas de trabajo 
consecutivo, o de una hora y media, luego de cinco horas de trabajo consecutivo? 
(Art. 157, Código de Trabajo, Convenio O.I.T. N° 1 y Resolución N° 04/93).


3. En el caso de la jornada corrida, ¿se respeta que la misma no exceda de diez 
(10) horas diarias en las actividades comerciales y de nueve (9) en las industriales, 
no superando las cuarenta y cuatro (44) horas semanales? (Art. 157, Código de 
Trabajo).


4. En el caso de las personas que trabajan en forma intermitente, ¿se respeta que la 
jornada diaria no exceda de diez (10) horas? (Art. 150, Código de Trabajo y Resolución 
N° 4/93).


5. En el caso de la jornada de trabajo en condiciones peligrosas o insalubres, ¿se 
respeta que la misma no exceda de seis (6) diarias o de treinta y seis (36) horas 
semanales? (Art. 148, Código de Trabajo y Resoluciones N° 02/93 y 52/94).


6. ¿Se computa a la persona que trabaja, como tiempo trabajado el tiempo de su 
descanso que el empleador le exige permanecer en la empresa o que por el trabajo 
no puede salir de la misma? (Art. 151 y 146, Código de Trabajo).


7. En la jornada mixta, cuando el periodo nocturno es de tres o más horas, ¿se paga 
la jornada completa como nocturna? (Art. 149, Código de Trabajo).


8. ¿Se pagan las horas extraordinarias de conformidad a como establece la Ley? 
(Arts. 156, 203, 204 y 153, Código de Trabajo).


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
No respetar las limitaciones que establece la ley para cada jornada de trabajo.•	


No otorgar los descansos intermedios.•	


No computar como tiempo efectivo de trabajo el descanso que el empleador exige a •	


la persona que trabaja permanecer en la empresa.
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Que la jornada mixta, cuando el periodo nocturno es de tres o más horas no se •	


pague completa como nocturna.
Que no se paguen las horas extraordinarias como establece la ley.•	


Comprobación documental:b. 
Reglamento Interior, Convenio Colectivo.•	


Formularios Laborales, específicamente, Relación de Personal fijo DGT3, y Anexo, •	


DGT5, DGT11, DGT2.
Comprobantes de pago; Nómina.•	


Control de entradas y salidas.•	


A través de la DGT-4, verificando cuántas horas nocturnas y cuántas diurnas trabaja, •	


así como sí se paga el 15%. 
Formulario que se envía mensualmente al Departamento de Trabajo.•	


Expedientes de las personas que trabajan.•	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos:c. 
Sí se paga la jornada mixta como nocturna completa por que excede de tres horas •	


nocturnas, primero se determina el tipo de pago y verifica la nómina de pago.
Verificar cuantas se realizan y como se pagan las horas extraordinarias.•	


Cantidad de horas que se trabaja.•	


Si se respetan las limitaciones legales en el caso de jornada en trabajos insalubres •	


y peligrosos.
Si se respetan los descansos durante la jornada y los semanales.•	


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista a las personas que trabajan.•	


Con la declaración del mismo trabajador y entrevistando al gerente de Recursos •	


Humanos. 
Planilla y cheque de las vacaciones del trabajador. •	


Entrevista con representantes de la persona empleadora.•	


Entrevista con dirigentes del sindicato.•	


Verificar planillas de producción y de productividad a fin de establecer parámetros •	


y efectuar comparaciones entre periodos diferentes, corroborando luego con las 
horas que surgen de las planillas o controles de ingreso y egreso.


Algunas preguntas a formulare. 
¿A que hora ingresa, a qué hora sale?•	


¿Cuántas horas trabaja? •	
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¿En que horario descansa?•	


¿Qué día descansa en la semana?•	


¿Cantidad de horas extraordinarias realizadas en la semana o en un mes?•	


BLOQUE III: SANCIONES DISCIPLINARIAS


1. ¿Se respeta el tipo de sanciones previstas en el Código? (Arts. 41 y 42, Código de 
Trabajo).


2. ¿Se hacen descuentos salariales y suspende los efectos de los contratos de trabajo 
como sanciones disciplinarias? (Arts. 42 y 132, Código de Trabajo).


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
Aplicar sanciones disciplinarias que no sean las estipuladas por el Código de •	


Trabajo.
Utilizar como sanciones disciplinarias el descuento de salarios y la suspensión •	


de los efectos del contrato de trabajo.


Comprobación documental:b. 
Expedientes de las personas trabajadoras.•	


Revisar notas y comunicaciones a las personas que trabajan.•	


Reglamento Interior y Convenio Colectivo.•	


Comprobantes de pago de las personas trabajadoras.•	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Que la sanción que se aplique a una persona trabajadora esté establecida en •	


la ley. 
Revisar que no se hagan descuentos salariales por sanciones disciplinarias.•	


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista a las personas que trabajan y a dirigentes del sindicato. •	


Entrevista a representantes de la persona empleadora.•	


Algunas preguntas a formular e. 
¿Se le aplicado algunas sanción? ¿cuál fue la causa? •	
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BLOQUE IV: JUS VARIANDI


1. ¿Se realizan traslados de una localidad a otra sin el consentimiento de las personas 
que trabajan? (Art. 41, Código de Trabajo).


2. ¿Se realizan cambios en los contratos individuales de trabajo que significan 
un ejercicio irrazonable de las facultades del empleador o alteran las condiciones 
esenciales del contrato o causan perjuicio material o moral a las personas que 
trabajan? (Art. 41, Código de Trabajo).


Posibles violaciones sujetas o no a sanción :a. 
Trasladar a la persona trabajadora de una localidad a otra sin su •	


consentimiento.
Modificar las condiciones esenciales del contrato que signifiquen un ejercicio •	


irrazonable de las facultades del empleador o causan perjuicio material o moral 
a la persona que trabaja. 


Comprobación documental:b. 
Mediante alguna comunicación enviada por el empleador al trabajador en la que •	


le notifica las variaciones en la prestación de servicios, pero generalmente las 
comunicaciones son verbales.
Contrato individual.•	


Reglamento Interior y Convenio Colectivo. •	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Verificar  que en la prestación de servicios, no se alteren las condiciones esenciales •	


del contrato de trabajo, ni causen perjuicio material o moral al trabajador. 
Verificar consistencia del contrato individual con las tareas, jornada y remuneración •	


de la persona que trabaja.


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista con la persona trabajadora afectada y con otra personas que trabajan •	


con ella.
Entrevista con la persona empleadora o sus representantes y con dirigentes •	


sindicales. 


Algunas preguntas a formular: e. 
¿En qué afecta el cambio?•	
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¿El salario ha sido rebajado?•	


¿El horario ha sido cambiado?•	


¿Han cambiado los tipos de tareas?•	


Se debe investigar si  el cambio  obedece a una emergencia de la empresa y si •	


es temporal o no. 


BLOQUE V: DESCANSOS Y VACACIONES


1. ¿Se conceda a las personas trabajadoras un descanso de treinta y seis horas 
ininterrumpidas, después de una jornada de trabajo semanal? (Art. 8, numeral 11, 
Constitución Nacional, Convenios O.I.T. N° 106 y 1 y Arts. 147 y 163, Código de 
Trabajo).


2. ¿Se pagan con un incremento del 100% las horas laboradas durante el descanso 
semanal o se le concede a la persona trabajadora un descanso compensatorio en la 
semana siguiente igual al tiempo trabajado, a opción de la persona trabajadora? (Art. 
164, Código de Trabajo.


3. ¿Se otorga a las personas que trabajan un descanso remunerado en los días 
declarados no laborales por la Constitución y por las leyes, salvo que coincida con 
un día de descanso semanal? (Art. 165 y 205, Código de Trabajo).


4. ¿Se otorgan catorce días laborables de vacaciones a las personas trabajadoras 
después de un año de trabajo y dentro de los seis meses subsiguientes? (Arts. 177, 
178 y 179, Código de Trabajo y Convenio O.I.T. N° 52 y art. 263 C.T. para personas que 
trabajan en labores domésticas). 


5. ¿Se paga a la persona trabajadora el salario correspondiente a las vacaciones el 
día anterior  a que inicie la misma? (Art. 181, Código de Trabajo y Convenio O.I.T. N° 
52).


6. ¿Se otorga el descanso obligatorio remunerado de seis semanas antes y seis 
semanas después del parto o si no se hace uso de todo el descanso prenatal, el tiempo 
no utilizado se acumula al descanso post natal? (Art. 236, Código de Trabajo).


7. ¿Se otorgan las vacaciones a la trabajadora que solicita las mismas para gozar 
inmediatamente después del descanso post natal? (Art. 238, Código de Trabajo y Art. 
50 Reglamento N° 258/93).
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8. A la trabajadora en periodo de lactancia, ¿se le otorga durante su jornada tres 
descansos remunerados de veinte minutos cada uno como mínimo, para alimentar a 
su hija o hijo? (Art. 240, Código de Trabajo y Art. 51 Reglamento N° 258/93). 


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
Que no se otorgue el descanso semanal correspondiente.•	


Que si el mismo se trabaje no se pague con un 100% de recargo las horas laboradas •	


o se otorgue un descanso compensatorio a opción de la persona que trabaje.
Que no se otorgue un descanso remunerado en los días declarados laborales por la •	


Constitución o por la ley.
Que no se otorgue el periodo de vacaciones que legalmente corresponde.•	


Que no se paguen las vacaciones antes de iniciarse las mismas.•	


Que no se otorgue a la trabajadora embarazada los descansos pre y post natal.•	


Que no se otorguen las vacaciones cuando,  terminado el descanso post natal, la •	


trabajadora las solicita. 
Que no se le otorgue el descanso durante la jornada de trabajo para amamantar a •	


su hija o hijo.


Comprobación documental:b. 
Reglamento Interior y Convenio Colectivo.•	


Expedientes de las personas que trabajan. •	


Registros de ingreso y egreso.•	


Relación de personal fijo y comprobantes de pago.•	


Certificados médicos.•	


Notas y comunicaciones de las personas que trabajan.•	


Constancia de la comunicación de las vacaciones.•	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Fechas de ingreso, horarios.•	


Verificación del estado de embarazo.•	


Nota y certificación médica con fecha probable del parto.•	


Verificar los descansos y el pago de los mismos.•	


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista con las personas que trabajan.•	


Entrevista con el patrono o representantes del empleador.•	
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Algunas preguntas a formular: e. 
¿Si toma los descanso legales? ¿cuántas horas trabaja durante la jornada? •	


¿cuándo salió de vacaciones? 


BLOQUE VI: OTRAS LICENCIAS


1. ¿Se le concede licencia sin goce de sueldo y por el tiempo que los médicos estimen 
necesario a la trabajadora que, después del descanso post natal y como consecuencia 
del embarazo o del parto no puede concurrir a su labor? (siempre que el empleador 
esté al día con la cotización) (Arts. 241 y 242, Código de Trabajo).


2. ¿Se otorga a la trabajadora durante el primer año de nacimiento de su hija o hijo 
la posibilidad de disponer de medio día cada mes para su atención pediátrica? (Art. 
243, Código de Trabajo).


a.  Posibles violaciones sujetas o no a sanción:
Que no se le otorgue a la trabajadora que finaliza el descanso post natal una •	


licencia sin goce de haberes y por el tiempo que señalen los médicos, cuando por 
consecuencia del embarazo o parto no pueda trabajar.
Que no se le otorgue a la trabajadora, durante el primer año del nacimiento de su •	


hija o hijo media día cada mes para su atención pediátrica.


b.  Comprobación documental:
Reglamento Interior y Convenio Colectivo.•	


Expedientes de las personas que trabajan. •	


Registros de ingreso y egreso.•	


Relación de personal fijo y comprobantes de pago.•	


Certificados médicos.•	


Notas y comunicaciones de las personas que trabajan.•	


Constancia de la comunicación de las vacaciones.•	


c.   Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: 
Fechas de ingreso, horarios.•	


Verificación del estado de embarazo.•	


Nota y certificación médica con fecha probable del parto.•	


Verificar los descansos y el pago de los mismos.•	
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d.   Se puede obtener información adicional de: 
Entrevista con las personas que trabajan.•	


Entrevista con el patrono o representantes del empleador.•	


e.   Algunas preguntas a formular: 
¿si puede alimentar al hijo o hija durante la jornada? ¿cuántas veces lo hace?•	


BLOQUE VII: SALARIO


1. ¿Se pagan los salarios mínimos establecidos por las resoluciones del Comité 
Nacional de Salarios? (Arts. 193 y 213, Código de Trabajo).


2. ¿Se realizan descuentos no autorizados por la ley? (Art. 201, Código de Trabajo). 


3. ¿Se paga el salario de Navidad? (Art. 219, Código de Trabajo).


4. ¿Se paga como salario de Navidad la duodécima parte de los salarios recibidos por 
las personas que trabajan durante el año calendario, a más tardar el 20 de diciembre 
y sin hacer descuento alguno? (Art. 219, Código de Trabajo y art. 36 Reglamento N° 
258/93). 


5. ¿Se paga a las personas trabajadoras por tiempo indefinido la participación de los 
beneficios de la empresa? (Art. 223 y 226, Código de Trabajo). 


6. ¿Se paga en el porcentaje y conforme la antigüedad establecido por ley? (Art. 223, 
Código de Trabajo).


7. ¿Se paga dentro del plazo legal, entre los 90 y 120 de cerrado el ejercicio económico 
de la empresa? (Art. 224, Código de Trabajo).


8. ¿Se les hace más descuento que el correspondiente al impuesto sobre la renta, si 
aplica? (Art. 224, Código de Trabajo).


9. ¿Se paga por trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia o 
antigüedad, igual salario, cualesquiera sean las personas que lo realicen? (Art. 194 y 
Principio X, Código de Trabajo y Convenio O.I.T. N° 100).
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Posibles a.  violaciones sujetas o no a sanción:
Que no se paguen los salarios mínimos establecidos por las resoluciones del •	


Comité Nacional de Salarios o los mínimos del Convenio Colectivo vigente para 
la actividad o industria.
Que se hagan descuentos no autorizados por ley.•	


Que no se pague el salario de Navidad.•	


Que no se paga en la fecha y conforme al cálculo establecido por ley.•	


Que no se pague la participación de los beneficios o no se la pague en las •	


condiciones exigidas por ley o se le hagan más descuentos que los autorizados 
por ley.
Que no se pague salario igual por trabajo igual, en igualdad de condiciones de •	


eficiencia, capacidad o antigüedad.


Comprobación documental:b. 
Por medio de nóminas, Relación de personal fijo, comprobantes de pago (se •	


solicita la nomina correspondiente al mes de diciembre, que es una nomina 
especial).
Para la participación y beneficio de la empresa se debe solicitar la declaración •	


jurada que anualmente debe presentar la empresa, donde se podrá establecer 
el plazo de ley para la entrega, si es que hubo beneficio, en este caso se 
solicita la nomina de entrega. 
Contrato individual de trabajo.•	


Convenio Colectivo.•	


Reglamento Interior.•	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Revisar los valores y los conceptos recibidos por las personas que trabajan;•	


Corroborar con los formularios presentados por ante el Departamento de •	


Trabajo. 
Revisar si se cumplen los plazos legales y si el cálculo de los valores es •	


correcto. 


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista con los gerentes, dueños de la empresa y con las personas •	


trabajadoras.
Revisar libros contables y declaraciones de impuestos.•	


Revisar acuerdos de préstamos personales a trabajadores.•	
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Algunas preguntas a formular: e. 
¿Cuáles otras formas de pago de salarios se le hacen y recibe?•	


¿En qué fecha y hora se le paga normalmente el salario?•	


¿Existe discriminación de los trabajadores en cuanto al salario y sobre el pago •	


concerniente al 15% de las horas nocturnas?


BLOQUE VIII: PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD


1. ¿Se toma la notificación de la trabajadora embarazada como fecha de 
conocimiento del empleador de tal situación? (Principio X y Art. 232, Código de 
Trabajo). 


2. ¿Se despide a la trabajadora embarazada o dentro de los tres meses  posteriores 
al parto? (Principio X y Art. 232 y 233 Código de Trabajo).


3. ¿Despide la empresa a la trabajadora por el hecho de estar embarazada? (Art. 
233, Primer párrafo, Código de Trabajo)


4. En el caso que la persona empleadora considere que una trabajadora, en estado 
de embarazo o dentro de los seis meses después del parto, cometió una falta grave, 
¿somete el asunto a consideración del Departamento de Trabajo? (Principio X y Art. 
233, Código de Trabajo). 


5. En el caso de una trabajadora en estado de embarazo, que presenta una 
certificación médica que indica que el trabajo que realiza es perjudicial para su 
salud y la del niño o niña, ¿se facilita el cambio de labores? (Principio X y Art. 235, 
Código de Trabajo). 


6. ¿Se concede a la trabajadora en estado de embarazo el descanso remunerado de 
seis semanas previas al parto y seis semanas después del parto? (Principio X y Art. 
236, Código de Trabajo). 


7. ¿Se conceden las vacaciones a las trabajadora que las requiere para gozar 
inmediatamente de finalizado el descanso post natal? (Principio X y Art. 238, Código 
de Trabajo y art. 50 Reglamento N° 258/93). 


8. ¿Se paga a la trabajadora en estado de embarazo el salario correspondiente 
durante el descanso pre y post natal? (Principio X y Art. 239, Código de Trabajo). 
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9. ¿Se exige a la trabajadora embarazada realizar trabajos que requieren un esfuerzo 
físico incompatible con su estado? (Art. 234 y 235 Código de Trabajo. 


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
Que se desahucie a una trabajadora embarazada o hasta los tres meses •	


posteriores al parto.
Que se despida a la trabajadora por el solo hecho de estar embarazada.•	


Que se  despida a la trabajadora durante el embarazo y hasta seis meses después •	


del parto sin someter el asunto ante el Departamento de Trabajo o a la autoridad 
local que ejerza sus funciones  en caso de una falta de la trabajadora.
Que no se le otorgue el descanso legal  pre y post natal.•	


Que no se le pague el salario correspondiente al mismo. •	


Que no se la cambie de tareas cuando hay riesgo para su salud o la del niño o •	


niña.
Que se exija a la trabajadora embarazada labores con esfuerzo físico incompatible •	


con su estado.


Comprobación documental:b. 
Se le cuestiona sobre la prueba de embarazo.•	


Expediente de la persona que trabaja.•	


Notificación fehaciente del embarazo.•	


Certificado médico con fecha presunta del parto.•	


Relación de personal fijo, demás formularios laborales y comprobantes de •	


pago.
Notas y comunicaciones con la empresa. •	


Controles de ingreso y egreso.•	


Registros de producción y de productividad.•	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Que las pruebas sean solicitadas, que presente el acuse de recibo de la •	


comunicación del embarazo, si lo comunicó por prueba testimonial.
Que se le paga el salario correctamente.•	


Verificar si a las trabajadoras embarazadas las han cambiado de tarea •	


últimamente. 


Se puede obtener información adicional de: d. 
El gerente, del dueño de la empresa, de la trabajadora embarazada, otras •	


personas trabajadoras.
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Verificación ocular del tipo de trabajo que realizan las trabajadoras •	


embarazadas.


Algunas preguntas a formular: e. 
¿Le entregó la prueba de embarazo al empleador mediante certificado medico?•	


¿Qué tiempo hace que dio a luz?, para determinar si el desahucio es válido.•	


A partir de cuando goza del descanso remunerado, anterior o posterior al parto. •	


Se le pregunta al empleador ¿sÍ comunicó las faltas alegadas al departamento •	


de trabajo y sí solicitó una persona inspectora para que verificara las faltas a los 
fines que el despido sea autorizado por este? 
¿Cuánto se le pagó durante los descansos pre y post natal?•	


BLOQUE IX: TRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD


1. ¿Se emplean personas menores de 14 años? (Art. 245, Código de Trabajo;  Art. 
40, Ley 136-03 y Convenios O.I.T. N° 5 (trabajos industriales), 7 (trabajo marítimo), 
10 (trabajo agrícola) y 138 (edad mínima admisión a empleo).


2. Cuando en la empresa trabajen personas mayores de 14 años y menores de 
16 años, ¿se completa la Cartilla del Menor  y  la autorización pertinente de la 
Secretaría de Estado de Trabajo? (Arts. 17 y 248, Código de Trabajo; Ley 42-2001, 
Ley general de salud, Arts. 52 al 56, Reglamento 258-93; Res. 30-93 y Convenio O.I.T. 
N° 77).


3. En el caso de las personas menores entre 14 y 16 años, ¿se respeta la jornada de 
seis horas diarias y que no trabajen entre las 6.00 p.m. y 600 a.m.? Arts. 246, 247 y 
250, Código de Trabajo y Convenios O.I.T. N° 79 y 90).


4. ¿Se cumple con la obligación que el salario que se pague a las personas 
trabajadoras entre 14 y 16 años sea igual al de las personas trabajadoras mayores 
de edad que realizan iguales labores? (Principio VII y art. 244, Código de Trabajo y 
Ley 136-03).


5. ¿Se cumple la obligación de no dar a las personas menores de 18 años trabajos 
peligrosos o insalubres? (Art. 244 y 251, Código de Trabajo, Convenios  O.I.T. 182 y 
138 y Resolución No. 52-2004 sobre trabajos peligrosos e insalubres para personas 
menores de 18 años).
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6. ¿Se respeta la norma que establece contratarlos para determinados trabajos con 
la autorización previa del Departamento de Trabajo? (Art. 249, Código de Trabajo y 
Convenio O.I.T. N° 138). 


7. ¿Se les permite continuar con su instrucción escolar? (Principio XI y Art. 254, 
Código de Trabajo, Convenios O.I.T. N° 10 y 138 y Resoluciones N° 30/93 y 31/93). 


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a.  
Emplear personas menores de 14 años.•	


Emplear personas mayores de 14 y menores de 16 años sin completar la Cartilla •	


del Menor.
Que trabajen más de seis horas diarias o en jornada nocturna.•	


Que trabajen en labores insalubres o peligrosas.•	


Que no se les pague igual salario que las personas trabajadoras mayores cuando •	


realicen iguales labores.
Que se los emplee en determinados trabajos sin autorización previa del •	


Departamento de Trabajo.
Que no se le permita continuar con su instrucción escolar.•	


Comprobación documental:b. 
Verificar si en el centro de trabajo trabajan menores de 14 años o de 16 años.•	


Reglamento Interior y Convenio Colectivo.•	


Solicitar resoluciones de autorización y verificar fecha de emisión, nombres de •	


los menores autorizados, horarios y responsables. 
Registros de ingreso y egreso.•	


Relación Personal fijo y comprobantes de pago.•	


Permisos de trabajo, autorizaciones de sus padres.•	


Cartilla de Menores, autorización de la Secretaría de Trabajo.•	


Certificación Escolar.•	


Acta de Nacimiento.•	


Certificado medico expedido por médicos al Servicios del Estado.•	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Que efectivamente tengan autorización de la Secretaria de Estado de Trabajo •	


para laborar.
Solicitar la certificación médica que acredite la aptitud física para desempeñar la •	


tarea que realice.
Que las horas dispuestas para el trabajo no violente la jornada máxima de ley. •	
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Observar la naturaleza de la empresa y las tareas asignadas al menor. •	


Que reciba el salario mínimo.•	


Revisar edad de las personas trabajadoras mediante la documentación que •	


se encuentra en los expedientes; en caso de duda, requerir la presencia de la 
persona trabajadora y solicitar su documentación de identidad, acta o partida de 
nacimiento, pasaporte, según los casos. 
Revisar las jornadas  de trabajo.•	


Verificar horario de ingreso y de salida.•	


Verificar el pago de tiempo  extraordinario.•	


La persona inspectora puede verificar otras situaciones como condiciones de •	


higiene y seguridad, discriminación, verificar si la persona trabajadora menor está 
realizando mucho esfuerzo, si está expuesta a una tarea peligrosa o insalubre o 
que la actividad se encuentre calificada dentro de las peores formas de trabajo 
infantil (prohibiciones).
Verificar si trabaja en jornada nocturna.•	


Verificar si hay un Código de Conducta que contenga normas y procedimientos •	


para el caso de personas trabajadoras menores de edad.
Verificar informes y cualquier otra documentación relacionada con el trabajo de •	


las personas menores de edad.
Verificar que el trabajo no perturbe la asistencia regular de la persona que trabaja •	


al centro de enseñanza.
Que el trabajo no afecte la salud física y mental de la persona adolescente y se •	


respeten sus derechos.


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista al menor y a otra personas trabajadoras.•	


Entrevista a representantes de la persona empleadora.•	


Entrevista a dirigentes sindicales, vecinos, proveedores, vendedores •	


ambulantes. 
Requerir archivos con información de la escuela donde se registre la asistencia •	


de los menores que trabajan.


Algunas preguntas a formular: e. 
¿Incumplen los nominas de seguridad y salud?•	


¿En qué condiciones de trabajo se desarrolla la labor del menor, los equipos de •	


protección que se requieren para hacerlos, etc.? ¿Qué tipo de tareas realiza? 
¿Cuánto le pagan?
¿Asiste a la escuela? ¿Cuál es la jornada?•	
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¿Qué horario tiene?, ¿Cuánto tiempo hacen que trabajan en la empresa? •	


¿marcan tarjeta de control de asistencia?, ¿pagan tiempo extra?, ¿realizan 
tiempo extra? ¿se les obliga a trabajar tiempo extra?
¿Es objeto de malos tratos?•	


BLOQUE X: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA


1. ¿Cumple la empresa en no interferir en las actividades sindicales de las personas 
que trabajan en ella? (Arts. 47, ord. 4 y 5, 333, Código de Trabajo y Convenios O.I.T. 
N° 87 y 98). 


2. ¿Respeta la empresa en no despedir a una persona trabajadora que promueva la 
organización de un Sindicato en la misma o por su afiliación sindical o en razón de 
las actividades sindicales de las personas trabajadoras? (Art. 333, Código de Trabajo 
y Art. 1 Convenio O.I.T. 98).


3. ¿Respeta la empresa la prohibición de despedir a miembros del Comité Gestor 
o directivos de un sindicato y si así fuera, somete el asunto a la Corte de Trabajo 
competente a la localidad? (Arts. 333, 390, 391, 392 y 393, Código de Trabajo y 
Convenios O.I.T. N° 87 y 98). 


4. ¿Negocia la empresa el Convenio Colectivo con el sindicato, a requerimiento del 
mismo? (Arts. 333, ord. 4, Código de Trabajo y Convenios O.I.T. N° 87 y 98).
5. ¿Se respetan las obligaciones asumidas en el Convenio Colectivo? (Art. 46, ord. 10 
y art. 116, Código de Trabajo y Convenios O.I.T. N° 87 y 98).


6. ¿Se benefician de las cláusulas del Convenio Colectivo las personas trabajadoras 
que no son miembros del sindicato? (Art. 118, Código de Trabajo y Convenios O.I.T. 
N° 87 y 98).


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
Que la empresa interfiera en las actividades sindicales.•	


Que despida o suspenda personas que trabajan por causa de su actividad sindical •	


o por promover la misma en la empresa.
Que se niegue a negociar el Convenio Colectivo con el sindicato que lo requiera.•	


Que no respete las obligaciones del Convenio Colectivo.•	


Que no se beneficie a las personas trabajadoras que no son miembros del sindicato •	


con las  cláusulas del Convenio Colectivo.
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Comprobación documental:b. 
Convenio Colectivo.•	


La documentación que permita verificar si se cumple con las normas del convenio: •	


Planillas salariales, comprobantes de pago, registros de ingreso y egreso, Expedientes 
de las personas que trabajan, constancias de las cotizaciones a los sindicatos.
El cumplimiento de estas obligaciones se puede verificar también por medio de la •	


solicitud de empleo.
En la creación de organizaciones solidarias.•	


En la creación de sindicatos y pactos colectivos.•	


Reglamentos Internos o en Códigos de Conducta si hubieren.•	


Copia de acuerdos celebrados con la organización sindical. •	


Verificar si hay minutas o actas de las reuniones con el sindicato.•	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Revisar de la nómina las personas trabajadoras, cuántas personas y quiénes figuran •	


afiliadas al Sindicato.
Verificar si se hacen aportes de las cuotas ordinarias y extraordinarias al Sindicato •	


y figuran los descuentos de los salarios de las personas trabajadoras y las 
contribuciones de la empresa.
Revisar si en materia de salarios, actividades de capacitación y promociones se •	


incurre en discriminación respecto a directivos y delegados de los Sindicatos que 
trabajan en el establecimiento.
Verificar si en el Reglamento Interno y Código de Conducta se hace referencia a •	


este tipo de comportamiento y formas de denunciarlo.
Verificar si se ha adoptado alguna medida disciplinaria o sanción con motivo de la •	


actividad sindical.


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevistas con personas trabajadoras.•	


Entrevista con directivos del Sindicato.•	


Entrevistas con representantes del empleador.•	


de los registros del Ministerio de Trabajo.•	


Entrevistas a personas trabajadoras y directivos sindicales, que ingresaron en el •	


mismo período en el que se detectó un acto discriminatorio.
Verificar si hay un lugar en el que se realizan reuniones con el sindicato y verificar •	


periodicidad de las reuniones. 
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Algunas preguntas a formular: e. 
¿Existen sindicatos en la empresa?•	


¿La empresa interviene en los asuntos del sindicato?•	


¿Los trabajadores del sindicato son despedidos, suspendidos, trasladados •	


irracionalmente?
¿La empresa se ha negado a que se realicen convenciones colectivas?•	


¿Antes de optar al empleo se les prohibió pertenecer a una organización?, ¿ha •	


sido objeto de una represalia por pertenecer alguna asociación?, ¿existe pacto 
colectivo de condiciones de trabajo y si ha recibido algún beneficio?


Verificación: 
Se confirma que la empresa es  quien convoca a las actividades del sindicato, •	


les obliga a reunirse en las instalaciones de la empresa, controla los fondos 
del sindicato o los subvenciona, limita el número de miembros situación que se 
comprueba mediante entrevistas discretas y secretas con los trabajadores fuera 
del ámbito de la empresa. 
Despidos masivos o selectivos de trabajadores directos del sindicato sin •	


autorización de la corte (sin cometer faltas). 
Cambio de actitud de la empresa hacia los trabajadores que conforman el •	


sindicato reflejados en cambios de tareas, segregaciones de las áreas de 
trabajo, exclusiones de beneficios otorgados a todos los trabajadores y recibidos 
con, reducción de salarios, retención ilegal de salario, pago en formas y fechas 
distintas a la de los demás trabajadores (efectivo, cheque, etc.).
Otorgamiento de privilegios excesivos,  jornadas especiales o diferentes a los •	


demás trabajadores, aumentos desproporcionados de salarios, cambios de 
posiciones o funciones, elección de jornada según le guste, etc. 


BLOQUE XI. DISCRIMINACIÓN


1. ¿Se formulan distinciones por razones de raza, color, sexo, estado de embarazo, 
salud, VHI Sida, discapacidad, edad, religión, opinión política en los procesos de oferta, 
solicitud, contratación, pago, promoción interna y desvinculaciones? (Principio VII y 
X, Código de Trabajo, Convenio O.I.T. N° 111, Ley 55-93, Decreto N° 107-95 y Arts. 336 
y 336-1 del Código Penal.


2. ¿Se paga a las trabajadoras igual salario al de los trabajadores por iguales labores, 
en iguales condiciones, con la misma capacidad técnica y el mismo tiempo de 
antigüedad? (Principios VII y X, Código de Trabajo y Convenio O.I.T. N° 100). 
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3. ¿Se toma como base para fijar salarios y su pago la raza, nacionalidad, sexo, 
preferencias políticas, creencias religiosas, edad de las personas que trabajan? 
(Principios VII y X, Código de Trabajo).


4. ¿Se realizan pruebas de VIH/SIDA o pruebas de embarazo para la contratación de 
las personas? (Principios VII y X, Código de Trabajo y Ley 55-93). 


5. ¿Se considera la solicitud de la trabajadora en estado de embarazo al presentar 
una constancia médica que indica que el trabajo que realiza es perjudicial a su salud 
o a la del niño o niña? (Principio X y Art. 235, Código de Trabajo). 
6. ¿Se concede a la trabajadora en estado de embarazo el descanso remunerado de 
seis semanas antes del parto y seis semanas posteriores al mismo? (Art. 236, Código 
de Trabajo).


7. ¿Se respeta el principio de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y 
en la ocupación para personas trabajadoras que sufren alguna discapacidad física o 
mental? Decreto N° 107-95 y Convenio O.I.T. N° 159).


8. ¿Adopta la persona empleadora medidas para prevenir el hostigamiento sexual y 
el acoso laboral de las personas que trabajan? (Principio XII y Arts. 47, ord. 9, 46, ord. 
8 y 88, ord. 4, Código de Trabajo).


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
Que se discrimine por causa de la raza, color, nacionalidad, sexo, edad, religión, •	


opinión política para la selección, contratación, pago, promoción interna y 
desvinculaciones de las personas que trabajan.
Que las trabajadoras no perciban salario igual que el de los trabajadores que •	


desempeñan iguales labores,  en iguales condiciones, con la misma capacidad 
técnica y el mismo tiempo de antigüedad.
Que para la fijación de salarios se tome como base la raza, nacionalidad, sexo, •	


salud, VIH SIDA, preferencias políticas, creencias religiosas y edad de las personas 
que trabajan.
Que no se otorgue el descanso remunerado pre y post natal a la trabajadora en •	


estado de embarazo.
Que no se respete el principio de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo •	


y la ocupación de personas que sufren alguna disminución física o mental.
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Que no se prevean, adopten y pongan en funcionamiento  normas y procedimientos •	


para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual y acoso laboral a las personas 
que trabajan.


Comprobación documental:b. 
Relación personal fijo.•	


Contratos individuales de trabajo.•	


Registros de ingresos y salidas.•	


Estructura de puestos, categorías.•	


Reglamento Interior y Convenio Colectivo.•	


Constancias médicas, Certificados médicos.•	


Notificaciones y comunicaciones a la empresa.•	


Pruebas de embarazo, análisis de orina y de sangre.•	


Los anuncios de la empresa requiriendo personal, solicitudes de empleo y registro •	


de solicitantes rechazados para ocupar un puesto pueden dar señales respecto a 
algún tipo de discriminación en la materia.
Revisar documentación relacionada con subsidios de mujer en estado de embarazo, •	


y contrastarlo contra el número total de mujeres. Verificar si hay pocos subsidios.
Verificar que la empresa pida a la mujer traer consigo a la entrevista la prueba de •	


embarazo. 


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: a. 
Normas de procedimiento para prevenir acoso laboral y sexual, en términos de •	


prevención  y seguimiento.
Verificar por muestreo considerando los ítems más objetivos tareas que desarrollan, •	


puesto, jornada y antigüedad y requerir la documentación que acredita un concepto 
más difícil de evaluar y que podría justificar un diferente salario, el de condiciones 
de eficiencia.
Detalle de los despidos  de los últimos 12 meses.•	


Función, salario, jornada, tareas que desempeña la persona afectada, requerimientos •	


especiales para determinados puestos, sistemas de evaluación de competencias, 
verificación de servicios de guardería.
Revisar las remuneraciones que se pagan en mujeres que se desempeñan en puestos •	


similares, las actividades que pueden dictarse para mujeres de igual área o equipo 
de trabajo para apreciar si surgen indicios y elementos que marquen diferencias en 
el tratamiento de las mujeres solteras, casadas y embarazadas.
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Revisar si a las mujeres embarazadas se les otorgan los descansos y prestaciones •	


previstas en el Código. 
Revisar las promociones e incrementos salariales individuales.•	


Hacer estudios comparativos que contribuyan a apreciar y probar la situación •	


discriminatoria.
Analizar actividades de capacitación y formación profesional y revisar denominaciones •	


o títulos de los cargos opuestos de trabajo. 


d.   Se puede obtener información adicional de: 
Entrevista con las personas empleadoras o sus representantes.•	


Entrevista con las personas que trabajan.•	


Entrevista con las personas que se sienten afectadas por un acto de •	


discriminación.  
Reconocimientos médicos en función a las tareas a desarrollar. •	


Solicitudes de empleo.•	


Verificar trato con las trabajadoras, si hay comportamientos discriminatorios por •	


parte de la persona empleadora, revisar actividades de capacitación, promociones, 
tareas que desarrollan las mujeres, grado de cumplimiento de las prestaciones 
legales y convencionales otorgadas a las trabajadoras embarazadas.
Si hay normas y procedimientos que previenen cualquier tipo de discriminación.•	


Si hay representantes de la empresa facultados para prevenir la discriminación por •	


cualquier causa y adoptar medidas correctivas en caso necesario.
Si se toma nota y registran los reclamos y denuncias y se adopta alguna acción •	


tendiente a investigar los hechos denunciados.


e.   Algunas preguntas a formular: 
¿Ocupaciones de igual valor sean de hombre o mujer, reciben igual salario?•	


¿Cuántos puestos de dirección existen en la empresa, cuántos ocupados por •	


hombres y cuantos por mujeres? 
Se pueden formular algunas preguntas con el objetivo de identificar por que fue •	


discriminado: ¿Se hizo valer en la solicitud de empleo que dentro de la relación de 
trabajo no podría resultar embarazada?
¿si conoce a alguien que haya sufrido hostigamiento sexual o acoso laboral? ¿si •	


sabe cuál fue el comportamiento de la otra persona? ¿qué acciones ejerció? ¿si ha 
denunciado el hecho?
Revisar elementos de protección adecuada al género.•	


Revisar elementos de Salario.•	


Sobre acoso, indagar si la persona ha sufrido contacto físico excesivo e innecesario, •	


si ha recibido comentarios alusivos a aspectos sexuales de su vestuario, sobre 
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el cuerpo, llamadas o mensajes electrónicos, exhibición de figuras y gráficos de 
contenido sexual explicito de manera repetida.
Si ha habido agresiones sexuales y físicas.•	


Realizar y verificar encuestas individuales y de profundidad.•	


Verificar si hay políticas de comunicación y normas y procedimientos sobre los •	


temas. 


BLOQUE XII: SEGURIDAD SOCIAL


1. ¿La empresa inscribe a las personas que trabajan en el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social desde el primer día que ingresan?  (Ley 87-01).


2. ¿La empresa cumple con el pago de las contribuciones al Sistema Dominicano de 
Seguridad Social? (Ley 87-01).


3. ¿La empresa le hace descuentos a las personas que trabajan para financiar el 
seguro de riesgos laborales? (Ley 87-01).


4. ¿La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de 
trabajo o en trayecto, dentro del plazo de 72 horas de haber ocurrido los mismos? 
(Art. 36, Reglamento sobre el Seguro de Riesgos Laborales, Decreto 548-03).


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
Que no se inscriba a las personas que trabajan.•	


Que no se paguen las contribuciones al Sistema de Seguridad Social.•	


Que la empresa le haga descuentos a las personas que trabajan para financiar •	


el seguro de riesgos laborales.
Que no reporte en término los accidentes de trabajo o en trayecto a la •	


Administradora de Riesgos Laborales.


Comprobación documental:b. 
Por medio de la planilla.•	


Constancia de pago de la tesorería  de la Seguridad Social.•	


Visitas regulares o especiales.•	


Recibos de pago.•	


Nómina de pago.•	


Constancia de la recepción del informe sobre accidentes.•	
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Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Verificar los pagos y si corresponden a los salarios pagados.•	


Verificar las inscripciones de las personas que trabajan y las fechas que se •	


hicieron.
Revisar los recibos o comprobantes de pago y analizar los conceptos de •	


descuentos.


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista con las personas que trabajan.•	


Entrevista con los representantes del empleador:•	


De los registros de la Administradora de Riesgos Laborales.•	


Algunas preguntas a formular: e. 
Con alguna persona que ha sufrido un accidente de trabajo: ¿cuál es el tratamiento •	


que le hicieron? ¿cómo evolucionó? ¿si tuvo que pagar algún importe? ¿Cuándo 
le dieron el alta médica?
Sobre los descuentos: ¿si le retienen algún otro importe que no sean los que •	


figuran en el recibo?


BLOQUE XIII: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


1. ¿Tiene la empresa, por cada 20 personas, instalaciones sanitarias, separadas 
para hombres y mujeres, cada una con por lo menos un inodoro y un lavamanos?  
(Art. 1, 1.19, Resolución N° 04/2007).


2. ¿Poseen las áreas de trabajo niveles de iluminación que permitan visibilidad 
adecuada a las personas que trabajan? (Resolución N° 04/2007).


3. ¿Es adecuada la ventilación en el lugar de trabajo, con aire puro y fresco, 
proporcionando la empresa un ambiente confortable a las personas que 
trabajan, libre de contaminantes, tales como aerosoles, humos, gases, vapores y 
emanaciones nocivas? (Arts. 1, 1.5, 1.7 y 1.8, Resolución N° 04/07).


4. ¿Cumple la empresa con la jornada de seis horas diarias o treinta y seis 
semanales cuando las personas trabajan en tareas insalubres o peligrosas y con 
los descansos previstos para esas tareas? (Art. 148, Código de Trabajo).
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5. ¿Provee la empresa a las personas que trabajan los equipos adecuados para su 
seguridad? (Art. 7, 7.9 Reglamento 522/06).


6. ¿Tiene la empresa un Comité Mixto de Seguridad y Salud o un Coordinador de 
Seguridad y Salud? Art. 6, Resolución N° 04/2007).


7. ¿La empresa brinda un programa de capacitación sobre prevención de 
riesgos a los integrantes del Comité Mixto de Seguridad y Salud y a las personas 
trabajadoras? (Art. 9 Reglamento N° 522/06).


8. ¿Tiene la empresa un Programa de Seguridad y Salud en el trabajo elaborado 
por un proveedor de servicios de seguridad y salud, certificado por la Secretaría de 
Estado de Trabajo? (Art. 14 Reglamento 522/06).


9. ¿Envía la empresa a la Secretaría de Estado de Trabajo su Programa de 
Seguridad y Salud en el trabajo, en las fechas y plazos establecidos por la ley y 
difunde y hace conocer a todas las personas trabajadoras la política de seguridad y 
salud en el trabajo? (Art. 8 y 9, 9.1 Reglamento 522/06). 


10. ¿Adopta la empresa todas las medidas necesarias para informar a las personas 
trabajadoras acerca de la legislación nacional relativa a la protección de la 
maquinaria, indicándoles de manera apropiada los peligros que genera la utilización 
de la misma y las precauciones que deben adoptarse? ¿Protege la empresa la 
maquinaria de manera que se respeten los reglamentos y normas nacionales de 
seguridad y salud en el trabajo? (Art. 9, 9.1 y 9.2 Reglamento 522/06 y Convenio 
O.I.T. N° 119).


11. ¿Tiene la empresa un puesto de primeros auxilios, señalizado y de fácil acceso 
a las personas que trabajan, disponiendo el mismo de los materiales, medicinas 
e instrumentos para proporcionar primeros auxilios a las personas trabajadoras? 
(Art. 1, 1.20, 1.21, 1.22 y 1.23 Resolución N° 04/07).


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
Que la empresa no posea la cantidad de instalaciones sanitarias por cada 20 •	


personas que trabajan y en las condiciones estipuladas en la ley.
Que las áreas de trabajo no cuenten con los niveles de iluminación, ventilación, •	


temperatura y humedad adecuadas y no se proporcione a las personas que trabajan 
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un ambiente confortable que no interfiera en sus labores y libre de contaminantes, 
gases, humos, aerosoles, vapores y emanaciones nocivas.
Que la jornada de trabajo en la realización de tareas insalubres o peligrosas exceda •	


la limitación de seis horas diarias o treinta y seis horas semanales o no se cumplan 
con los descansos estipulados por ley.
Que no exista un Comité Mixto de Seguridad y Salud o un Coordinador de Seguridad •	


y Salud o existiendo no se consideren e implementen sus recomendaciones.
Que la empresa no provea los equipos de seguridad adecuados a las personas que •	


trabajan.
Que los integrantes del Comité y las personas trabajadoras no reciban la capacitación •	


adecuada sobre prevención de riesgos.
Que la empresa no cuente con un Programa de Seguridad y Salud elaborado por un •	


proveedor de servicios de seguridad y salud, certificado por la Secretaría de Estado 
de Trabajo.


Que la empresa no envíe a la Secretaría de Estado de Trabajo  su Programa de •	


Seguridad y Salud en las fechas y plazos legales, difundiendo y haciendo conocer a 
todas las personas que trabajan su política de seguridad y salud.
Que la empresa no adopte todas las medidas necesarias para informar a las personas •	


que trabajan la legislación relativa a la protección de la maquinaria, indicándoles 
apropiadamente los riesgos que genera su utilización y las prevenciones que deben 
adoptarse, protegiendo, además, adecuadamente las mismas conforme a las normas 
de seguridad y salud en el trabajo.
Que la empresa no cuente con un puesto de primeros auxilios, señalizado y de fácil •	


acceso a las personas que trabajan y con los materiales, medicinas e instrumentos 
para proporcionarlos.


Comprobación documental:b. 
Reglamento Interior y Convenio Colectivo.•	


Normas y Reglamentos internos sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.•	


Verificación ocular de las instalaciones.•	


Verificación de la entrega y uso de los elementos de protección personal.•	


Revisar informes sobre accidentes de trabajo y estadísticas sobre los mismos.•	


Certificación de sanidad de las personas que manipulan alimentos.•	


Libro, actas y registros del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo.•	


Actas anteriores de los inspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.•	


Programas de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo y actividades •	


realizadas en el último año.
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Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
La persona inspectora debe verificar la existencia del Reglamento Interior de trabajo •	


y la Resolución que lo aprueba.
Que el capitulo de Seguridad y Salud  esté colocado en lugares visibles y que las •	


personas que trabajan cuenten con una copia.
Que el libro del Comité de Seguridad y Salud esté autorizado y verificar formación y •	


capacitación de sus integrantes.
Que la certificación de sanidad se encuentre vigente y colocada en un lugar visible.•	


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista con la persona empleadora o sus representantes.•	


Entrevista con las personas que trabajan.•	


Entrevista con los integrantes del Comité de Seguridad y Salud.•	


Entrevista con los integrantes del sindicato.•	


De la verificación ocular podrán observar, entre otros aspectos: •	


Las condiciones de seguridad correspondientes a la infraestructura, distribución •	


de equipos, instalación y protección de maquinarias y manipulación de 
materiales.
La señalización que, en la planta, fábrica o establecimiento, se efectúe de los •	


riesgos y cuidados para prevenir accidentes, siendo rigurosos en el cumplimiento 
por parte de  las personas trabajadoras, como de los proveedores, contratistas y 
visitas que ingresen al lugar de trabajo. Señalizar los lugares por los que puede 
circular cada uno de ellos.
La entrega a las personas trabajadoras de los elementos de protección para el •	


desarrollo del trabajo y de la ropa de trabajo.
Si se cuenta con los instrumentos verificar niveles de iluminación, temperatura, •	


humedad, ruidos, contaminación y demás variables asociadas a la seguridad y 
salud en el trabajo.
Si los pisos, paredes y techos de los locales de trabajo reúnen los requisitos •	


mínimos de seguridad.
Si las personas que trabajan tienen una instalación apropiada e higiénica para •	


ingerir los alimentos y para cambiarse la ropa.
Si se dispone de agua potable para el consumo y servicios sanitarios para el •	


aseo personal.
Si el orden y aseo de los lugares de trabajo, vestuarios e instalaciones sanitarias •	


reúnen los requisitos mínimos.
 Si la empresa cuenta con planes, equipos y medios adecuados para la •	


prevención; extinción de incendios y preparación ante emergencias.
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Si existen salidas de emergencia, o si están obstruidas.•	


Si existe botiquín de primeros auxilios con los materiales, instrumentos y •	


medicamentos respectivos.


Algunas preguntas a formular e. 
Para completar la investigación se puede preguntar: •	


¿Se está cumpliendo con proporcionar a las personas que trabajan equipo •	


de protección personal?, ¿los trabajadores utilizan el equipo de protección 
personal?, ¿qué molestias ha sentido con el uso de sustancias con las que están 
en contacto durante la realización de su trabajo?, ¿cuándo se practicó el último 
examen médico y cuáles enfermedades ha padecido últimamente usted  o su 
familia?, ¿la posición que adopta para la realización de su trabajo le resulta 
cómoda?, ¿ha ocurrido últimamente algún accidente en el trabajo?¿se realizan 
actividades de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo? 
¿se les entrega ropa apropiada y elementos como casco, guantes, protectores 
auditivos, anteojos, zapatos de seguridad?
Comité de Seguridad y Salud: los trabajadores tienen derecho a la participación •	


en el diseño de la evaluación de riesgos y medidas preventivas. Las personas 
trabajadoras pueden cesar sus actividades laborales si hay peligro de sus 
vidas.
Obligaciones personas trabajadoras: usar los elementos de protección, observar •	


y cumplir con las medidas de prevención, comunicar a sus superiores si hay algo 
que ponga en peligro la vida o la salud, cooperar con la persona empleadora 
para garantizar las condiciones de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. 
Obligación empresa: registrar las estadísticas de accidentes, establecer medidas •	


preventivas y modificarlas según las necesidades del caso, capacitación en 
materia preventiva y llevar registros de la misma. 
La persona inspectora podrá en caso de peligro inmediatamente ordenar la •	


paralización de las labores y deberá comunicarlo a la sección general de trabajo 
el mismo día. 


BLOQUE XIV: FORMULARIOS LABORALES


1. ¿Presenta la empresa, dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada 
año, por ante el Departamento de Trabajo, la relación de su personal fijo, incluyendo 
cartel de horarios y el del periodo de vacaciones de las personas que trabajan (DGT 
3)? (Arts. 15,27 y 30, Reglamento 258-93  para la Aplicación del Código de Trabajo y 
159 Código de Trabajo).
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2. ¿Presenta la empresa al Departamento de Trabajo el formulario “Cambios en 
la planilla de personal fijo” (DGT-4), en los primeros días de cada mes? (Art. 17, 
Reglamento 258-93).


3. ¿Presenta la empresa al Departamento de Trabajo, en los primeros cinco días de 
cada mes, la relación del personal móvil u ocasional que prestó servicios en el mes 
anterior (DGT-5)? (Arts. 18 y 15, Reglamento 258-93). 


4. ¿Reporta la empresa las horas extraordinarias realizadas por las personas 
trabajadoras el mes anterior y los montos pagados por ese concepto, dentro de los 
primeros diez días del mes siguiente a cada persona que trabaja (DGT-2)? (Art. 26, 
Reglamento 258-93).


5. ¿Presenta la empresa los formularios de personal estacional o de temporada 
(DGT 11) dentro de los primeros quince días del inicio de la Estación? (Arts. 19 y 15 
Reglamento 258-93).


6. ¿Ha adquirido y registrado la empresa el libro de visitas? (Art. 89 reglamento 258-
93).


7. ¿Cumple la empresa con los formularios de (DGT 9 Y DGT 10) para la solicitud de 
suspensión de los contratos? (Arts. 55, 56, 432, ordinal 3° y 435 Código de Trabajo y 
art. 24 Reglamento Decreto 258/93 y Resolución N° 32/93).


8. ¿Cumple con los formularios DGT 1 para el cierre de la empresa y reducción 
definitiva de personal? (Resolución N° 32/93 y arts. 82, ordinal 5° y 56 Código de 
Trabajo).


9.  ¿Se cumple con el formulario DGT 7 de la cartilla para el trabajo del menor? (Arts. 
52, 53, 54, 55 y 56 Reglamento 258/93).


10. ¿Cumplen con el formulario DGT 10 con relación al contrato de aprendizaje? 
(Resolución N° 20/95).


Posibles violaciones sujetas o no a sanción:a. 
Que la empresa no presente al Departamento de Trabajo, en tiempo y forma legal, •	
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la información sobre personal fijo, móvil u ocasional, estacional, cartel de horarios, 
periodo de vacaciones, horas extraordinarias, montos pagados por ese concepto, 
solicitud para cierre de la empresa y reducción definitiva del personal, cartilla para 
el trabajo del menor, solicitud de suspensión de los efectos de los contratos y en 
relación a los contratos de aprendizaje.


Comprobación documental:b. 
Copia de las presentaciones efectuadas y constancia de su recepción.•	


Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: c. 
Verificar la información presentada con los registros de la empresa sobre salarios, •	


horas extraordinarias, montos pagados, cantidad de personal fijo y móvil.
Contenido de cada documento.•	


Acta de reporte de las reuniones del comité de Seguridad y Salud.•	


Formulario de creación del comité.•	


Se puede obtener información adicional de: d. 
Entrevista con el patrono o representantes del empleador.•	


Registros del Departamento de Trabajo.•	


Algunas preguntas a formular: e. 
La obligación de la empresa consiste en registrar en la SET los formularios que •	


la ley le requiere:
DGT-3 y anexo (Planilla personal de trabajo). •	


DGT-4 (Cambio relativo al personal de trabajo). •	


DGT- 5 (trabajadores ocasionales). •	


DGT-2 (Reporte horas extraordinarias) sobre la jornada de 44 horas / 68. •	


DGT- 1 (utilizado para solicitud de cierre de la empresa y reducción de personal).•	


DGT-7 (Cartilla de menor) para autorización.•	


DGT-8 (Libro de visitas).•	


DGT-9 (Suspensión de los efectos del contrato de trabajo).•	


DGT-11 (Trabajador de temporada o estacionales).•	


En caso que la planilla de personal presente irregularidades, se visita la empresa y •	


mediante entrevista a los trabajadores se comprueba que los datos reportados por 
la empleadora son ciertos. 
En caso del DGT-1 y el DGT-9, la persona inspectora debe visitar la empresa e •	


investigar si los casos que la misma alega para solicitar el cierre o la suspensión 
de los efectos del contrato de trabajo son ciertos; se realiza un informe de dicha 
investigación el cual es enviado a la Dirección General de Trabajo a fin que el 
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Director de Trabajo emita una resolución aprobando o no esta solicitud. 
Sobre los formularios laborales en la empresa se puede obtener información de la •	


empleadora, su representante o de la persona encargada de Recursos Humanos.
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Notas
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 El Proyecto Cumple y Gana: para el fortalecimiento de los derechos laborales 
en Centroamérica, Panamá y República Dominicana tiene el agrado de presentar la 
“Colección de Protocolos de Inspección del Trabajo”.


 Dentro de los objetivos centrales de los componentes de Cumplimiento e Inspección 
y  Protección y Promoción de los Derechos Laborales de las Mujeres figuró el de crear, 
desarrollar y publicar instrumentos y herramientas para las personas inspectoras del trabajo, 
que homogenizaran sus técnicas y conocimientos, para la ejecución de más y mejores 
inspecciones, incorporándoles algunas variables importantes de género.


 Esta colección de protocolos es un notable esfuerzo de muchas personas, que tiene 
precisamente ese norte. Les hemos nombrado protocolos para resaltar el orden lógico de los 
pasos y de los tiempos que debe tomar en cuenta una persona inspectora de trabajo antes, 
durante y después de realizar una inspección laboral, según el propio saber y entender de 
muchos inspectores y supervisores.


Protocolo de
buenas prácticas


Protocolo de


verificación
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investigación








 







 


 







 


 







 







 







     







 


 







 

























































































































































































































JURISDICCIÓN DE TRABAJO:  PRIMERA INSTANCIA


ENTRADA Y SALIDA DE CASOS EN LOS JUZGADOS DE TRABAJO


ENERO-JUNIO 2011


DISTRIBUCIÓN SEGÚN DISTRITO JUDICIAL


DISTRITOS JUDICIALES ENTRADOS FALLADOS(1)


Distrito Nacional 2,214 1,652


Santo Domingo 758 898


Monte Plata(1) 21 11


Santiago 807 1,952


Valverde 0 0


Puerto Plata 320 158


La Vega 413 250


Monseñor Nouel 103 98


Espaillat 228 129


Sánchez Ramírez 88 63


Constanza 35 12


Duarte 217 186


Hermanas Mirabal 32 15


María Trinidad Sánchez 36 38


Samaná 67 34


San Cristóbal 162 84


Azua 32 36Azua 32 36


Peravia NR NR


San José de Ocoa NR NR


Villa Altagracia 14 12


San Pedro de Macorís 410 227


El Seibo 77 83


La Romana NR NR


La Altagracia 394 NR


Hato Mayor NR NR


Barahona 29 30


Independencia NR NR


Bahoruco NR NR


Pedernales 10 9


Monte Cristi NR NR


Santiago Rodríguez NR NR


Dajabón 16 11


San Juan de la Maguana NR NR


Comendador NR NR


Las Matas de Farfán NR NR


TOTAL 6483 5988


Nota: Cifras de carácter preliminar, sujetas a verificación.


(1) Sin considerar la fecha de entrada, incluye casos de conciliados por presunción


(1) Datos hasta el mes de abril


Distrito








JURISDICCIÓN DE TRABAJO: CORTES DE APELACIÓN


ENTRADA Y SALIDA DE RECURSOS


ENERO-JUNIO 2011


DISTRIBUCIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO JUDICIAL


DEPARTAMENTOS JUDICIALES ENTRADOS FALLOS DEFINITIVOS*


Distrito Nacional(1) 524 300


Santo Domingo 260 111


Santiago NR NR


Puerto Plata 40 15


La Vega 177 76


San Francisco de Macorís 54 38


San Cristóbal 112 66


San Pedro de Macorís 253 96


Barahona 17 15


Monte Cristi NR NR


San Juan de la Maguana 10 9


TOTALES 1,447 726


Nota: Cifras de carácter preliminar, sujetas a verificación.


* Sin considerar la fecha de entrada


(1) No incluye labor de presidencia
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The Government of the Dominican Republic (GODR) hereby provides information to the U.S. 
Department of Labor (DOL) to assist in its preparation ofthe annual report required by the U.S. 
Trade and Development Act of 2000 [Pub. L. 1 06-200] on certain trade beneficiary countries' 
implementation of international commitments to eliminate the worst forms of child labor. 


The information provided aims to provide an updated and accurate panorama of the efforts being 
undertaken in the Dominican Republic to address child labor issues, although the comprehensive 
cross-sectoral approach to the issue rules out an exhaustive catalog of measures taken at every 
level of government. 


The GODR has reinforced the protection of children through existing and new regulations that 
have been implemented in social programs and policies during 2011, in accordance with its 
policy of zero tolerance towards child labor. Of particular note is the National Strategy for 
Development 2010-2030, which alongside the Roadmap for Achieving the Elimination of Child 
Labor and its Worst Forms 2010-2016, will prove an invaluable tool for addressing the 
remaining challenges in child labor. 


The publication ofthe results ofthe Child Labor Module of the 2009-2010 National Household 
Survey is possibly the single most important development of 2011. The inclusion of the module 
in the survey, and the level of importance being assigned to its conclusions, are further proof of 
the commitment of the country in understanding and eradicating child labor. 


Despite significant gains in the last decade, the survey shows that up to 12% of children and 
adolescents are exposed to child labor and its dangers, in violation of Dominican legislation on 
the matter. With more accurate information to hand than has been available for over five years, 
the Ministry of Labor and other relevant government agencies have renewed efforts to tackle the 
remaining problem areas in a more systematic and effective way. This valuable data will also 
help shape short and long-term policy decisions. 


As this document will show, the Ministry of Labor is already redoubling efforts to withdraw 
children from unhealthy and hazardous environments, and the result has been an exponential rise 
in the number of children removed from workplaces after inspections. But also, in an 
unprecedented case, the Ministry of Labor presented charges against a waste consortium for 
allowing children to engage in economic activity within its premises, regardless of the absence of 
a labor relationship between the company and the minors. Thus a powerful message was sent 
about the potential liabilities surrounding child labor in all sectors of the economy. 


In addition to prosecutions initiated by the Ministry of Labor under Labor Code statutes, the 
GODR undertook serious law enforcement actions to detect and penalize child trafficking, 
commercial sexual exploitation and the use of children in other illicit activities. This reaffirms 







that efforts to create awareness and improve an effective application of Laws 136-03 and 13 7-03 
are finally starting to produce tangible and lasting positive results. 


At the same time as the Ministry of Labor casts a wider net to detect illegal labor situations 
involving minors, it has become clear through other means that some of the economic sectors 
where children were traditionally deemed to be at risk have made such significant improvements 
as to have become virtually free of the worst forms of child labor and to have eliminated any 
trace of forced labor. 


Amongst the most pressing challenges for the Dominican Republic are those raised by the 
massive level of illegal immigration received from neighboring Haiti. Although a recent study 
published by the Observatory of Migrants of the Caribbean (OBIMCA) was not able to 
document a significant increase of trafficking cases after the 2010 earthquake, the vulnerable 
situation of adult workers and children in general in Haiti presents a considerable ordeal for the 
Dominican Republic. The lack of legislation in Haiti to penalize trafficking may have 
exacerbated the traditional practice of sending children to work in other homes, a phenomenon 
well known under the term restaveks. It has become increasingly clear is that our porous border 
has not been able to withstand the extension of the practice throughout the island, requiring a 
strong investment from the authorities to address the issue. This is both required by the equal 
treatment provisions within our own legislation and part of the commitment undertaken by the 
country to aid Haiti on the path to greater prosperity 


Finally, this report will show that the significant social investment made by the Dominican 
Republic over the last years through the conditional cash transfer program and other direct 
assistance schemes has had a positive impact in encouraging families to avoid the use of children 
as income-generators. The integral approach mandated by the National Strategy for Development 
will ensure that these gains are solidified and improved upon in the coming years to ensure the 
country has the best possible chance of fulfilling the goals it has set itself through national 
policies to address child labor. 


I. PREVALENCE OF CHILD LABOR AND ITS WORST FORMS 


The Child Labor Module of the National Household Survey 2009-2010, published by the GODR 
in November 2011, provides the most updated assessment of the situation regarding child labor 
in the Dominican Republic. The survey, carried out between December 2009 and January 2010, 
encompassed 10,024 households, in which a total of 8,540 persons of between 5 and 17 years of 
age were interviewed (see annex 01). 


The 201 0 Census provisional results place the total number of Dominicans at around 9.3 million. 
The population between 5 and 17 years of age had been estimated in 2009 to be 27% of the total 
population of the Dominican Republic. 


According to ENHOGAR 2009-2010, the net attendance rate for primary schooling at a national 
level is 95.1 %, higher than the 92.1% present in 2006. The attendance rate for youths between 
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the ages of 14 and 17 is 63.2% for females and 46.1% for males. In 2006, the figures were 51.9 
and 36.8%, respectively. 


ENHOGAR 2009-2010 placed the number of children and adolescents engaged in economic 
activity at 380,000, which represents an employment rate of around 15%. This economic activity 
can be any involvement in work for more than one hour in the seven days leading up to the 
survey, and includes: children in child labor, children over 12 years old who undertake light 
activities under lawful provisions, adolescents between 14 and 17 years of age who engage in 
forms of labor not deemed as included in the worst forms of child labor. 


The survey estimates the number of children in labor to be around 304,000. This presents a rate 
of 12%, based on the same population estimate used above. Children in labor, or those who 
undertake activities deemed prohibited for their age by Dominican legislation, represent 79% of 
those engaged in economic activity. 


Of the total of children and adolescents involved in economic activity, 56% (or around 212,000) 
carry out tasks considered as dangerous. This represents approximately 8% of the total 
population in the relevant age group. Dangerous activities include those undertaken at night, 
where there is exposure to abuse, involve heavy loads or work under ground, under water or at 
great heights. 


According to the analysis contained in the document "Dynamic of Child Labor in the Dominican 
Republic"1


, since the 2000 National Household Survey there has been a reduction of 59,000 
children and adolescents between the ages of 5 and 17 engaged in economic activity. This 
represents a reduction of 14% in the proportion of minors engaged in economic activity. 


The study shows a higher proportion of child labor in rural than in urban areas, although the net 
number of children and adolescents engaged in labor in urban areas is higher. The Southwestern 
areas of the country have the highest incidence of child labor, which the lowest is found in the 
greater Santo Domingo area. This type of knowledge is helping generate the design of 
appropriate public policies against child labor in the relevant areas. 


Equally important is the awareness of the sectors of economic activity which have the highest 
incidence of the problem. According to the study, the areas of activity where child labor is most 
prevalent are: wholesale and retail commerce, auto repair, agriculture, general farming, ranching, 
and fishing. 


Two-fifths of the children in labor work within their own homes. Overall, the study concludes, 
70% of these children have a "labor relationship" within a family environment or with close 
family associates. 


As expected, the survey shows a clear link between child labor and poverty. Nearly 70% of 
adults surveyed on the reasons for children's economic activity concluded it was related to a 
need for income-generation for the family. However, most of the surveyed also recognized 
education as the most effective way to escape poverty. 


1 http://www. ilo.org/ipecinfo/product/view Product.do?productld= 19016 
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Regarding the relationship between work and permanence in education, ENHOGAR shows that 
89% of those involved in economic activity nonetheless continue to attend school. The desertion 
rate amongst those in work is 11%, 5% higher than amongst those not in work. 


II. LAWS AND REGULATIONS ON THE WORST FORMS OF CHILD LABOR: 


I. What, if any, new laws or regulations were enacted during the reporting period in regard to 
the worst forms of child labor? Relevant laws would include those that pertain to the minimum 
age for employment, minimum age for hazardous work, prohibition of hazardous work activities 
to children (including a list of prohibited occupations/activities), age to which education is 
compulsory, guarantee of free education, minimum age for military recruitment, and laws 
prohibiting the engagement of a child in forced labor, trafficking, prostitution, pornography, or 
use of a child for illegal activities (including drug trafficking). Please name each law and list the 
date enacted, and if available provide a copy of the legal text. 


Laws or regulations enacted during the reporting period: 
• The Dominican Congress promulgated the Law No. 1-12, on February 25, 2012, which 


establishes the National Strategy for Development (NSD) 2010-2030. The NSD is a 
nationwide covenant over twenty years that emphasizes the goals and objectives to be 
reached by the GODR in 2030. The NSD encompasses guidelines for public 
administration, health, education, rule of law, and sustainable development. The NSD is a 
plan of action, designed to make progress in particular areas. Of relevance to this report, 
the Strategy has a section on children and adolescents, under Goal No. 2.34, where the 
intention is to reinforce protection of children rights, including the GODR commitment to 
eradicate the worst form of child labor (see annex 02). 


• Norms of the Dominican Education System for the Coexistence and Disciplinary 
Regulations in Public and Private Schools (Normas del Sistema Educativo Dominicano 
para la Convivencia y la Disciplina Escolar en los Centros educativos Publicos y 
Privados ), enacted in compliance with Articles 48 and 49 of the Dominican Code of 
Minors, and for the prevention of any forms of violence in school or students in situation 
of risk. The norms establish the ethical guidelines to be observed in the Dominican 
educational system, the professional responsibility of directors, professors, educators and 
administrative staff, as well as a code of conduct for students. In case of violations, 
Chapter VII establishes the disciplinary procedure that must be observed by schools and 
related educational institutions (see annex 03). 


• In November 2011, the Dominican Republic submitted the document of adhesion to the 
Inter-American Convention on Trafficking of Children, adopted in March 18, 1994, in 
Mexico City. The Convention promotes an effective protection of minors through the 
implementation of adequate mechanisms for the respect of their rights. Also, this 
international covenant regulates civil and criminal aspects of international smuggling of 
mmors. 
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• On May 2, 2012, the Constitutional Court, by judgment No. TC/0004/12, upheld the 
validity of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
Involvement of Children in Armed Conflicts. The Court, under the preventive procedure 
of a normative act, declared that "the Optional Protocol is in conformity to Dominican 
constitution, recognizing the State's obligation to protect children's rights, to promote a 
peaceful environment free from all forms of violence, and to support a healthy 
development of children's personality". The Protocol will be submitted to Congress for 
final approval and ratification (see annex 04). 


Relevant laws and regulations on child labor and its worst forms 
• The Dominican Constitution establishes as a national interest the eradication of the worst 


forms of child labor. Article 56 mandates, "The eradication of child labor and all kinds of 
mistreatment or violence against underage children is in the highest interest of the 
Government. The Government will protect children from all form of abandonment, 
kidnapping, vulnerability, moral or sexual violence, labor and commercial exploitation, 
and forced labor." 


• Article 41 of the Constitution prohibits any form of "slavery, servitude, and human 
trafficking". 


• Law 136-03, Code for the System of Protection of the Fundamental Rights of Children 
and Adolescents (Code of Minors), ensures the protection of all children who are in the 
country, safeguarding their basic needs and rights. The code establishes rules to ensure a 
healthy development of children from the moment of their birth to age 18. 


• According to the Labor Code, Principle XI and articles 244-54, employers must comply 
with all norms and regulations that mandate the protection of children's rights and the 
minimum working age. Minors are not allowed to work or perform tasks prohibited by 
law and employers must ensure that children are not performing any type of work that 
could jeopardize their physical and mental health. In addition, the employer must ensure 
that the work does not preclude children from their mandatory schooling. 


• Under the Labor Code, Article 720(3), violations against women and children are 
considered severe infractions that automatically entail criminal liability for the employer 
and the company. 


• The Labor Code prohibits employment of children younger than 14 years old, and 
restricts employment of children under ages 14-16 (see annex 05). 


Legislation prohibiting trafficking in persons 
• Law 137-03, (Illegal Trafficking in Migrants and Trafficking in Persons), defines and 


prohibits all forms of trafficking, punishes trafficking with significant criminal penalties, 
and enhances sanctions for various aggravating circumstances. Penalties include up to 20 
years of imprisonment and fines of up to 175 times the monthly minimum wage for 
trafficking. 
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• Enhanced penalties are authorized when the victim is a minor; when a victim suffers 
physical or mental injury, psychological disability, mental illness, or serious harm as a 
result; or when a perpetrator takes advantage of a vulnerable victim, is an organized 
group, or is a public person. Law 13 7-03 also provides criminal liability for organizations 
and corporations involved in trafficking, authorizes fines, revocation of business license, 
closure ofbusiness, and prohibition of any activities by a legal entity2


. Law 137-03 states 
that a judge may consider the attempt of a trafficking offense as if the act itself had been 
committed. 


• As announced by President Leonel Fernandez in his State of the Nation address on 
February 27,2011, the GODR is currently working on a proposal ofmodification ofthe 
Law 13 7-03, with the participation of different ministries and organizations. During the 
reporting period, various members of the Inter-institutional Commission Against 
Trafficking in Persons (CITIM) and the International Committee for the Protection of 
Migrant Women (CIPROM) confirmed participation in this effort. 


Child prostitution and pornography 
• The Code of Minors, in Articles 410 and 411, criminalizes child prostitution and 


pornography, prescribing penalties for the sexual abuse of children of 20 to 30 years 
imprisonment and fines from 100 to 150 times the minimum wage. 


• The Code of Minors, Title IV, on criminal penalties, augments penalties if a relationship 
of trust exists, an official is involved, or the intent is for trafficking, when the action 
involves restrictions on freedom and abuse of a child3


· trafficking, with enhanced 
penalties for recidivism4


; media actions, including taking and misuse of child images5
; 


child sexual exploitation6
; and hotel and billiard hall owners and minors 7 . 


2 Law No. 137-03, Article 3: "A trafficker of persons could be anyone who by means of recruitment, transportation, 
accepting and taking in of persons, children, adolescents and women, resorting to the threat, force, coercion, 
kidnapping, fraud, deceit, abuse of authority, situations of vulnerability, concession or accepting payments or 
benefits, obtains the consent of a person who has authority on another one, in order to perform begging, any class of 
sexual work, pornography, forced labor, servitude by debts, servile marriage, irregular adoption, slavery or similar 
practices, the servitude or commercialization of organs, even with the consent of the person victim, and will be 
condemned to penalties of 15 to 20 years of imprisonment and fine of 17 5 minimum wages. 
3 Art. 395- 6 months to I year imprisonment and fine of3 to 5 minimum salaries from date of infraction; Art. 396- 2 to 5 years of 
imprisonment and fine of 3 to I 0 minimum salaries from date of infraction; if person has authority, guardianship or trust position 
and severe injuries were incurred, maximum penalties imposed. Foreigners or nationals that commit act of negotiation, 
trafficking or have ties to trafficking or commercialization of children, maximum penalties doubled; Art. 397-Abuse of 
dependants - 2 to five years imprisonment and fine of I to 5 minimum salaries; in all cases counseling required; Art. 398- Non 
supervision by Adults - 2 to 6 months imprisonment, counseling and social assistance referral required; Art. 399- Non 
communication -6 months to 2 years imprisonment and loss of position; Art. 400- Mistreatment and Others - 6 months to 2 years 
imprisonment and loss of position; Art. 401- Non execution of parole- 6 months to 2 years imprisonment; Art. 402- Failure to 
observe stipulated period - 6 months to 2 years imprisonment and loss of position; Art. 403- Penalty for abduction - 2 to 6 years 
imprisonment and fine of 3 to I 0 minimum salaries from date of infraction. 
4 Art. 404- Recovery of minors and adolescents due to ransom payment- 3 to 10 years imprisonment and fine of IO to 30 
minimum salaries from date of infraction; Art. 405-Withholding and Illicit Transportation (by responsible adult) - 2 months to I 
year imprisonment and fine of I to 10 minimum salaries from date of infraction; if repeat, I to 2 years imprisonment and fine I 0 
minimum salaries from date of infraction; Art. 406-Illicit transportation of children and adolescent to foreign country - 4 to 6 
years imprisonment and fine of I 0 to 30 minimum salaries from date of infraction; Art. 41I-To Film, publish, and photograph - 2 
to 4 years imprisonment and fine of I 0 minimum salaries from date of infraction. 
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• Article 334 of the Criminal Code prohibits any action towards the keeping or hiring of a 
person for carrying out acts of prostitution, and receiving benefits for acting as an 
intermediary between persons engaged in prostitution. Penalties for violation of this 
article could be increased in situations where evidence of threats, violence, abuse of 
authority and extortion can be shown, as well as if the crime is committed against a 
minor. Those who infringe this article could face penalties of six months to three years of 
imprisonment, and under aggravating circumstances from two to ten years. 


• Law 53-07 (Technology Crime Law), criminalizing the electronic distribution of child 
pornography, and prescribing penalties of two to four years imprisonment for the 
purchase or possession of child pornography. 


Minimum age for military recruitment and/or involvement in armed conflict 
• Law of the Armed Forces 873, Article 31(b) establishes that the minimum voluntary and 


compulsory recruitment age for military service is 16 years, and recruits must have 
completed their education. 


Other relevant local legislation 
• Law No. 88-03, regulating the operation of shelters for social assistance (Casas de 


Acogidas o Refugios). 


• Resolution 3 7-05 (Provincial, Municipal and State Committees for Eradication of Child 
Labor); Resolution 30-93 (work by children under 14 years old and with no schooling); 
Resolution 52-04 (dangerous and other unsuitable work for persons under age 18); 
Resolution 29-93 (light work); Resolution 31-93 (night work for minors in concerts and 
theatrical productions). 


• Supreme Court Resolutions on testimony of underage victims or witnesses with regard to 
international abduction of children. 


List of Ratifications of International Labor Conventions 
• Hours of Work (Industry) ILO Convention, 1919, No. 1 (ratified February 4, 1933) 


• Equality of Treatment (Accident Compensation) ILO Convention, 1925, No. 19 (ratified 
December 5, 1956) 


5 Art. 407- Owner and director of mass media- 1 month to 1 year imprisonment and fine of 10 to 30 minimum salaries from date 
of infraction; Art. 408 - Penalty for the use of children and adolescents or images - 1 to 5 years imprisonment and fine of 3 to 10 
minimum salaries from date of infraction. 
6 Art. 409-Commercial exploitation of children- 20 to 30 years imprisonment and fine of 100 to 150 minimum salaries from date 
of infraction; intent to commit penalized the same; Art. 410- Sexual exploitation of children - 3 to 10 years imprisonment and 
fine of 10 to 30 minimum salaries from date of infraction. 
7 Art. 414- Unauthorized lodging of a minor- 1 to 3 years imprisonment and fine of 30 to 50 minimum salaries from date of 
infraction; if repeat, juvenile judge closes establishment for 15 days; Art. 415- Allowing children in billiard halls- 1 to 2 months 
imprisonment and fine of 1 to 3 minimum salaries from date of infraction. 
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• Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928, No. 26 (ratified December 5, 
1956) 


• Forced Labor Convention, 1930, No. 29 (ratified December 5, 1956) 


• Underground Work (Women) Convention, 1935, No. 45 (ratified August 12, 1957) 


• Holidays with Pay Convention, 1936, No. 52 (ratified December 5, 1956) 


• Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946, No. 77 (ratified 
June 19, 1973) 


• Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946, No. 79 
(ratified September 22, 1953) 


• Final Articles Revision Convention, 1946, No. 80 (ratified August 29, 1947) 


• Labor Inspection Convention, 1947, No. 81 (ratified September 22, 1953) 


• Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948, 
No. 87, (ratified December 5, 1956) 


• Employment Service Convention, 1948, No. 88 (ratified September 22, 1953) 


• Night Work of Young Persons (Industry) Convention (revised), 1948, No. 90, (ratified 
August 12, 1957) 


• Protection of Wages Convention, 1949, No. 95, (ratified June 19, 1973) 


• Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949, No. 98 (ratified 
September 22, 1953) 


• Equal Remuneration Convention, 1951, No. 100, (ratified September 22, 1953) 


• Abolition ofPenal Sanctions (Indigenous Workers) Convention, 1955, No. 104, (ratified 
October 02, 1958) 


• Abolition of Forced Labor Convention, 1957, No. 105, (ratified June 23, 1958) 


• Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957, No. 106, (ratified June 23, 
1958) 


• Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957, No. 107 (ratified June 23, 1958) 
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• Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, No. 111 (ratified July 
13, 1964) 


• Guarding ofMachinery Convention, 1963, No. 119 (ratified March 9, 1965) 


• Employment Policy Convention, 1964, No. 122 (ratified March 29, 2001) 


• Minimum Age Convention, 1973,No. 138, Minimum age specified: 14 years (ratified 
June 15, 1999) 


• Tripartite Consultation (International Labor Standards) Convention, 1976, No. 144 
(ratified June 15, 1999) 


• Labor Administration Convention, 1978, No. 150 (ratified June 15, 1999) 


• Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983, 
No. 159 (ratified June 20, 1994) 


• Safety and Health in Construction Convention, 1988, No. 167, (ratified June 4, 1998) 


• Chemicals Convention, 1990, No. 170 (ratified January 3, 2006) 


• Night Work Convention, 1990, No. 171 (ratified March 3, 1993) 


• Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991, No. 172 (ratified June 
4, 1998) 


• Worst Forms of Child Labor ILO Convention, 1999, No. 182 (ratified November 15, 
2000) 


• Pending ratification of ILO Convention for the Protection of Domestic Workers. This 
would provide tools to broaden the protection afforded under the law to domestic 
workers. The proposal is currently in Congress for consideration. 


Other relevant International agreements subscribed by the Dominican Republic 
• Hague Convention No. 28 on the Civil Aspects of International Child Abduction (ratified 


August 11, 2004). 


• Rome Statute of the International Criminal Court (ratified May 12, 2005). 


• UN Convention Against Transnational Organized Crime (ratified October 26, 2006). 


• Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, 
Child Prostitution and Child Pornography (ratified December 6, 2006). 
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• Hague Convention No. 33 on Protection of Children and Co-operation in Respect of 
Inter-Country Adoption (Ratified November 22, 2006). 


• Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime (ratified February 05, 2008) - Palermo Protocol. 


III. GOVERNMENT TASK FORCES ON COMMISSION ON CHILD LABOR 


Has the government established any task forces or commissions to coordinate government efforts 
on issues of worst forms of child labor overall? Has the government established any such bodies 
to focus on a particular worst form of child labor, such as child trafficking or begging? If any of 
those bodies exist, please describe their composition and any activities undertaken in 2010. 


National Steering Committee to Eradicate Child Labor (NSCECL) 
The Committee was established in March 24, 1997, under decree 144-97. The NSCECL analyzes 
the child labor situation nationally and elaborates concrete plans against child labor within the 
framework ofthe agreement subscribed on January 16, 1997 by the Director General ofthe ILO 
and the Minister of Labor of the Dominican Republic. 


The NSCECL is presided by the Ministry of Labor and the National Council for Children and 
Adolescents (CONAN!) and is composed by the Ministry of Education, Social Policies 
Coordination Bureau, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Sports, Ministry 
of Women, Ministry of Youth, Pastoral Juvenil in representation of the Civil Society, Office of 
the First Lady, the Family Institute, and Dev-Tech Systems. 


During the reporting period, the NSCECL met six (6) times and its Technical Advisory 
Committee convened 12 times to coordinate and discuss the different initiatives undergone in 
2011. 


Inter-Institutional Collllllission against Child Abuse and Commercial Sexual Exploitation 
Established in 2001, under the authority of CONANI, co-chaired by the Ministry of Labor and 
composed by the Family Institute, Judiciary Branch, Attorney General's Office, Ministry of 
Tourism, Ministry of Education, Ministry of Health, Association of Hotels and Restaurants, 
Coalition ofNGOs for Childhood, Ministry of Foreign Relations, National Police (NP), Tourism 
Police (POLITUR), Grupo Mais-ECPAT, Proyecto Educativo Caminante, National Directorate 
of Shelters and Residences for Citizen Reeducation, and UNICEF and ILO as advisory 
organisms. 


The Action Plan to Eradicate Child Abuse and Commercial Sexual Exploitation (Plan de Acci6n 
de la Republica Dominicana Para Erradicar el Abuso y Ia Explotaci6n Sexual Comercial de 
NiFios, NiFias y Adolescentes 2009-2014) was elaborated within the framework of the 
Commission, with the help of several NGOs and the technical advice of international organisms. 


The Commission met four (4) times in 2011, while its Technical Advisory Committee held 12 
meetings. 
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Roundtable for the Coordination of the International Cooperation for Children and Adolescents 
This new initiative, launched by CONANI along with the Ministry of Economy on November 
2011, helps Dominican authorities to coordinate better access to bilateral and multilateral 
international cooperation. The main actions under its purview are: the coordination of 
international cooperation for Children and Adolescents, the avoidance of duplicate efforts, the 
promotion of greater integration of all actors in the national system and the development of work 
groups by subject area. The Roundtable is expected to meet every two months and UNICEF 
participates in this initiative as an international cooperation facilitator. 


IV. INSTITUTIONS AND MECHANISMS FOR ENFORCEMENT OF LABOR LAWS 
REGARDING CHILD LABOR AND HAZARDOUS CHILD LABOR 


What agency or agencies was/were responsible for enforcement of law relating to hazardous 
child labor? 


Several agencies within the government are in charge of overseeing and implementing 
regulations to prevent the exposure of children to child labor and its worst forms. Given the 
relevance of the efforts to eliminate child labor within the NSD and various action plans, relevant 
policies cut across many different agencies and institutions and coordination takes place through 
the various taskforces and committees detailed above. We highlight here the most relevant 
efforts carried out during 2011: 


• Ministry of Labor 
• National Council for the Children and Adolescents (CON ANI) 
• Ministry ofEducation 
• Judicial System 
• National Police 


Ministry of Labor 
The Child Labor Unit (CLU) of the Ministry of Labor has undertaken a wide range of activities 
for the prevention and eradication of child labor throughout the country. The actions set in 
motion by the Ministry are in harmony with the Roadmap for Achieving the Elimination of Child 
Labor Worst Forms by 2016 and Total Eradication of Child Labor in 2020. The Ministry 
highlighted the following actions during the reporting period: 


• In accordance with the 2011 Global Campaign against the Worst Form of Child Labor, 
during the month of June, the Ministry launched an awareness campaign with the slogan 
"Attention, Children on Hazardous Work" (Atenci6n, Nifios en Trabajo Peligroso). 
During the same month, under the auspices of the Solidarity Program, the Ministry 
introduced a campaign on child labor to beneficiaries and Solidaridad's cardholders. 


• Awareness materials and flyers on child labor were distributed through Local Labor 
Offices located across the country. The campaign focused especially in farming, domestic 
work, sexual and commercial exploitation (see annex 06). 
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• On June 12, 2011, the Ministry of Labor jointly with the Ministry of Agriculture ratified 
their commitment to prevent and eliminate child labor. Officials from the Ministry of 
Agriculture have the duty to report to labor authorities any information or suspicion of 
children in employment in the farming sector. 


• Inauguration of six classrooms to give children the opportunity to do homework after 
class, giving priority to schooling and preventing these children from the worst form of 
child labor. The construction of the classrooms was sponsored by the banana sector, as 
part of the agreements made between business associations and the Government within 
the Roadmap implementation. 


• On November 2011, the Ministry, Presiding over the NSCECL, presented the results of 
the specialized module on child labor which had been included in ENOHOGAR 2009-
2010. 


• Implementation of six different agendas at the Local Steering Committees Against Child 
Labor, for the enforcement of the Roadmap commitments. 


• In 2011, forty (40) Local Labor Offices received a total of 467,767 workers requesting 
orientation of their labor right. There were no complaints or evidence of child labor in 
these exchanges. 


• The Ministry invested 9% of its budget on the prevention and prosecution of child labor. 
The Ministry's budget is RD $1,689,560,021 from which RD $145,400,196 were 
allocated for child labor efforts. 


• The Ministry of Labor has established 43 Local Committees Against Child Labor (CDL) 
within local offices. CDLs are in charge of overseeing child labor legislation to raise 
awareness, promote inspections and reduce child labor. In this reporting period, the 
Ministry formed Local Steering Committees to Combat Child Labor at the Municipality 
of Santo Domingo Oeste (May 4, 2011), Las Terrenas and Samana Provinces (May 6, 
2011), Hermanas Mirabal Province (July 15, 2011), Azua Province (October 28, 2011) 
and the City of Veron I Bavaro (November 24-25, 2011). 


• The Ministry of Labor, through the Dominican Labor Market Observatory (OMLAB) and 
with the support of the Network of Labor Observatories of Central America and the 
Dominican Republic and the Spanish Cooperation Agency, published in early 2012 the 
study "Haitian labor migration in the Dominican labor market". The study, which charts 
the dynamic of migration flows of workers entering the Dominican Republic to work in 
the construction and banana sectors, their profiles, and conditions in which they carry out 
their work, did not document any findings of forced labor practices and worst forms of 
child labor. It also reaffirmed the parity between migrant and Dominican workers in the 
rights afforded by the Dominican Labor Code8


• 


8 http://www.youblisher.com/p/238831-Inmigrantes-haitianos-y-mercado-laboral/ 
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• The Ministry of Labor, with support from the International Labor Organization's Plan for 
the Elimination of Child Labor, is currently carrying out along with the Latin American 
Social Sciences (FLACSO) a baseline study on the situation of children and adolescents 
victims of trafficking and child labor in the province of San Juan de la Maguana. 


With regard to inspections and the prevention of the employment of children, the Ministry 
reported: 


• The Ministry has 207 trained inspectors, selected through a competitive process. Labor 
Code, Article 433, states that inspectors have to verify that employers faithfully comply 
with labor laws, including those provisions regarding child labor and hazardous work. In 
2011, the Ministry performed 72,488 inspections. 


• Labor inspectors conducted inspections on a regular basis to monitor the implementation 
of labor laws, with particular attention to the rules and conditions that need to be 
observed by employers and businesses. In addition to the regular inspections, last year the 
Ministry conducted special investigations on child labor in the provinces of Duarte, Santo 
Domingo, Hermanas Mirabal and Maria Trinidad Sanchez. 


• During the months of May and June 2011, inspectors of frontier municipalities 
participated in special trainings workshops that addressed the worst forms of child labor 
and issues related to migrant workers. These trainings were under the coordination of 
ILO and IOM. 


• Beyond the Ministry's responsibility to apply penalties against employers when children 
are found in a work site, specialized CLU staff proceeds with a psychological and/or 
physiological evaluation of minors in coordination with CONAN!. For the purpose of 
monitoring and support, the inspection procedure identifies the parents or guardians of 
the minors and provides parental counseling about the risks to the minors. 


• In the event that family members cannot be found or if the parents are the ones forcing 
the minor to perform hazardous work, disregarding the optimal conditions for the 
development of the child, there are procedures in place to allow the referral of children 
to CONANI's shelters. 


• The inspection guidelines of the Ministry of Labor clearly and separately state the 
procedure to investigate violations related to the employment of minors (Bloque 9: 
Trabajo de los menores de edad). The guidelines are a compilation of protocols for 
inspectors during the course of any investigation, and include information about the 
duties of the employer. The protocols are designed to help labor inspectors carry out 
complete certifications that employees' rights are not violated, that the work is being 
performed in a safe and healthy environment, and in accordance to national and 
international labor standards (sec annex 07). In situations were minors are found in work 
sites, inspectors have the duty to verify seven different aspects: 
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Inspectors ' protocol of verification (Block 9: employment of minors) 


Code Aspects to verify Legal framework 


I There is no employment of minors under 14 years, a) Labor Code Art. 245, b) Law No. 136-03 Art. 
unless the exceptions prescribed by law apply 40, b) ILO Conventions No.5, 7, 10 and 138. 


2 There is no employment of children over 14 years a) Labor Code Arts. 17 and 248, b) Health 
and under 16 years old without Ministry's Law No. 42-2001, Arts. 52 and 56, c) Labor Rule 
authorization. No. 258-93, d)Resolution 30-93, e) ILO 


Convention No.77 


3 Minors between 14 and 16 years old are not allowed a) Labor Code Arts. 246, 247 and 250, b) ILO 
to work more than six hours per week, neither to Conventions No. 79 and 90. 
work between 6:00p.m. and 6:00a.m. Unless under 
the exceptions established by law. 


4 Wages paid to workers between 14 and 16 years are a) Labor Code Principle VII and Art. 244, b) Law 
not equal to older workers who perform equal work. No, 136-03. 


5 Any work performed by minors under 18 years is not a) Labor Code Arts. 244 and 251, b) ILO 
dangerous or unhealthy. Convention No. 182 and 138, c) Resolution 52-04 


(dangerous and other unsuitable work for persons 
under age 18). 


6 Children are not employed in business such as 
distribution of goods, merchandises, newsletters, a) Labor Code Art. 249, b) ILO Convention No. 
lottery tickets, newspapers, brochures, or any other 138. 
work that involves street vendors, peddlers and 
hawkers without previous authorization of the 
Ministry Labor. 


7 The work does not preclude children from their a) Labor Code Principle XI and Art. 254, b) 
mandatory schooling Resolutions 30/93 and 31/93, c) ILO Convention 


No. 10 and 138 
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• During this reporting period, the Ministry imposed 141 sanctions and removed an equal 
number of children from work sites. The chart below shows the significant increase of 
inspections by the Ministry of Labor in the reporting period 2011-2012. These 
inspections demonstrate the commitment of the Ministry of Labor to withdraw the 
highest possible number of children from the worst forms of labor. 


CHILDREN FOUND AND WITHDRAWN FROM WORK SITES 
2005-2011 


LABOR OFFICES & 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-AGENCIES 


2012* 


Azua 5 85 0 37 0 - 32 


Barahona 0 I 0 0 - - -
Bonao 46 4 2 0 3 - -
Constanza 14 68 6 0 0 - -
Cotui 4 0 4 0 3 - -
Distrito Nacional 0 4 I I I - 28 


Duarte 32 0 0 0 0 - 1 


El Seibo - 9 - - - - -
Espaillat I - - - - - -
Raina - 3 - - I - -
Jarabacoa 10 2 2 9 I I -
LaRomana - 3 5 - - - . 
La Vega 5 1 - . . I 28 


Las Matas de Farfan - - I . 1 - . 
Las Terrenas I - - - - - -
Maria Trinidad Sanchez II 12 2 1 - - 50 


Pedernales I . - - - - -
Peravia I . I I . . -
Puerto Plata . . 2 . . . . 
Salcedo 20 ~- - . - - -
San Crist6bal 5 3 . - - . -
San Jose de Ocoa 5 I 2 6 - - -
San Juan de La Maguana - I - - . - -
Santiago I 8 - . I - -
Santiago Rodrfguez - 9 1 4 I I -
Samana - - . - - - 2 


Villa Altagracia - I - 1 - - -


TOTAL 162 215 29 60 12 3 141 


1 ne a.ata ror me y ear :tu l:t mcruaes me mont11s ot-January anat·ebruary. 
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Information on labor inspections by economic sector 
• Ministry of Labor policy on inspections was modified to include a higher number of 


investigations into bakeries, bars, liquor stores, dumping sites and the construction sector. 
Some of these sectors were not subject to systematic inspection in the past. Both the 
Directorate of Labor Inspection and the Department of Occupational Safety and Health 
have received technical and field support from the CLU. 


• On January 12, 2012, during the tomato crop season, the Ministry of Labor initiated 
various inspections in the Azua province. Under these investigations eleven (11) minors 
were found and immediately removed from the farms. The relevant tomato producers 
were charged for violating ILO Convention 138, Resolution 52-2004. In this particular 
case producers were also sanctioned for not complying with provisions included in loan 
agreements with the Dominican Agricultural Bank. The agreements have a clause 
prohibiting the use of child labor, and contemplate the early termination of the loan in 
case of its violation. 


• On February 10, 2012, the Ministry carried out another inspection to prevent and 
eradicate child labor in the tomato fields of the Azua province. Inspectors removed six 
(6) children from the plantations and pressed charges against producers. 


• On January 16-18, 2012, the Ministry carried out an inspection operation in the rice
growing province of Maria Trinidad Sanchez. Inspectors found forty three (43) minors in 
hazardous work conditions and the children were immediately removed from the rice 
plantations. The children's parents received counseling with regard to educational 
programs in conjunction with Government institutions and local NGOs. Rice growers 
were charged with multiple counts. A meeting is forthcoming between the rice growers 
association and the Ministry of Labor to reinforce child labor awareness and prevention. 


• On February 2012, the CLU found at least nine (9) children working in hazardous 
conditions at the Duquesa landfill site. Severe sanctions were imposed on Duquesa, 
which is a Consortium dedicated to waste processing in the province of Santo Domingo 
Norte. Although the minors were not hired by or worked for the company, the Ministry 
pressed charges and found the Consortium liable because they allowed the entry of the 
minors to the dumping site. The infractions constituted violations to the Worst Forms of 
Child Labor ILO Convention No. 182, regarding hazardous environment and Resolution 
52-2004 of the Ministry of Labor, concerning dangerous or unhealthy work sites for 
minors. The CLU proceeded to contact the parents of the children, aged between 8 and 
14, and referred them to the CONANI's children protection program. 


• In March 2012, the CLU withdrew a total 68 children from the worst forms of child labor 
in the Rafey landfill site and the Hospedaje Yaque market in the La Joyaneighborhood of 
Santiago. The children were between the ages of eight (8) and 14 and worked up to 10 
hours per day. The children are being interviewed and their cases will be referred to the 
relevant agencies to ensure their reincorporation into the education system. 
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• In the first months of 2012, CLU and labor inspectors have conducted a series of 
investigations in the construction sector. These inspections have taken place on Tuesday, 
Wednesday and Thursday of each week in the National District. Thus far they have 
detected two (2) adolescents below the accepted age for involvement in such work. The 
minors were removed immediately and the construction company was charged with 
violations of ILO Convention No. 138, Code of Minors, and Resolution 52-2004 
(hazardous and unhealthy work for minors under 18 years old). 


National Council for Children and Adolescents (CONAN!) 
Since the introduction of Law 136-03 or the Code for the System of Protection of the 
Fundamental Rights of Children and Adolescents in 2003 (Code of Minors), the Dominican 
Republic's legal framework has been enhanced to meet the standards of International Covenants 
for the protection of children's rights. CONAN!, as the designated coordinating authority for the 
national protection of children and adolescents, has reported several actions for the prevention of 
child labor and the eradication of its worst forms. The most relevant actions carried out during 
2011 are: 


• CONAN! has eight (8) shelters known as "Hogares de Paso" for children in danger of 
physical abuse, labor or sexual exploitation. In 2011, the Hogares de Paso 
accommodated more than 40 children of Haitian nationality who had been victims of 
trafficking. Of these, 34 children received treatment in the facilities of Jarabacoa, along 
with their mothers. In situations where children were re-united with their parents in Haiti, 
the Dominican Government worked with Haitian authorities to reunite the children and 
their parents, with DNA tests to confirm the filial relationship. Additionally, 14 babies 
received social and medical attention. 


• CONAN! and IOM launched a training program for Child Protection Officers, with an 
investment of RD$1,710,000. Also, in a joint effort with UNICEF, CONAN! developed 
the Project to Strengthen Mechanisms of Protection for Children and Adolescents in 
Situations of Social Vulnerability, with an investment ofRD$1,247,361. 


• CONANI's 2010 Protocol of Action to Protect Vulnerable Haitian Children as a 
Consequence of the Earthquake helped protect Haitian children receiving humanitarian 
assistance in the Dominican Republic, guaranteeing that the victims of the earthquake 
received treatment adequate to their needs. The chart bellow shows CONANI's 2011 data 
on children benefited by the Protocol: 


Protocol of Action to Protect Vulnerable Haitian Children 
Sex Total 45 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 13-18 


days -1 Years Years Years Years Years Years Years 
year 


Male 225 7 8 12 14 8 11 16 63 
Female 182 17 5 4 9 12 6 16 50 
Total 407 24 13 16 23 20 17 32 103 
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• CON ANI spearheaded the development of the Devlnfo database to monitor the situation 
of Haitian children displaced by the earthquake in Dominican territory. Dubbed "Sistema 
de Informacion de Protecci6n de Ia Nifiez Haitiana" or SIPRONHAI, the database 
provides a method of systematizing data on displaced Haitian children, thereby allowing 
the Government to monitor and follow up with their needs. SIPRONHAI contains 
quantitative and qualitative data on indicators categorized under four broad sectors: 1) 
Legislation and public policy - for example, the existence of institutional guidelines for 


the care of children displaced by the earthquake, 2) Local institutional capacity to attend 
displaced children - for example, the number of shelters to house young Haitians, 3) 
Beneficiaries and type of attention provided - for example, the number of children and 
adolescents returned to Haiti, and 4) Socialization and awareness - for example, the 
number of campaigns aimed at raising awareness among the local Dominican population 
of the need to protect children displaced by the earthquake9


. 


• CON ANI also operates on the DevlnfoLAC ESC database. This network of indicators for 
Latin America and de Caribbean allows countries to monitor the international 
commitments assumed with regards to the commercial sexual exploitation of children and 
adolescents. CONAN! has trained 111 specialists throughout regional and municipal 
offices and Hogares de Paso. 


• In August 2011, in coordination with the UNICEF-Dominican Republic and UNICEF
Haiti, CONAN! announced the launch of a study on migratory flows of children and 
adolescents between DR and Haiti. The study will portray GODR policy on migration 
flows between the two countries, along with empirical analysis, recollection of data and 
field studies. The objective is to investigate irregular migratory flows of Haitian children 
and to study the mechanism in place by the GODR for their protect~on. 


• A high-level meeting between CONANI's Executive President and the Director of Haiti's 
Social Well-Being and Research Institute (IBERS by its French acronym) took place in 
September 2011. CONANI's Executive President, Kirsys Fernandez, and IBERS' 
Director, Jeanne Bernard, met to improve collaboration between the two institutions. 
During the meeting, both representatives agreed that poverty, inequality of income, social 
alienation and domestic violence, have a direct impact on children, placing them under 
risk of economic and sexual exploitation, HIV, smuggling, among other threats. 


CON ANI and IBERS made commitments to: 1) coordinate and develop actions between 
the two institutions in order to prevent and protect children from Haiti and the Dominican 
Republic, 2) Trainings of IBERS' officials by CON ANI's officials on matters of children 
protection services and shelters, and 3) meetings between community organizations, 
civilian and military authorities located on the three points of transit on the DR-Haiti 
border. 


• CONAN! officials, in consonance with national policy also followed by law enforcement 
and other prevention officials, do not make distinctions in the application of the relevant 


9 http://www .devinfo.org/devinfo _in_ action/assist_ displaced_ children_ dominican _republic.html 
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legislation or in the provision of assistance or care to victims. The assistance provided to 
Haitian children, mostly victims of trafficking, is evidence of the equal treatment under 
the law for foreign and national children. 


• CONAN! regularly works with international agencies, including IOM, the UN High 
Commission for Refugees, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), and 
Homeland Security Investigations (HSI). 


• Despite budgetary pressures due to the global economic crisis, the Dominican Republic 
increased the budget allocated to child protection. In 2011, CONAN! received a budget 
increase of 5.4%, with an allocation of RD $777,294,886 in comparison with RD $ 
737,294,886 in 2010. 


Ministry of Education 
In 2011, the Dominican Republic increased its expenditure on education by 41%. The total 
appropriated budget for the Ministry of Education was RD$58.6 billion with respect to the 
RD$41.5 billion allocated in 2010. Policies implemented by the Ministry with a direct impact on 
child labor include: 


• During 2011, the Ministry launched an extended-hour plan in 21 schools to provide for a 
better application of the curricula. The new schedule for these schools is currently from 
8am to 4pm and it benefiting 8,629 students. This pilot program is expected to be 
implemented in hundreds of other schools during 2012. 


• As a result of several workshops with suppliers aimed at improving the quality and 
variety of the meals included in the School Food Program, the Ministry decided to 
implement a meal supervision and quality assurance system. It also added cookies and 
cakes to the menu provided. The School Food Program currently benefits 1.5 million 
students every day throughout 5,025 public schools. 


• Two vaccination campaigns that benefited 1.5 million students and school administrative 
staff. Over 115,300 iron and folic acid tablets were provided to 23,600 students. 


• While the Ministry built 6,644 classrooms and renovated 7,511 in the last seven years, it 
is expected that only in 2012, 2,595 classrooms will be built and 869 will be renovated, 
with a total investment of RD$9 billion. To meet this goal, 58 schools were already 
inaugurated in January 2012. These institutions will have the capacity to accommodate 
50,000 students. The Ministry also inaugurated 53 schools in the last 6 months of2011. 


• Access to the public school system is guaranteed to every person in the Dominican 
Republic, regardless of nationality, ethnicity or age. It is of paramount importance to note 
that an identity documents (i.e. birth certificate) of any nationality (not only Dominican) 
is a prerequisite exclusively for obtaining a high school diploma. The GODR 
acknowledges serious challenges in ensuring universal access to identity documentation 
for its citizens and the Ministry of Education has thus been working with educational 
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centers to make sure that high school students receive assistance to obtain a birth 
certificates before they reach the end of their schooling. 


Judicial System 
The Dominican Republic has implemented maJor reforms to improve the effectiveness, 
transparency and efficiency of the judiciary. In 2012, the National Judiciary Council, after 
several public hearings, appointed new judges to the Supreme Court, including Honorable Judges 
to the Labor Court Chamber of the Supreme Court. Appointments of judges by the National 
Judicial Council allow for more freedom for the courts from political pressures and reaffirms the 
standing of the judiciary as a strong and equal branch in Government. In 2011-2012, the 
judiciary launched special trainings and workshops for its members to promote a better 
understanding of commercial, labor and sexual exploitation of children. Among the actions and 
trainings we can cite the following: 


• With the support of UNICEF, IOM, and the National Judiciary School, the Attorney 
General's Office published a document entitled "Sensibilizaci6n sabre Trata de 
Personas" (Trafficking Awareness) aimed at judicial officials, including judges and 
prosecutors, enabling them to detect and investigate trafficking cases (see annex 08). 


• In coordination with the National Judicial School and IOM, Prosecutor Jonathan Bar6 
and other consultants conducted an investigation on the Justice Department and the 
criminal prosecution of trafficking in persons in the Dominican Republic, in order to 
collect empirical data and to determine the challenges that Dominican prosecutors face 
for successfully investigating and prosecuting trafficking cases. A final draft of this 
document has been completed and it is pending publication. 


• On international collaboration, members of the judiciary participated in the program: 
"Strengthening of Capacities of the Security Forces, Migration Officials, Public 
Prosecutors and Judges in Central America in order to Prevent and to Fight Trafficking in 
Persons, especially Women and Children" (June, 14-15, 2011). In coordination with the 
Ministry of Health and the Human Trafficking Unit of the OAS, forty five ( 45) 
Dominican officials, including judges and prosecutors, were trained with the objective of 
reinforcing the understanding and application of the Trafficking Persons Law, as well to 
prevent sexual and commercial exploitation of children and women. This program is also 
aimed at increasing the exchange of knowledge and information on Trafficking in 
Persons between Government institutions and other Central American countries. The 
program was sponsored by the Canadian International Development Agency. 


• On September 6th, 2011, in coordination with UNICEF and IOM, representatives of the 
State Attorney's Office, the National Judiciary School, judges from Haiti and Haiti's 
Children Protection Bureau participated in a workshop on Trafficking in Persons, where 
they discussed the issue of Trafficking in Persons in accordance to the national legislation 
and international agreements. More than 35 participants received training from the 
Honorable Gloria Guzman Duque, Judge of the Criminal Court of the International Labor 
Organization (ILO), Honorable Juan Anibal Rodriguez, President Judge of the Court of 
Children and Adolescents, District of Santiago, and Mr. Manuel Acosta, Assistant 
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District Attorney, National District Court. According to a statement by the Director of the 
Judiciary National School (JNS), this training was a joint effort to enhance the country's 
capability on the matter, and the JNS will continue the seminars and workshops for the 
specialization of judges, public prosecutors and state attorneys on trafficking in persons. 


With regard to transparency and efficiency in tribunals, the Sufreme Court publishes all 
statistics on cases submitted to courts and judgments awarded 1 


. For the reporting period 
of January-June 2011, under the jurisdiction of the labor courts, 6,483 cases where 
submitted to First Instance Tribunals, and 5,988 received judgments on issues related to 
labor rights and violations to the Labor Code. Also, the Labor Court of Appeals saw 
1,477 cases, issuing sentences on 726. Overall, more than 84% of cases submitted to the 
Dominican labor tribunals received final judgments (see annex 09). 


The Children and Adolescents Court of Appeals (criminal jurisdiction), received 146 
cases and issued 123 judgments. Within its civil jurisdiction, 158 cases were reviewed, 
with 124 sentences issued. Therefore, 86% of the cases presented to the Courts of 
Children and Adolescents received final ruling in accordance to Law 136-03 and other 
laws that protect children rights (see annex 10). 


These statistics are evidence that in both the Labor or Children and Adolescents Courts, 
cases are reviewed by our judges, in observance of their commitment to preserve and 
maintain the rule of law, but also in a timely and transparent manner. Despite the 
developmental challenges faced by the Dominican Republic the country is committed to 
the consolidation of a justice system which guarantees the protection of rights regardless 
of race, nationality or age. 


National Police 
During 2011, the National Police continued its program of specialized trainings and launched 
multiple investigations in areas of sexual and commercial exploitation: 


• DICRIM11 and POLITUR12
, agencies within the NP, are trained to identify children at 


risk and to take the necessary steps to relocate them into CONANI's temporary safe 
houses or NGO shelters. The relocation of minors is done in accordance with Article 10 
of the Law 13 7-03, that establishes the referral process in cases of smuggling and trafficking in 
persons. 


• Fourteen (14) workshops were carried out for training on prevention and attention to 
Human Trafficking. The workshops·, entitled "The Fight Against Human Trafficking: 
Basic Tools" were designed for POLITUR officials. The training program was created in 
coordination with the Ministry of Foreign Relations and the International Organization 
for Migration (IOM). In 2011, as a result of these workshops, 467 POLITUR officers 


10 http ://www.suprema.gov .do!Publicaciones/estadisticas judiciales/enero _ diciembre _ 20 ll.aspx 
1 1 Migration Control and Trafficking Investigations Department of the National Police (Departamento Control Migratorio e 
Investigaciones sobre Trata y Trafico de Personas-DICRIM). 
12 Tourism Police (Policia de Turismo- POLITUR) 
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were trained, providing them with better understanding of the issue to improve their 
work. 


• As part of the Regional Sub-commission against Trafficking in Persons, DICRIM shares 
information with its counterparts from Mexico and Central America. For the Sub
commission's reporting period, May-June 2011, the Dominican Republic reported 25 
arrests for charges of Trafficking (see annex 11). 


• The Director of DICRIM, Colonel David Rodriguez, reported that in 2011, as result of 
their investigations against violators of the Law 137-03, more than 40 arrest warrants 
were issued. In cases of trafficking and smuggling, DICRIM refers the victims to the 
IOM, where they obtain appropriate attention and care, including provisional shelter and 
psychological assistance. 


V. PROSECUTION AND OTHER LAW ENFORCEMENT EFFORTS 


Throughout 2011, the GODR undertook serious law enforcement actions on child forced labor 
and trafficking, commercial sexual exploitation and use of children in illicit activities, in addition 
to prosecutions initiated by the Ministry of Labor. While Dominican courts routinely issue 
convictions in cases of abuse of minors under long standing legislation, the relatively recent Law 
13 7-03 has resulted in a steady increase in the prosecution convictions under statutes for sexual 
commercial exploitation and trafficking of children. Following is a description of active and 
completed prosecutions of these crimes relevant to the reporting period: 


Mercedes Rodriguez vs. Pedro Miguel Herrera 
Location: Santiago 
Status: 10 year sentence dictated against accused on February 6th, 2012 


• Upon being rescued from the streets of Santiago Mercedes Rodriguez' underage daughter 
was placed at a CONAN! shelter where she received psychological treatment and a health 
exam found that she had acquired sexually transmitted infections. Her case was referred 
to the NGOs Acci6n Callejera and Nucleo de Apoyo ala Mujer which gathered enough 
information to contact the District Attorney. The prosecutor's investigation determined 
that Mr. Pedro Miguel Herrera was using the minor for prostitution in the streets of 
Santiago and demanding between RD$200 to RD$400 for her services. The investigation 
also found that Mr. Herrera was physically abusing the minor when she did not earn 
enough money or whenever she refused to prostitute herself. The minor also declared that 
the accused sexually abused her several times, in parallel with other allegations that he 
had previously sexually abused other underage girls in his neighborhood. 


On February 6th, 2012, Judge Herminia Rodriguez Paulino ruled that the evidence was 
valid and imposed a ten (1 0) year sentence on Mr. Herrera on charges of commercial 
sexual exploitation of minors as well as psychological and sexual abuse of minors (see 
annex 12). 
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YDRG & MAPF vs. Bernardo Hurtado 
Location: Mao, Valverde 
Status: Initial court appearance resulted in bail bond. Trial pending. 


• On December 30th, 2011, Assistant District Attorney Ana Virginia Marrero obtained an 
arrest warrant against Mr. Bernardo Hurtado for allegedly recruiting, hiring and buying 
minors YDRG and MAPF to prostitute them at a local bar. Mr. Hurtado was arrested on 
January 2nd, 2012, and presented before Judge Lucia del Carmen Rodriguez the 
following day. Upon hearing the defense attorneys as well as the prosecutors, Judge 
Rodriguez acknowledged the accusation as admissible and decided to impose a 
RD$100,000 bail, periodic visits to the DA's office and a restraining order to leave the 
country in full force and effect until his case goes to trial (see annex 13). 


JR & DG vs. Maria Altagracia Gomez & Narciso Trinidad Gomez 
Location: Boca Chica, Santo Domingo 
Status: Initial court appearance resulted in preventive custody I bail bond. Trial pending. 


• In August 2011, the neighbors of the tourist region of La Caleta presented an accusation 
to the local police complaining that minors were being used for sexual services at the bar 
Rancho Mar. Upon this accusation, a coordinated operation by the local DA's office, the 
specialized trafficking unit of the national police, the Ministry of Labor, the Attorney 
General's Office and CON ANI, introduced undercover agents into the venue. Due to 
their finding of elements of commercial sexual exploitation of underage girls, a search 
and arrest warrant was issued on December 1Oth, 2011. Execution of warrant resulted in 
the identification of minors JR and DG in areas where there were also present a box of 
preservatives, used preservatives, contraceptive pills and a notebook, where said two 
minors allegedly wrote down appointments with the clients. The file specifies that even 
though the venue had the outward appearance of a bar, two rooms with beds where 
discovered. During interviews, the minors stated that Ms. Maria Altagracia Gomez would 
charge RD$200 to each client for their services. 


Upon the presentation of charges on December 13, 2011, Judge Maritza Garcia Gomez 
determined to place Ms. Gomez in preventive custody for one (1) month at the Najayo 
penitentiary until the revision of the measure or the commencement of the trial. Her son, 
Mr. Gomez, was imposed a RD$50,000 bail and periodic visits to the DA's office for a 
period of six months. 


In the case of JR & DG vs. Maria Altagracia Gomez and Narciso Trinidad Gomez, under 
the jurisdiction of the District Attorney's Office of Boca Chica, cooperation was sought 
from ICE authorities for the investigation and identification of the presumed traffickers. 
Furthermore, the Dominican authorities coordinated the protection efforts of the victims 
through psychological and health evaluations provided by one of CONANI's Hogares de 
Paso (see annex 14). 


23 







AG, VB, MGS, KMA, KAM, ATR and RR vs. Martha Hernandez 
Location: Santiago, Santiago 
Status: Initial court appearance resulted in bail bond. Trial pending. 


• In November 2011, minors AG, VB, MGS, KMA, KAM, ATR and RR accompanied by 
their parents presented an accusation before Assistant District Assistant Alba Nuiiez 
Pichardo against Ms. Martha Hernandez. The minors declared that from July to 
November 2011, Ms. Hernandez coerced them into giving her money, clothes, 
accessories, shoes and other objects, making them believe she was a witch who had the 
ability to kill their parents. Additionally, Ms. Hernandez coerced one of the minors to 
have sexual relations with her brother in exchange for RD$50,000. Upon an 
investigation, information obtained from the neighbors indicated that Ms. Hernandez took 
advantage of the minors in the community to sexually exploit them using the same 
methods used against her accusers. Hernandez was detained and brought before Judge 
Agueda Garcia Contreras on December 15th, 2011, who imposed a RD$500,000 bail, 
periodic visits to the DA's office and a restraining order to leave the country in full force 
and effect until the trial (see annex 15). 


Dominican Republic vs. Willy Jean Pie, Kadony Pie, Yunior Pie, Yimmy Yan, Guy Yan, Jean 
Batista, Wilyesco Pie, Jose Pie 
Location: Los Alcarrizos, Santo Domingo 
Status: Initial court appearance resulted in preventive custody. Trial pending. 


• In February 2011, CONAN! provided information to the District Attorney's Office that 
Haitian minors EJP, JP, DM and MP were sent to one of the institution's shelters by 
neighbors in Los Alcarrizos because they were allegedly smuggled, trafficked and 
commercially exploited by Mr. Willy Jean Pie, Mr. Kadony Pie and a person called 
"UANE" who allegedly brought them from Haiti to the Dominican Republic. The minors 
were being forced to beg for money in the streets of Santo Domingo and after 
psychological evaluations and interviews, they described how they would be abused by 
the accused ifthey did not bring a specific amount of money back every day. The 23rd of 
February, 2011, prosecutor Miriam Cordones obtained an arrest and search warrant for 
the house of these individuals where they rescued eight (8) Haitian minors who were 
there with eight (8) Haitian men. Even though the judicial record does not mention other 
minors, the information provided for the elaboration of this report by CONAN!, the DA's 
office and International Organization for Migration (IOM), specifies that a total of 40 
Haitian minors were rescued from the alleged perpetrators. 


On February 28th, 2011, Judge Gregoria Montero Rosario decided to place Willy Jean 
Pie, Kadony Pie, Yimmy Yan to preventive custody at La Victoria Penitentiary for a 
period of three (3) months. Meanwhile, Yunior Pie, Guy Yan, Jose Pie and Jean Batista 
were granted a RD$500 bail each, periodic visits to the DA's office every 15 and 30 of 
each month for a period of six (6) months and a restraining order to leave the country. 
However, on April 19th, 2011, the DA's office appealed the decision and Yunior Pie, 
Guy Yan, Jose Pie and Jean Batista were also sent to preventive custody for a period of 3 
months. The perpetrators are still in custody until a date for the trial is set. The DA has 
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informed us that she expects a trial date to be established by the end of February, 2012 
(see annex 16). 


MG and CRMN vs. Amarfis Altagracia Tavarez 
Location: Santiago, Santiago 
Status: Initial court appearance resulted in preventive custody, which was later renewed. Trial 
pending. 


• On October 30th, 2011, Prosecutor Jonelly de Jesus Valerio requested to the court 
preventive custody against Ms. Amarfis Altagracia Tavarez for being the lead perpetrator 
in a trafficking case that had been investigated for several months. According to 
Prosecutor De Jesus, 14yo CRMN was approached outside of her home in Santiago by 
Ms. Tavarez in late December 2009. She offered the minor a job serving food at her 
cafeteria in the nearby province San Cristobal, where Ms. Tavarez promised her a salary 
good enough to enable her to visit her family. CRMN decided to take on the offer, 
gathered some of her clothes, left a message to her mother, and boarded a car with Ms. 
Tavarez. They stopped within the same neighborhood and Ms. Tavarez used the same 
arguments to convince minors MG, MC and W to accompany her to San Cristobal. Upon 
arrival to their destination, the minors realized that the business was not a cafeteria, but a 
place where alcoholic beverages were being served and women were being prostituted. 
Ms. Tavarez took them to two bedrooms and locked them until she would open the door 
to let men inside. These men would pay Ms. Tavarez RD$2,500 for each minor. If any of 
them resisted engagement in any sexual encounter, Ms. Tavarez would deprive them of 
food and psychologically abuse them. After three days CRMN and the others were able 
to escape and return to Santiago. They reported the events to their parents but two of the 
families decided not to press any charges, it is presumed due to Ms. Tavarez' standing in 
the community and relative wealth. 


After two of the families pressed charges, the DA's office proceeded to investigate and 
found that Ms. Tavarez normally visits the community to recruit girls to prostitute them 
outside of Santiago. The DA's office gathered information of about 20 more minors 
being trafficked and is currently attempting to locate them. Upon the presentation of the 
evidence, Judge Jissel Naranjo Tejeda imposed preventive custody for a period of three 
months. The custody decision was revised on February 8, 2012, and was upheld until the 
trial (see annex 17). 


REV A and SRB vs. Maria Yokaira Alcantara Rosario and Elsa Bautista Martinez 
Location: National District 
Status: Two year suspended sentence for one accused. Appeal pending. 


• On June 28th, 2011, a trial was initiated against Ms. Maria Yokaira Alcantara Rosario and 
Ms. Elsa Bautista Martinez who had been in preventive custody for nine (9) months for 
allegedly offering the sexual services of minors REV A and SRB to POLITUR captain 
Noel Antonio Quiroz Pefia who was working undercover that night to detect possible 
sexual exploitation cases. Following their arrest, the DA's office accused the alleged 
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perpetrators of prostituting the minors as well as psychologically abusing them and asked 
the court for a ten (1 0) year sentence for both of the alleged perpetrators. 


The court found Ms. Alcantara guilty and imposed a two (2) year sentence to her; 
however, the court decided to suspend the remainder of the sentence given her age and 
her lack of previous record, and instead required her to participate in a technical course, 
non consumption of alcoholic beverages, restrained her from leaving the country and to 
assist to ten ( 1 0) workshops imparted by the judge. Meanwhile, Ms. Elsa Bautista was 
found not guilty of the charged filed against her. Their case is currently being appealed 
by the DA's office and a date for the hearing is yet to be determined (see annex 18). 


Ruben Diaz vs. Cristian Modesto Diaz, Eddy Rafael Matos and Scarlet Rashell Casilla 
Location: Bani, Peravia 
Status: Two accused sentenced to two years imprisonment. One accused sentenced to one year 
imprisonment. 


• In March 2010, the DA's office presented accusation against Mr. Cristian Modesto Diaz, 
Mr. Eddy Rafael Matos and Ms. Scarlet Rashell Casilla for allegedly coercing a 13 year 
old into prostitution. According to Mr. Ruben Diaz, father of the minor, Ms. Casilla 
would ask him to send the minor to her house for cleaning work and babysitting. 
However, he alleges that Ms. Casilla would coerce the minor into having sexual relations 
with Mr. Modesto Diaz and Mr. Matos, by using persuasion and by locking the minor 
inside the room with the men. 


In March, 2011, the judge acknowledged the charges and sentenced both men to two (2) 
years imprisonment. Ms. Rashell Casilla was sentenced to one (1) year (see annex 19). 


Dominican Republic vs. Expedito Rodriguez 
Location: Mao, Valverde 
Status: Sentenced to 10 years, reduced to five (5) on appeal. 


• After the trial against Expedito Rodriguez was postponed several times, it finally took 
place from April 2010. According to prosecutors Nelson Rodriguez and Alejandro 
Paulino, Mr. Rodriguez was caught at the check-in station at Jicome, Valverde Province, 
while he was transporting 18 Haitian nationals, among them twelve (12) men, four (4) 
women and two (2) children. The Judge ruled as valid the evidence shown and the 
declaration of the witnesses and imposed a ten ( 1 0) year sentence to Mr. Rodriguez. The 
defense attorneys appealed the case in 2011 and the court confirmed the culpability of 
Mr. Rodriguez but decided to lower the sentence to five (5) years (see annex 20). 


Other investigation and prevention efforts 


Ministry of Labor: 
The Ministry of Labor has increased the number of raids to bars and nightclubs in different areas 
of the country aimed at detecting child hibor and sexual exploitation of minors. Particular 
emphasis is being given to known problem areas such as the beach resort of Boca Chi ca. 
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a) In December 2011, a search under warrant was carried out in eastern Santo Domingo 
under the leadership of Vice-minister of Labor for Child Labor, Felix Hidalgo. A number 
of adolescents were identified as at risk and provided with caseworker support. The 
adolescents were referred to CONAN! for social care and the case was referred to the 
relevant law enforcement authorities. 


b) In January 20 12, two minors were rescued by the Ministry of Labor from a brothel in the 
town of Boca Chica. The raid was a joint initiative between the Ministry, CON ANI, the 
National Police and the Boca Chica District Attorney's Office. 


c) In February 2011, a meeting for the Strategic Plan about the Administration of Labor, 
held in La Altagracia, addressed initiatives that would make the popular tourist 
destination of Bavaro a child-labor free zone. The evaluation was a joint effort of the 
Dominican Ministry of Labor and the Branch for Central America, Panama, Dominican 
Republic and Haiti of the ILO. Among the measures discussed was the development of a 
workshop that would guarantee the existence of entities with the ability to disseminate 
information about labor rights and duties. 


d) The Ministry of Labor's Unit against Child Labor held a workshop in Samana, another 
city with an important tourism destination. The workshop was aimed at strengthening 
efforts to fight child labor in that region through Local Management Committees, groups 
of public and private citizens who collaborate with the Ministry in putting an end to child 
labor. Through these programs, the government advocates that local communities, private 
entities and social organizations assume a responsible role to end sexual commercial 
exploitation in those areas most at risk. 


General Migration Directorate: 
To prevent trafficking of Dominican children abroad, particular attention is given by Migration 
officials at the different airports to their departure. Each child. not traveling with both parents 
must have written authorization from either the parent not traveling or both parents, if the child is 
traveling with a guardian. The IOM has given a positive evaluation of the level of training these 
officials have received and the effectiveness of their prevention efforts. These officials are part 
of the Trafficking in Persons Investigation Unit within the Directorate. 


Ministry of Foreign Affairs: 
As part of the work ofthe Ministry as coordinators ofthe Inter-institutional Commission Against 
Trafficking in Persons, particular attention was given to the protection of minors who were 
trafficked abroad. 


An important example of the work of the Ministry was the assistance provided to minors 
Katherine Ramirez and Elizabeth Guillen, who were victims of sexual trafficking and forced to 
work at a cabaret in Port au Prince, Haiti. The minors were recruited by friends to work as 
waitresses in Puerto Plata, Dominican Republic. One was told she would serve drinks at a car 
wash. Both of the girls, on different days, were transported to Haiti and exposed to a work 
environment much different than the one they had been offered. They were forced to sustain 
sexual relations with clients in exchange for money. 
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Once there, Katherine managed to communicate with her family, who in tum approached the 
Ministry of Foreign Affairs and filed a formal complaint to the Human Trafficking and 
Smuggling Section of the Department of Consular and Migration Affairs of MIREX. The 
Ministry proceeded to inform the General Consulate in Port au Prince requesting they investigate 
the matter. During this process, the young girls were able to escape with the help of the family 
member of another Dominican sexual trafficking victim. The Dominican consular officials in 
Haiti coordinated with the families to ensure their safe return. 


Upon their return to the country, the Ministry arranged for them to contact the Human 
Trafficking and Smuggling Department of the National Police, for investigation and an official 
report. 


Victim judicial assistance services 
The Office of Legal Representation of Victims (RELEVIC), a Department of the Attorney 
General's Office, is pioneer in the region providing pro bono orientation, assistance and legal 
representation to low income victims, who cannot afford a private attorney, from the beginning 
of their process until the indictment. It is staffed with more than 50 attorneys, medical doctors, 
social workers and family therapists, many of whom speak English. In 2011, RELEVIC's 
lawyers represented more 412 victims, showing an increment of 64 cases in comparison to the 
previous year. ln 2009 they provided services to 394 victims and 445 in 2008. They have 
supported more than 1,629 persons during the past four years. 


RELEVlC is based in the National District but has additional official representatives in Santo 
Domingo province, San Francisco de Macoris, Montecristi, La Vega and San Cristobal. 


Cooperative international investigations on trafficking 


Marco Alexandre Lwimanau. The discovery of a prostitution ring that was sexually exploiting 
Haitian minors in the Dominican provinces Dajabon and Montecristi led to the capture in 
November 2011 of German citizen Marco Alexandre Lwimanau, who is one of the alleged 
leaders of this group along with co-national Dieter Dowopth, who is currently a fugitive. 


According to the information provided by the District Attorney's Office in Montecristi, after an 
initial hearing the court decided to impose preventive custody on Mr. Lwimanau for three (3) 
months. This decision, however, was overturned on appeal and he was freed on bail bond, but 
was required to visit periodically the District Attorney's Office and prohibited from leaving the 
country until the commencement of the trial,_ the date for which is yet to be determined. 


Ralph Brian Baker. Upon being convicted in 2000 of making indecent images of children, UK 
citizen Ralph Brian Baker was freed on bail and ordered to follow the requirements of a Sex 
Offenders Register, which he had to sign for ten years. After failing the conditions of his bail, 
however, Mr. Baker fled to the Dominican Republic in 2004. The UK Police started an 
investigation into his disappearance and discovered new evidence of possession of pornographic 
images of children on his computer left at home. A few years later the Police successfully 
located Baker and contacted the Dominican authorities through the British Embassy in Santo 
Domingo. An operation led by the Dominican Migration officials and the International Police on 
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October 1st, 2011 discovered that Baker was living in the east region of the Dominican Republic 
with two minors. They proceeded to arrest him and deported him to the UK to face new charges 
relating from the discovery of images on his computer. 


Baker was found guilty of 10 counts of making indecent images of children, four (4) counts of 
possessing indecent images of children, two breaches of a Sexual Offenders Prevention Order, 
failing to notify police of intention to travel and obtaining a passport by deception. He was 
sentenced to four (4) years in prison in January 2012, based on what the UK authorities called a 
successful law enforcement case in conjunction with the Dominican and international authorities. 


Edward Earl Sparrow. On June 15th, 2011, Dominican authorities deported U.S. citizen 
Edward Earl Sparrow who was being requested by authorities in North Carolina. Mr. Sparrow 
was arrested in a parking lot of a bus company in the Northern Province of San Francisco six 
months after fleeing from U.S. territory. He had previously been convicted of indecent liberties 
with a child in 1991 and indecent exposure to a girl in 1995 and 2008 for which he violated 
probation and had to serve a 12-month prison sentence. 


Investigation of Dominican and foreign child sex tourism cases 
The following list details various efforts made by the tourism police (POLITUR) in 2011 to 
combat the issue of the exploitation and abuse of minors in areas with a high presence of 
foreigners, where minors are especially vulnerable. Of particular relevance was the detection of 
three (3) cases potentially involving instances of trafficking. 


• Cabarete. On November 2nd, 2011, German tourists Christian Homo and Caspar Schid 
were arrested by the local police after an accusation was filed against them by Ana Daisy 
Figueroa Marte, the mother of 17 year-old VFM and 15 year-old DFM for allegedly 
having sexual relations with the two minors at the foreigners' apartment in the tourist 
community of Cabarete. The Criminal Investigations Unit referred the case to the District 
Attorney's office for further investigation. 


• La Romana. On March 29th, 2011, Italian tourist Manganaro Franco Mateo, who was 
staying at the Prince Albert Hotel in La Romana, was detained after an accusation was 
filed by Ramona Salomon, the mother of 15 year-old DQ who was allegedly sexually 
harassed by Mr. Mateo in La Caleta beach. POLITUR referred the case to the local 
District Attorney's office for its investigation. 


• Zona Colonial. On May 3rd, 2011, POLITUR agents detained Italian tourist Alolmi 
Plero and Dominican minor MMP for physical violence in a public place. Upon 
interrogating them, it was discovered that Mr. Plero allegedly seduced the minor into 
having sexual relations with him in exchange for money, but he never paid which 
resulted in the fight. The case was referred to the District Attorney's Office. 


• Cabarete. On June 16th, 2011, 44 year-old U.S. tourist Anthony Busler Phillip was 
detained by POLITUR agents after being accused by Inocencio Hernandez Hernandez of 
being responsible for the disappearance of his underage daughter. The case was referred 
to the District Attorney's Office. 
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• Jarabacoa. On June 17th, 2011, POLITUR agents along with an Assistant District 
Attorney arrested 85 year-old Cuban citizen George Valdez upon finding him with 
minors GTD and ECTA who had been reported missing by their parents. Since medical 
exams performed to the minors indicated no evidence of any sexual encounter a mutual 
agreement was reached with the participation of the District Attorney's office by which 
all parties agreed that the minors would no longer visit Mr. Valdez. 


• Puerto Plata. On July 12, 2011, POLITUR agents detained in Acapulco beach 
Dominican citizen Manuel de Jesus Gonzalez upon being accused of offering RD$200 to 
minor DYP in exchange of sexual relations. The case was referred to the District 
Attorney's office for further investigation. The prosecutor had requested preventive 
custody, but the judge determined to impose bail and periodic visits to the DA's office 
until the initiation of the trial, which is pending. 


• Bavaro. On December 1st, 2011, a complaint was filed at the local POLITUR office 
against Dominican citizen Alejandro Ramirez by his neighbors for allegedly sexually 
harassing 12 year-old EJL. Mr. Ramirez was found pulling the minor's hair and offering 
her RD$200 in exchange for having sexual relations with him. Other witnesses accused 
him the same day of indecent exposure in front of several underage girls. Mr. Ramirez is 
currently in preventive custody awaiting the beginning of his trial. 


VI. GOVERNMENT POLICIES ON CHILD LABOR 


Did the government have any policies or plans that specifically address child labor or any of its 
forms? Please describe. 


Beyond the application of the relevant legislation addressing child labor, in particular the newly enacted 
National Development Strategy, we can highlight the following government policies to address child 
labor: 


National Plan Against the Worst Forms of Child Labor 2006-2016 
The plan combines strategic approaches from sectoral, thematic and territorial dimensions to link 
strategic and programmatic actions against child labor with a broader range of social policies. It 
seeks to give greater relevance within the social dimension of government policies to the tacking 
of the worst forms of child labor. The plan is an integral part of the National Protection System 
for Children and Adolescents. 


Roadmap for Achieving the Elimination of Child Labor and its Worst Forms in the Dominican 
Republic 2010 - 2020 
The Ministry of Labor and CONAN! have primary responsibility for the "Roadmap for 
Achieving the Elimination of Child Labor and its Worst Forms in the Dominican Republic 2010 
- 2020" (Estrategia Regional de !a Hoja de Ruta para hacer la Republica Dominicana un pais 
fibre de Trabajo Infant{!) in coordination with the ILO's International Program on the 
Elimination of Child Labor (IPEC) with financing ofthe Inter-American Development Bank. 
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The Roadmap priority has been divided into six dimensions: 1) Social policy and poverty 
reduction, 2) Health policy, 3) Education policy, 4) Legal and institutional framework- integral 
protection of rights, 5) Awareness and social mobilization, and 6) Generation of knowledge and 
public policy monitoring mechanisms. 


The Dominican Republic Roadmap is aimed at achieving the ILO' s constituent's goals on child 
labor: the elimination of the worst forms of child labor by 2015 and the elimination of all forms 
of child labor by 2020. 13 


Public Policy Guidelines for Early Childhood 
Launched in November 2011 within the framework of the National Development Strategy 2010-
2030, these proposals address the improvement of attention, stimulation and education of 
children up to five years old. The aim is to develop a National System for the protection of early 
childhood in accordance with the existing legal framework and the strategic objectives 
established in the National Strategy. 


Policy Guidelines for the Integral Protection of Street Children and Adolescents 2007-2012 
The Guidelines were formulated by CON ANI as head of the national protection system and the 
institution receives technical and financial international cooperation to implement them from 
various agencies and governments, including the Government of Chile, and the following 
Chilean institutions: SENAME, MIDEPLAN, and CONACE. 


The system provides an integral model for interventions aimed at children and adolescents in 
street situations and exposed to drug use or addiction, with the participation of various 
institutions and through several government programs. 


In December 2011, CONAN! launched the first Center for the Integral Attention to Children and 
Adolescents with Drug Abuse Problems, which will apply specialist techniques to aid children 
and their families. The infrastructure for the Center was developed with an investment of around 
RD$5 million. The Center will function as a pilot, with a view to future institutions. 


Other related and relevant policies are: 


• National Plan to Guarantee the Rights of Children and Adolescents 2003-2012 
• Action Plan to Eradicate Child Abuse and Commercial Sexual Exploitation 2009-2014 
• The National Action Plan to Combat Trafficking in Persons (2009-2014) 
• National Development Plan for UN Millennium Development Goals 
• National Program for Decent Work 
• Ten-year Education Plan (2002-2012) 
• National Anti-Poverty plan 
• National Plan on Gender Equality 2006-2016 


13 See ILO Convention No. 182 and ILO Convention No. 138. 
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"Zero Tolerance" against complicit officials 
The GODR is seriously committed to investigating officials who allegedly facilitate, allow, or 
are complicit in trafficking activities or migrant smuggling (or related activities), and has actions 
against members. 


In 2011, under the Law 137-03 and related legislation, DICRIM reported investigations against 
two (2) members of the Navy and one (1) public servant. The General Migration Directorate 
conducted investigations against twenty (22) supervisors, fifty six (56) inspectors, twenty five 
(25) employees and seven (07) members of the military, for a total of 110 cases. 


VII. SOCIAL PROGRAMS TO ELIMINATE OR PREVENT CHILD LABOR 


Did the Government have poverty reduction, development, educational or other social policies, 
such as Poverty Reduction Strategy Papers, etc. that did not explicitly address the worst form of 
child labor or any one of the worst forms of child labor, but that have had an impact on them? 


Office of the First Lady 
Undertaken as part of the social work remit of the Office of the First Lady, the following 
initiatives impact and reduce child labor: 


Progresando 
The Office of the First Lady had developed the program "Progresando", a non-partisan program 
that seeks to support and empower homeless families through a process of integral development. 
Since its creation in 2004, Progresando has incorporated more than 200,214 families in 87 
communities across the country providing income-generating opportunities to families of 
children at risk of commercial sexual exploitation through awareness of their fundamental rights 
and correlative duties, contributing to the achievement of the millennium objectives. The 
program focuses on seven components directed at families: identification, education, integral 
health, human formation and public awareness, food security and income generation, housing 
and recreation, and artistic expression. 


One of the expected results within the education component is that children that belong to the 
Progresando families do not engage in any labor related activity. In this sense, the monitoring 
studies, follow-up and impact evaluation of the program indicate that the percentage of children 
involved in child labor decreased from 13.7% in 2005 when the program began to 3.8% in 2010. 


Progresando develops incentives for the yearly registration of children and further completion of 
the school year, with the regular distribution of backpacks and school supplies, as well as 
motivational activities such as didactic camps. It also provides participating children with 
identity documents that include their name and nationality. Another important aspect is the 
involvement of the parents of these children in programs of labor education and training, 
providing them with tools for employment or self employment through small businesses. They 
are provided with financing opportunities for these small businesses, to diminish the reliance on 
children for income generation. 
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Technical and vocational training sessions are imparted in over 25 Progresando Training 
Centers. In Santo Domingo, the capital, they are in the neighborhoods Cristo Rey, Villa Juana, 
Capotillo, Herrera, Villa Duarte, Manoguayabo, Ceuta, Villa Mella, as well as in the 
communities of Remanzo, Los Guaricanos, Andres and Los Botados de Boca Chica. They are 
also found in other cities of the country: Don Juan, Yamasa, Monte Plata, Vicente Noble, 
Barahona, Samana, Santiago, Jarabacoa, Mao, El Seibo, Villa Altagracia and San Cristobal. 


Network for a Child Abuse- Free Country 
The program "Network for a Child Abuse- Free Country" contributes to the eradication of child 
labor by creating awareness among children and teenagers on their rights and the prevention of 
child abuse in all its forms. The process of awareness and orientation is achieved through 
recreational activities, artistic and athletic groups, thematic summer camps, speeches and 
workshops, and weekly meetings in communities. 


This project involved 27,811 children and teenagers during the reporting period. 


Friends of the First Lady 
The program "Friends of the First Lady", identifies children and teenagers in the streets, 
determines their human rights situation, and involves their family members in the "Progresando" 
program and realizing psychological and social-educational interventions in order to guarantee 
their human rights. The project identified a total of 470 children and teenagers performing 
informal types of child labor in the streets. 


Progressing through Values 
The program "Progressing through Values" provides children and teenagers with a healthy space 
for fun and reflection. It includes recreational, artistic, athletic and cultural activities and 
promotes child participation. Its objective is to promote the formation of values and the 
construction of an active civil society by giving participants knowledge and power to exercise 
fundamental rights. This project has involved over 90,000 children and teenagers. 


Progressing through Values Summer Camp 
The Office of the First Lady has established the "Progressing in Values Summer Camp" to 
promote values in children and teenagers, help enshrine their right to recreation and artistic 
expression and promote their right to participation. 


Reading, I Learn 
"Reading, I Learn" is an initiative aimed at promoting e investigation, reading, integral formation 
and support the alphabetization and educational development of communities. It includes the 
following sub-programs: Sister Schools, Storytelling Grandmas, Aula Libraries, and Musical 
Integral Formation. 


During the reporting period 193,700 children and teenagers benefited from this program. 


Technological Community Centers 
The Technological Community Centers (TCC) contribute to the reduction of the digital gap in 
the Dominican Republic. They are spaces that offer access to Information Technologies and 
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educational and cultural training in rural and poverty stricken areas of the country. Their purpose 
is to democratize access to information and knowledge for everyone above the age of six. 


Spaces of Hope 
This educational program is aimed at providing children from three to five years old with early 
stimulation and solidarity. Currently, there are 50 operating Spaces of Hope working in CTC 
buildings, providing service for 300 children. 


Cooperation with NGOs 
The Office of the First Lady collaborates with different NGOs, among them Programa 
Caminantes, that develop actions of orientation, sensitization and follow-up on the families they 
work with in order to eradicate sexual exploitation of children and women. They develop 
workshops that provide the adults with tools for acquiring employment. Also, collaborative 
efforts have been launched with Muchachos y Muchachas con Don Bosco, Vision Mundial, and 
Aldeas Jnfantiles. 


Vice-President's Office- Solidaridad Program 
The conditional cash transfer program Solidaridad continued during 2011. A key objective ofthe 
program is to increase enrollment and reduce school non-attendance and desertion on the part of 
children and teenagers in public schools. 


In general terms, the total monetary transfers to the beneficiary families of Solidaridad by the 
end of 2011 were RD$7.8 billion of which RD$4.3 billion were destined towards the program 
"Comer es Primero", RD$2 billion to "Bono-Gas Hagar", RD$860 million to "Jncentivo a !a 
Asistencia Escolar" (Incentive for School Assistance) and RD$601 million for "Bono-Luz." 


The coverage for the number of households benefiting from "Comer es Primero" increased from 
539,171 in 2010 to 622,505 in 2011, representing an increase of 15 percent for a total of 83,334 
new beneficiaries. 


A verification process of co-responsibilities on which the program is conditioned yielded a 
compliance result of 82%. The measures examined include keeping children in schooling. This 
figure is similar to the compliance standards of PTCs in other countries in the region. As a result 
of this evaluation, on June 17th, 2011, the GODR announced that 42,000 families has been 
excluded from Solidaridad for not sending their children to school or failing to accomplish the 
85% assistance to classes, as well as failure to vaccinate their children. Two months later, on 
September 28th, 2011, 977 families were also excluded from the program for failure to 
participate in workshops aimed at teaching families on education, health issues, home economics 
and citizen rights and duties. It was however clearly indicated that those families could return to 
the program if they complied with the cited requirements. 


On September 2nd, 2011, Dominican authorities announced that for the first time since the 
launch of the program 29,000 families were being excluded because the verification process 
determined that their monthly income had reached between RD$8,000 to RD$10,000. As a result 
of this, a request for including in the program an additional 65,000 families was granted by the 


34 







International Monetary Fund. These new beneficiaries represented an additional investment of 
RD$27 million. 


The GODR started in 2009, with the support of the Inter-American Development Bank (IADB) 
and the World Bank, a process of redesign of Solidaridad that lasted until 2011. This redesign 
focused on the cycle of life encompassing on the detection of pregnancy until old age and was 
also characterized by: 


Coordination with the offer of services: a change in the management with a bigger emphasis on 
inter-sector coordination to guarantee the availability of offers and make compliance co
responsibility viable. 


Adjustment to the transfer and co-responsibility scheme: alignment of transfers and co
responsibility with the objectives and priorities of the Ministries of Health and Education. 


In accordance to the redesign of the program and institutional restructuring, improvements were 
made in 2011 to the Solidaridad Information System (SIPS). In this sense, the co-responsibility 
functionalities for the programs "Incentivo a !a Asistencia Escolar" (ILAE) and "Health" were 
added to the SIPS. 


The changes have produced the following results: 


• Acknowledgment on behalf of the Ministries of Health, Education and SENASA that 
these institutions share common goals with Solidaridad. 


• Alignment of the objectives of Solidaridad with the yearly plans of the Ministries of 
Health and Education. 


• Determining, structuring and executing sectoral programs that reduce the gaps in services 
of the Ministries of Health and Education. 


Educational Component 
Solidaridad contributes to the completion of at least nine years of initial and basis education, 
starting from age five, of the members of the beneficiary households. It also motivates young 
boys and girls between 14 and 18 years old to access, remain and reach at least the first cycle of 
mid-level education. It impacts on the reduction of school age, to two years above the age of the 
usual level and it has an associate component to the transfer ofiLAE ofRD$300.00 (US$9.00) to 
RD$600.00 (US$16.00), depending on the number of children enrolled in school. 


During 2011, the pilot for the Participative Evaluation through Community Reports (RC) was 
launched in the province of La Vega and a Gradual Execution Plan was approved. Sixty nine 
(69) Supporting Committees for the program were added and trained, in their work for social 
oversight in the regions of Valdesia (8), Norcentral (5), Nordeste (11), Este (9), Noroeste (24) 
and in El Valle (11). 
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• Regi6nvaldesia II Regl6n Norcentral • Regl6n Nordeste 
• Regi6n Este • Regi6n Noroeste • Regi6n El Valle 


Comer Es Primero 
Comer es Primero (Eating Comes First) grants RD$700 each month to heads of households 
living in extreme to moderate poverty, destined for the purchase of food and conditioned on their 
part by their compliance of health interventions. These include prenatal care, care for children 0 
to 5 years of age, teenagers 10 to 15 years of age, and actions that promote health through 
training encounters offered to the families. 


Incentive for School Attendance 
This incentive consists of a conditional transfer of a variable amount, depending on the family 
members that apply for actions contemplated in the educational component. Households living in 
extreme to moderate poverty with one or two children or teenagers receive RD$300 each month, 
those with three receive RD$450 per month, and those with four or more children receive 
RD$600. These transfers are subject to the compliance of co-responsibility related to the 
enrollment and regular attendance to school of the children in the beneficiary household. 


Maternal and Child Nutrition Project 
With the am of improving the nutritional situation of the beneficiaries, especially those groups 
most vulnerable to malnutrition and poverty, Solidaridad began in 2010, together with the World 
Food Program and the Ministry of Health, a pilot of the Maternal and Child Nutrition Project in 
the province of La Vega. This will subsequently be extended to other provinces. 


This project has the following areas of development: 


• Distribution of nutritional supplements to children between 6 and 59 months of age and 
women who are pregnant or nursing. 


• Nutritional education. 
• Community nutritional vigilance. 
• Field monitoring. 
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The initiative includes Las Chispitas Solidarias, a nutritional supplement aimed towards 
strengthening the nourishment of children form 6 to 59 months of age. By December 2011, the 
advances of this project were significant: 


Primary Attention Care Units (UNAPs) received 4.8 tons of the nutritional supplement Chispitas 
Solidarias in 30 provinces, ofwhich 15,486 boxes were destined to children form 6 to 59 months 
of age. Approximately 90,000 children benefited from this program. 


2,474 people were trained on the matter of nutrition with an emphasis on micronutrients; of 
these, 1,017 from the Solidaridad program and 1,457 from the Ministry of Public Health. 


Innovative Education Pilot 
During the 2010-2011 school year, schools in the provinces of Santiago Rodriguez, Valverde, 
Dajab6n and Montecristi, were part of a pilot project aimed at evaluating two aspects: 


a) A new ILAE transfer scheme that would be differential and larger depending on school 
grade completed; 


b) The added value of extracurricular academic interventions with a transfer conditioned by 
the assistance to basic summer courses. 


Campaign Against Child Labor 
In a joint effort with the Ministry of Labor, Solidaridad launched in November 2011 a new 
campaign to create awareness amongst the program's participants of the damaging effects of 
child labor. Modules on child labor awareness take place during the meetings of the Nucleo 
Solidarios groups, led by experts on the subject matters. Chiefs of household are informed of the 
nature of the worst forms of child labor and the associated risks, such as the possible 
deterioration of the health of the child. Participants are given an illustrated manual with details 
on the worst forms of child labor and highlighting the benefits of education over work for the 
development of children. It also briefly explains how child labor is prohibited by law. 


Solidaridad aims to withdraw 100,000 from the worst forms of child labor by 2020. By that date, 
it will also have raised awareness of the problem amongst 500,000 households. 


VIII. OTHER GOVERNMENT PROGRAMS OR PROGRAMS WITH GOVERNMENT 
SUPPORT THAT ADDRESSED CHILD LABOR 


• Agricultural Bank loan agreements include a clause that prohibits recipients from using 
child labor and guarantees that they send their children to school. 


• After the completion of the Espacios para Crecer (EpC - Spaces for Growth) program in 
February 2011, with which the Ministry of Education collaborated, the study to "Validate 
the Strategies Utilized to Prevent and Reduce Exploitative and the Worst Forms of Child 
Labor in the Dominican Republic: A Quantitative and Qualitative Study" (see annex 21) 
determined that there had been tangible improvements. It found that the first cohort of 
children in the sample were actively enrolled and participating in school roughly 1.5 
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years after their cohort completed the program. Some emolled students were working at 
the time of the survey; however, school attendance remained either better than average or 
average for both children that worked and those that did not. During the 2009-2010 
school year, 85 percent of children who were working attended school regularly and 89 
percent of children who were not working attended school regularly. 


The study found that the majority of the children 14 years and older who were working at 
the time of the survey were engaged in legally permitted work in accordance with 
Dominican law. It also established that 63 percent of the children interviewed from 
cohort 1 were not working at the time of the survey (November 2010). Of the children 
already engaged in child labor when they entered the program (classified as to be 
withdrawn), it concluded that 54 percent were no longer working at the time of the 
survey. Also, 76% of the children who were at-risk of being engaged in child labor 
maintained the same non-working status. Despite the official end of the EpC program, 
many of the spaces have been maintained with support from various sources in the 
private sector or non governmental organizations. 


• In collaboration with UNICEF, the Ministry of Health will implement a special program 
to increase school attendance of children outside the educational system, reducing 
exclusion and targeting various marginalized groups. UNICEF donated US $50,000. 


• The Ministry of Youth designed and implemented early educational policies to achieve 
higher levels of gender inclusion. NGOs, private sector, mass media and civil society 
were involved in this initiative. UNICEF granted US $90,000 to implement these 
policies. 


• In November of2011, CESFRONT trained over 50 border agents to form the department 
of Childhood Protection Officers (OPis). The training was the result of joint cooperation 
with 10M, the General Migration Directorate and the Government of Mexico. 


The GODR supports community programs and NGOs in their work on the protection of children 
at risk and street begging, such as: 


• The YO TAMBIENProgram, provides shelter, food, education and recreational activities 
for children working or living on the streets of Santo Domingo. The program's goal is to 
encourage children to leave the streets and find a proper family setting. The shelter also 
organizes community service events in the low-income neighborhood of San Carlos, in 
the city of Santo Domingo. 


• ACCION CALLEJERA, provides attention and care to children from the streets between 
the ages of seven and fourteen. Under the program, children received educational 
support, arts classes, recreation, tips on how to build self-esteem, and legal support. 
Accion Calle} era, works in Hato del Yaque, a large marginal neighborhood of the city of 
Santiago. 
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• CAMINANTE PROYECTO EDUCATIVO works with children living in the streets of the 
tourist zones of Boca Chica, providing services such as: 1) technical/professional 
entertainment/training; 2) defense, dignity and rights of mothers and children; 3) learning 
methodologies to rise the level of mental and physical health of children; 4) recreational 
activities; 5) assistance and better access to formal education for children; and 6) 
educational programs for family and community integration. Caminante Proyecto 
Educativo, has its headquarters in Boca Chica, and it works in the Bellavista, Monte 
Adentro and Los Coquitos communities, which have a high population of children at risk. 


• NINOS DEL CAMINO promotes the social integration of vulnerable children; it raises 
public awareness about the situation of these children. Ninos del Camino gives services in 
neighborhoods of Santo Domingo, including advocacy in favor of public policies for the 
protection of children's rights. Some of neighborhoods under the program are: 27 de 
Febrero, Guachapita, Los Guandues, Los Alcarrizos, La Cienaga, El Conde and Malecon. 


~ 
Washington, D.C. 


16 March, 2012 
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