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CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO 
QUITO - ECUADOR 
Junio de 1.968.

"LA RESPONSABILIDAD DEL ESCULTISMO EN 
EL FUTURO DEL NIÑO".

TEMA: No. 3 ASPECTOS DE EDUCACION

Sub-Tema: "El aumento de la población 
infantil y la planificación 
de la 2 oración**

POR: D. José A. Egas A.

DESARROLLO

En relato oficial presentado al VII Concreso Médico - 
Social Panamericano, efectuado en Santiago de Chill • en 1.962, 
por la Doctora Victoria García de Yazigi, Profesora de la Educa 
ci6n para la Salud, an'madora y responsable de la Administra-----
ci6n en la Salud Pública y en el Bienestar del 'Uño, Profesora 
de la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile, nos de
muestra c6nm en la edad escolar comprendida entre los 7 a los - 
1¿4- años, es el período en el rúa’ el niño inicia sus primeros •• 
pasos en la vida social, y es a través de este contacto, que es 
tablece comunicación con individuos de su propia edad y condi — 
ción, y también con personas mayores. Esta etapa refleja las - 
complejidades, placeres y dificultades de ajustarse a otros y - 
se regulan los instintos de independencia o agresividad. En e_s 
te periodo de ajuste o adaptación comienza su vida en grupo con 
otros niños. Si demostramos que a pesar del interés que los pa 
dres tengan de ser amigos de sus hijos pequeños, no podrán lo
grarlo completamente, porque mientras el niño sea niño, necesi
tará de otros de su misma edad para intercambiar experiencias.

En esta preadolescencia la manifestada tendencia a 
buscar a individuos de su mismo sexo para Jugar, rormar pandi— 
lias, y desarrollar inaenuas teorías del nacimiento y muerte.
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Demuestran aqrasividad en juegos o deportes violentos, es decir, 
no dan pasos de alivio o de tensión, porque su ímpetu es casi - 
incontrolable. Sin embargo, oraan 1 zaciones format’vas que tra
tan de estos problemas han convenido ?n aprovecharse de los me
jores mecanismos de alivio y de tensión para los varones como f» 
para las niñas. En las estadísticas mundiales, los Tratadistas 
de Sicología Infant'l y Sicoloola de la Adolescencia, han llega 
do a la conclusión de que en este periodo se demuestran actos - 
de tiranía, en el afán de que se les cois^t.’ importantes, sin 
interesarles si les afecta la preocupación d  sus padres y ami
gos, ya que los niños se agrupan en intereses comunes, y en mu
chas ocasiones sus travesuras estarán dirigidas en molestar a - 
adultos, sean estos sus padres, profesores, o miembros de la co 
munidad. Esta agresividad está en pugna con el sentimiento de 
amistad y cariño que necesitan en este período, y que si no lo 
obtienen de sus padres, será dirigidos a uno de los miembros de 
la pandilla, a quien reconocerán como líder, o a un adulto a - 
quien delegarán como eje^olo del héroe de la panta/la, como li

mitación de los l’deres del delito, ya que el niño casi no tie
ne tiempo o no le permite para meditar las actuaciones del 11 — 
der bueno o malo, 61 siempre lo ve as!, sin importarle la cali
dad de su acción.

El niño en esta éroca no ha desarrollado comunmente - 
para independizarse de su organización, ni su vida emocional ha 
madurado para dirigir su atención a personas del sexo opuesto, 
por esto observamos que en la época normal de segregación de - 
los sexos, cada uno parece tener un lenguaje diferente. Es so
lo cuando en la pubertad, cuando la segregación de las glándu
las sexuales dan ímp tu a los componentes eróticos, y es así cuan 
do los niños y niñas se descubren y gradualmente aparece la he- 

terosexua1 idad.

Estos son los años del llamado período latente, en los 
cuales la Familia delega en la Escuela gran parte de la respojj 
sabilidad en la formación de los hijos, en la esperanza de que
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ella ocupe el tiempo útil del nf?o, diríja ~us Juegos, solucio
nen sus problemas v conteste todas las difíciles preguntas que 
ellos hacen durante esos años. Estableciéndose una actitud de 
exigencia por parte de los padres hacia la escuela, para que la 
misma satisfaga al niño, para que absorba sus energías y sus in 
saciables curiosidades, puesto que el niño ha conocido la disci 
pllna hogareña en la alimentación, vestuario, control de sus es 
finteres, limpieza personal, esperando que con esta aparente 16 
gica la escuela lo convierta en buen ciudadano, en una persona 
capaz, en una sana personalidad.

En los países de la industria pes-^r, del superdesa— 
rrollo, en donde el ente humano, es prosa d? 1?. -utomatizac1ón, 
prácticamente no se 1c permite el dialogar ccn sus hijos en es
ta edad y confia en las or gan i zac i enes formatIvas estatales y - 
no estatales, para que lo ayuden a complementar •; para que la 
sociedad disponga de buenos ciudadanos, olvidándose que en mu— 
chas ocasiones la acción centrifuga del medio más confín en el - 
cual vivel el n’ño, pueda ocasionarle trastornos sicológicos, - 
que le perdurarán indefinidamente, y aue le h-r1a canblar de ru 
ta hacia la meta planificada por una sociedad equilibraba. La 
escuela que tiene la obligación de entender a los niños, también 
tiene derecho ésta de contar con la avuda de instituciones de - 
vigilancia formativa del espíritu o del cuerpo, sustituyendo en 
esta forma la deficiencia del asesoramlento de sus personajes - 
más inmediatos que son sus padres o cuidadores.

En la Am'rica Latina señala la Doctora de Yazlgi, que 
el ausentismo escolar se manifiesta en los aspectos siguientes:

a) Infracción del precepto de la obligatoriedad de - 
la enseñanza que se comprueba por el núm ro de n_í 
ños que no se han inscrito en la escuela;

b) Deficiente concurrencia a clase, lo que represe_n 
ta un estado latente de decepción;

c) Decepción o fuga escolar, que os el ausentismo de 
los alumnos que abandonan sus estudios.

La 0¿¿E.A. y la UNESCO, h?p procedido a estudiar estos 
fenómenos de América Latina, y a pesa ir-de. las débiles estadlsti. 
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ticas sobre problemas escolares a través de las Instituciones - 
de Sicología demuestran que el problema actual más importante, 
no es tanto el de la falta de locales escolares, sino, de dicec 
ción escolar, por falta de estimulo del control inmediato de 
sus padres o abandono de ellos, de las actuaciones que no se - 
compadecen con el trato adecuado por parte de ellos.

Todas estas consideraciones nos hace ver que en la Re 
gión menos desarrollada como la America Latina, se agudiza el •• 
problema con la explosión demográfica, que cada día aumenta .'.a 
población escolar, sin llegar a compadecerse con las necesida-- 
des de ordenamiento para el mundo Infantil. Prácticamente no - 
hay tiempo. Los técnicos de la. educación anuncian fórmulas de 
procedimientos apropiados para la dirigencia de escolares. Los 
Sicólogos amonestan a las instituciones de bienestar infantil - 
para que estas vigilen estrechamente los fenómenos del medio. 
Los higienistas se preocupan de la salud mental y "Islca, y to
dos en general nos quejamos que el niño se encuentra desadapta- 
do para lograr su seguridad. En otras palabras no nos damos 
cuenta que el mundo se ha transformado y aue 1» corriente moder 
na exige una revisión de procedimientos para adaptarnos a las - 
responsabilidades en un mundo en que todo ha cambiado de acti
tud. Si el viejo venerable tradicionalismo nos permite el re-- 
cuerdo comparativo de lo que era antes y de lo que es hoy» Sin 
embargo de todos los cambios profundos, existen normas que aire 
dedor de éstas podremos modificar las manifestaciones individua 
les, sin alterar los basamentos rectores de los hombres.

La escuela en América Latina se quiere convertirla en 
un refugio permanente de los niños, endosarle a ella todas las 
responsabilidades, exigiendo al estado que sus hijos sean el - 
fruto de la rectoría de la enseñanza en el país, y en definiti
va no examinan las condiciones del medio que en forma injusta - 
se deja pasar como un álito en el reajuste social.

E4 el Curiculum de nuestra escuela primaria están in
cluidos conocimientos y actividades teóricas de educación en - 
los siguientes aspectos:
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a) Educación Física;
b) Ciencias Naturales;
c) Ciencias Sociales;
d) Actividades manuales y de Economía Domestica.

Nos preguntamos cuál es el momento que dedicamos aJa-an 
c16n formativo-expont*nea para que el niño pueda ser conducido 
con alago hacía actividades apropiadas pera él? ...

¿ Hemos dado Importancia a organizaciones preocupadas - 
del bienestar infantil, para dar garantía al propio niño como f 
futuro ciudadano e integrante de la nueva comunidad? ...

I Hasta dónde existe una serie y definitiva cooperación 
entre el estado, a través de la escuela, y las Inst ituc iones en 
cargadas de la vigilancia espiritual y moral del niño? ...

¿ Por qué se esté siguiente especialmente en América La 
tina, una política incompatible con las aspiraciones de la so

ciedad en el sentido de que instituciones como El Escultismo, - 
Clubes Agrícolas, YMCA, Cruz Roja Juvenil, Institutos de Defen
sa del Niño, etc., están mendigando al estado su participación, 
para complementar la educación del niño? ...

La sociedad moderna exiae la participación de todos s 
los elementos, instituciones gubernamentales o no aubernamenta— 
les, para que estén junto al niño, y oara que lo ayuden a sal — 
varse a si mismo, creándoles medios atractivos y que les permi
ta un desarrollo que datisfaga a la formación de una nueva so— 
ciedad, con basamentos innamovibles y fecundos. Entre estas 
instituciones de tipo no gubernamental pero profundamente forma 
tivas y de inmenso alcance y de resultados definitivos, ofrece 
esa gran escuela universal que se llama EL sSüULiISMO.

LOS PRINCIPIOS SCOUTS Y SU ESCUELA FOR
MA! IVA.

Lord Badén Powell, Fundador del Escultlsmo, trazó con 
su visión certera y genial las sólidas bases de educación verda 
dera con espíritu de interés, valor, carácter para los jóvenes 
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de ambos sexos, de cualquier raza y nación, por esto los Scouts 
han ganado su propio mundo, que es, garantía para la sociedad y 
fortalecimiento para la comunidad. La escuela del Escultismo, 
se basa en preparar para el futuro a los muchachos, brindándole 
conceptos con principios que son la garantía de comprensión y 
convivencia humana. Su actividad sometida a una participación 
personal en grupos, dialonando con la naturaleza y aprendiendo 
una disciplina que sienta alago al practicar la misma y, que - 
haciendo recreación siente una transformación progresiva de ma 
duración sin perder la cualidad de vivir la °dad y sus manlfejs 
tac i ones.

Las estadísticas del Movimiento Sco‘'t en el mundo - 
han demostrado que en los países en donde ha tenido mayor coope 
ración por pa-rte del estado y de la sociedad, h? logrado con
tribuir para la solución parcial del problema de conducta del - 
niño y un cierre de puerta a la delincuencia Juvenil, aún más, 
ha constituido el fermento de formación ¿e líderes que sienten 
el ímpetu de generosidad con sus congéneres de su edad, que a-- 
precian los impulsos por sentir a sus amigos en el mismo nivel.

Por todo ello, tenemos que ejercer una mirada retros
pectiva y proceder a un examen exhaustivo, de que es urgente a- 
doptar por todos los medios la generalización con el respaldo d 
del estado, de todas las actitudes que ofrecen las organizacio
nes formatlvas y de bienestar a los Jóvenes, como Invalorable - 
ayuda al estado v a la misma comunidad. Prueba de ello, del gran 
Certamen Interamericano Hemisférico que se llevó acabo en la 
ciudad de Quito en los meses de Octubre y Noviembre de 1.966, - 
que correspondió al Seminario Interamericano de la Cruz Roja de 
la Juventud y de la Educación Sanitaria, en el que se adoptan - 
resoluciones tan valiosas, en favor de la protección del niño, 
por medio de la acción de ellos y de los Jóvenes en general, y 

de los educadores, comprometiendo a la vez la responsabilidad 
de la dirigencia a los Ministerios de Educación, de Salud Públ¿ 

ca y Cruz Roja. En las doce resoluciones del Seminario Inter
americano, que constituye actualmente un documento Jurídico In
ternacional, por ser signatarios todos los Países del Hemisfe
rio, conviene en la necesidad de participación de los padres de 
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familia en los programas de desarrollo H? Educación. Práctica 
del programa sobre el Capitulo de Defensa de la Salud y de la - 
Vida; enfatizando una educación practica de advertencia sobre - 
los peligros para la salud individual y de la sociedad. Divul
gación del Convenio de Ginebra, Declaración de los Derechos Co
munes de Estados Unidos, los Derechos del Niño, cuanta divulga
ción tiene que hacerse en todos los niveles para lograr concien 
cía permanente en el conglomerado, para obtener asi una motiva
ción más fácil para la gula del niño. Habla también el referí-* 
-do Seminarlo, de las obligaciones del Estado, de las organiza
ciones voluntarias que cooperan con él, para salvar el futuro - 
del país, que es el niño. En fin, recomían'"'-' cu: se interese a 
los jóvenes por la investigación del problem- ■ la comunidad - 
urbana, semlurbana y rural, participando de cursillos coordina
dos con técnica. Funcionamiento de Clubes Infantiles que serví, 
rán como centro de control para el tiempo libre por medio de - 
programas de recreación dldática apropiada.

Consecuentemente el XIII Congreso Panamericano del NI. 
ño, deberá examinar con detención esta serle de problemas de Re. 
glón, con la deficiencia o falta de Centros de Recreación o Cop 
ducción Infantil, que deben ser suplidos con la beneficiosa con. 
peración de organizaciones de Servicio de Voluntarios de la Ju
ventud, en el cual tiene participación el niño desde sus prime
ras manifestaciones, tales como el caso rea! del Movimiento Scout 
que gracias a su Inmensa experiencia y acción universal consti
tuye la verdadera escuela de respaldo para el bienestar del ni
ño y de la Juventud en general, para cuyo efecto este Certamen 
Internacional está examinando los diferentes caminos que deben 
adoptarse para contribuir a los mencionados enunciados.

América Latina tiene ya una larga trayectoria de ac— 

c 16n en el Escultlsmo, que luchando por encima de grandes difi
cultades ha logrado lentamente filtrarse en el ambiente educatj. 
vo y ofrecer un molde apropiado para la defensa y garantía del 
niño, futuro Integrante de la comunidad activa. El estado y la 
sociedad deben brindar el decidido apoyo para que tenga priori
dad de acción en la demanda urgente de solucionas.
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XIII CONGRESO P/JLJíERICnNO DuL NIÑO 

QUITO - LCUaDOR
JUNIO DE 1968

S U B P O ÍJ E N C I «■

"E1 aumento de la población infantil y la planificación

educativa".

Capítulo VI.

"La educación de los padres.— Paternidad 
responsable".

Por: Padre Jaime Male, 

Profesor-Master en Psicología 
Director del Departamento de Psico
logía de la Universidad Católica, 
Quito - Ecuador.-

a pesar de los grandes progresos modernos en los campos de la técnica y de 
las ciencias del hombre, parece ser un hecho que no existe una educación de los pa
dres propiamente tal y que el oficio parentql se tasa casi exclusivamente en el sen 
tido común y en la intuición más o menos adecuadamente aplicados a la di f-fei 1 tarea 
de la educación de los hijos. Y sin embargo, no existe una profesión (si así puede 
llamársela) más importante y que requiera más prej aración que la de ser padre.

Los padres modernamente necesitan ayuda y con frecuencia buscan dirección - 
para educar bien a sus hijos. En todos los tiempos los padres se han preocupado por 
el bienestar de sus hijos y han hecho todo lo posible para sobreponerse a las adver 
sidades, a fin de facilitar a sus hijos una vida aceptable y un futuro feliz. En — 
nuestro tiempo, debido a la enorme difusión científica y popular de la psicológía, - 
ya no es quizás excepción el padre que siente debe hacer algo especial para ayudar a 
sus hijos a triunfar en un mundo que a él mismo le parece lleno de ineertidumbre. Es 
to no es síntoma de fracaso de la familia moderna (como a veces acusan personas 
entradas en arlos) sino que está intrínsecamente relacionado con los cambios sociales, 
culturales y económicos de la vida contemporánea.
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La educación de los padres parece no haber tenido éxito en impartirles la su 
ficiente información para cap. citarlos más a formar hijos emociona limante sanos. Es
to no se debe a ineficacia de las ciencias psicológica s sino a que^ con frecuencia, 
no se ha ido a la raíz de los problemas familiares actinios. es decir al reajuste - 
psicológico medular dentro de la familia. El problema básico está en que las necesji 
dades fisiológicas y psicológicas fundamentales del niño no han cambiado, a pesar - 
de las transformaciones en el prden social. La inseguridad dd los padres modernos 
surge del h<.-cho de que deben atender a esas necesidadesmientras ellos musmo están 
buscando una nueva orientación.

La solución sólo puede encontrarse en reconocer esos problemas soterrados y 
en ayudar a los padres a enfrentarlos decididamente por medio de una adecuada la — 
bor social. El consejo acerca de los métodos óptimos de educación de los hijos y - 
de lo que sería mejor para un hijo hipotético, sin tener en cuenta la realidad de 
los padres concretos, no hace sino complicar más las cosas.

Esto es lo que, para muchas personas, ha puesto en descrédito a la psicolo
gía infantil: los padres se sienten frustrados cuando su honrada búsqueda de ayuda 
no encuentra sino consejos inadecuados y superficiales. Con regularidad vemos que 
se publican artículos y libros populares en que se previene a los padres contra la 
psicología infantil, en los que se ridiculiza o se niega la necesidad de educar a 
los padres, con un implícito afán de volver a las tradiciones antiguas.

Pero aquí, como en tantas otras manifestaciones de la vida moderna, no se - 
puede revertir el progreso y lo que fue de ”sentido común” hace cincuenta años, pue 
de ser perjudicial ahora, k1 considerar los cambio sociales en las últimas tres o - 
cuatro generaciones, hay dos que parecen habernos afectado más profundamente, inclu 
so en nuestros países relativamente más intocados: el enorme avance del conocimien
to técnológico y la progresiva intranquilidad mundial.

La industrialización y el progresa •tecnológico tienen indudablemente un in
flujo de grandes proporciones en la rutina diaria de los individuos y por consiguien 
te también en la vida familiar. No son, por cierto, los adelantos tecnológicos los 
que han venido a perturbar la vida familiar, sino los cambios producidos, como natu 
ral consecuencia de esos adelantos, en los papeles tradicionaórnente atribuidos al — 
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hombre y a la mujer. Una mujer actual, ayudada. por la mecanizad ón de muchas de sus 
actividades, ya no encuentra su tiempo totalmente copado por las tareas domésticas. 
Casada o no, puede dedicarse a otros intereses o actividades que correspondan a sus 
gustos y caj.acidados. El hombre puede escoger entre una gran cantidad de carreras y 
profesiones, porque ya no se siente, como antes, obligado a continuar la empresa de 
su padre. Pero esta libertad de elección personal, a veces experimentada como una - 
compulsión a aventurarse por terrenos desconocidos, y a tomar decisiones son objet¿ 

vos precisos, se paga con un incremento de inseguridad personal. El joven de hoy está 
asediado por la urgencia de tomar un rumbo propio en su vida, sin tener sn cuenta 
la tradición familiar* Esta nueva libertad de elección., país el hombre y para la mu
jer, ha producido un cambio profundo en la estructura familiar, en las relaciones - 
matrimoniales y en el significado psicológico del papel del padre y de la madre.

El consejo o la ayuda psicológica no debe ignorar el cambio notable en la áis. 
tribución de la autoridad en la familia, en donde hay ca<a vez más igualdad entre — 
marido y mujer, a veces incluso se produce una inversión de valores: la madre man — 
tiene la autoridad a la que ha renunciado el padre (quizá por seguir teorías psico 
lógicas "progresistas”). En la literatura popular y aún en las tiras cómicas, el p?i 

dre aparece como un tirano incorregible o como un débil de carácter, sin lugar emocio 
nal en la familia. Es cierto que las transformaciones modernas obligan al padre a — 

permanecer fuera del hogar gran parte del día, Pero es también cierto que su tarea 
y su irrenunciable papel es dar a sus hijos la imagen viviente de lo que significa 

el hombre en la. vida.

Por supuesto, no todas las familias actuales encajan en esta descripción. Mu 
chas parejas jóvenes continúan dentro del esquema de las relaciones tradicionales, 
aunque, con una conciencia vaga de resentimiento por estar atadas a una forma anti 
cunda de comportamiento. Otras, en cambio, creen que deben educar a sus hijos s.‘ A 
caer en los mismos errores de sus padres. En ambos casos, muchos padres de hoy con 
ciben su funáión parental como distinta y aún diametralmente opuesta a la forma en 

que ellos fueron educados. Este sentimiento de no haber tenido la formación adecua
da es algo más que un conocimiento intelectual: es la explicación aparentemente ra
cional de la confusión emocional y de las tensiones internas que padecen en su es — 
fuerzo de adaptación* Echan la culpa de todo eso a sus padres, lo cual constituye — 
la perdurable relación entre las distintas generaciones^



La profundidad con que los padres modernos sienten esta separación entre ge
neraciones, está expresada en la siguiente apreciación de un padre: "Estoy en una - 
situación en que todo es dar, sin recibir nada en retorna. Mi hijo sólo quiere reci 
bir. Sé que lo necesita; pero no me da nada en cambio"» Este sentirse obligado a dar, 
tan distinto de cualquier otra experiencia, provoca en este hombre un resentimiento, 
que contradice su impulso paternal de amor» Tal actitud es probablemente frecuente - 
en los padres actuales, educados ellos mismo en un ambiente en que se prestaba aten- 
cien a todas sus necesidades.

Los padres pueden reaccionar de muchas maneras ante la experiencia de encon — 
trarse con una nueva vida huiiana sobre la cual tienen absoluta responsabilidad: pue
den considerarla como una carga molesta o como algo que se les ha confiado» Para al 

gunos, la esencia de la dedicación párente! está en dar gusto a todas las exigencias 
del niño; experimentan una honda felicidad al ver que sus hijos dependen totalmente 
de ellos y miran al futuro con la convicción de que siempre estarán dispuestos a ayu 
darlos.

Por otra parte, las opiniones divergentes, los cambios rápidos y aún las con
tradicciones en lo que enseña la psicología infantil,. son una fuenr-s de confusión — 
para los padres. La mayor parte de los artículos y libros sobre el tema hablan de — 
las necesidades y derechos de los niños, poniendo grar énfasis en la variedad indi
vidual, mientras que los padres son agrupados en una gran masa , como si fueran idén 
ticos. Debía ser obvio que las diferencias individuóles de Jos padres sen enormes, 
en su capacidad de comprender y poner en práctica los hallazgos de la psicología. - 
Resulta irónico y contradictorio el que se quiera imponer, con tono autoritario, — 
ciertas normas de educación a los padres, mientras se insiste en que se debe satis
facer todas las necesidades del niño y no se debe oprimir su naciente personalidad. 
Felizmente ha pasado ya de moda la creencia de que hay una sola forma correcta de - 

educar a los hijos.

Es indispensable, a este respecto, tener en cuenta una de los postulados fun 
deméntales de la teoría psicoanalítica de la personalidad: la mayor parte de las ca
pera clones humanas son inconscientes. Si ee verdad quo el niño reacciona sensitiva
mente a las actitudes inconcientes y a las emociones de los adultos, no es menos —• 
cierto que los padres tambpoco pueden cambiar a voluntad sus propios contenidos in

conscientes. La paternidad es algo más que el acto procreador-, es una manifestación 
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de la totalidad de la personalidad y, por lo misnr?, el hecho de ser padre o madre 
no le libera mágicamente al individuo de todas la actitudes emocionales adquiridas 
a lo largo de su vida. El llegar a ser mejor padre o madre no se reduce, pués, sim
plemente a querer serlo. Es preciso iniciar una Laboriosa integración de todos lee . 
aspectos negativos y positivos de 1.a personalidad.

Un requisito indispensable para una personalidad integrada, emocionalmente - 
estable y saludable es el sentimiento básico del propio v.alor, una opinión íntima de 
sí mismo que mantenga la propia estima en medio de las c;unbiantes situaciones socia
les, Es lo que la psicología contemporánea llama el desarrollo del sentimiento de i— 
dentidad. Este núcleo de auto-orientación y aprecio de la identidad personal se va - 
formando desde los primeros años en el corttacto estrecho con la familia y ai el cre
ciente círculo de experiencias. Pero a fin de comunicar a sus hijos este sentimiento 
de identidad, los padres deben poseer primero el sentido de su propio valor, junto 
con la conciencia de una necesaria evolución.

Esto es lo que vuelve falaz cualquier intento de imponer ciertas técnicas y 
consejos a los padres, sin tener en cuenta sus necesidades y actitudes fundamenta - 
les. Si un programa de educación de los padres ha de ser efectivo, debe basarse en 
la comprensión exacta de la forma en que cada cultura educa a sus hijos. Es cierto 
que nuestra cultura conserva aún ciertas prácticas anticuddas, que deben ser reem - 
plazadas. Este es el proceso de cambio y evolución que hay que aceptar; pero sin ol 
vidar que existe mucho de budno en las formas tradicionales y que el abandonarlas, . 
sin más, puede crear confusión en los padres y tener efectos desastrosos en los hi - 

jos.

Se ha hablado tanto del amor a los hijos, que los padres ( y aún los expertos 
en psicología infantil) han llegado a considerarlo como la panacea mágica para to - 
dos los conflictrs emocionales. Esta convicción os tan univerdal que se debe preve - 
nir a los padres sobre posibles manifestaciones de rebeldía en sus hijos, aunque les 
hayan amado con la mayor sinceridad. Si los padres fueran rígidos y autoritarios se
ría fácil explicar por qué un niño se rebela contra ellos. Pero les es difícil com
prender por qué'una actitud m/ís tolerante también crea exigencias en el niño y puede 
ser causa de tensión, angustia y la consiguiente hostilidad. Sea que se den cuenta - 
de ello o no, los padres con frecuencia esperan que el amor y preocupación que hnn - 
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dado ti sus hijos les producirá dividendos; es decir, que llegarán a ser Lis perso 
nos de bien que ellos deseaban. Pocos comprenden que el amor puede ser tan coerciti 
vo como la tiranía.

La tolerancia, la actitud de no forzar al niño, con frecuencia se manifiesta 
en dejarlo tomar sus propias decisiones. Pero es estremecedor para un niño el te - 
ner que decidirse en situaciones para las que no está’ preparado. El dar libertad - 
al nifio o al adolecente sólo tiene sentido cuando se toma en consideración su edad. 
Lo contrario significa concecerle prematuramente derechos de adulto o, en otras pa 
labras, sobrecargarle con responsabilidades de adulto.

Una de las dificultades con que se topan los padres que tratan de seguir el 
consejo de dar más libertad a sus hijos es aue deben poner en práctica algo que - 
ellos no han experimentada. No poseen una norma interior con la cual puedan juz - 
gar en qué circunstancias es deber de ellos decidir por sus hijos, o dejarles el 
peso de la elección. Es curioso notar como a veces los padres conceden a sus hi
jos libertad de elección en campos para los que éstos no tienen suficientes ele — 
montos de juicio, si no es el seguir ciegamente los comportamientos de sus coetá

neos.
Al mismo tiempo, algunos padres quieren controlar aún los mínimos detalles 

de la vida privada de sus hijos, bajo pretexto de qu? esto estimula la confia nza 
mutua. El niño, y más todavía el adolescente, considera esto como una intrución - 
y como un obligarle a confidencias artificiales. La idoa básica de tener confian
za en sus padres y comunicarles sus experiencias es buena en sí; pero puede condu 
cir a una interpretación demasiado sumisa de la vida; los hijos llegan a sentir - 
que Iris experiencias no son propias de ellos, sino vividas en función de sus padres; 
es decir, para satisfacerles o no disgustarlos con su independencia.» ,

En los tiempos actuales, la posición del padre ee encuentra sobre todo bastan 
te nublada.» Es cierto, como se dijo antes, que se ha dado un cambio en la relación 

mutua entre hombres y mujeres. Pero el ideal de la civilización occidental en tor
no a la masculinidad sigue siendo el de la firmeza y el mando. Esto debe ver el — 
niño en su padre, aunque la relación entre los dos se mantenga en el mismo plano 
de amor que con su madre. El niño necesita firmeza, porque de lo contrario su ugre 
sividad encontrará escapes indeseables, fuera del control de sus padrea. Muchos pa 



dres que no se atreven a arrostrar un instante de molestia de sus hijos, se ercuen 
tran más tarde con un adolescente indisciplinado y acusador»

El niño aprende a travos de su padre a asumir responsabilidades. Las madres 
que poseen una visión precisa de la vida no se sienten compelidas a interferir en 
la forma resuelta y firme con que él trata' a sus hijos. Sin embargo, las diferen
cias entre los dos, siempre que no lleguen a transformarse en una continúa fuente 
de conflictos, son saludables para los hijos, porque éstos van aprendiendo a dar
se cuenta de que hay muchas maneras de enfrentar los problemas de la vida.

El papel del padre en la vida del niño está lejos de ser solamente el de la 
figura ecuatoriana. De él a rende el niño a asumir el papel de hombre, tanto en la 
familia cono en la sociedad. En nuestra cultura latinoamericana, sobre todo en ca
pas sociales económicamente inestables, es de particular importancia resaltar este 
aspecto de la educación de los padres. Con frecuencia existen familias en las que 
los padres son desconocidos de hecho a que apenas se interesan por los hijos en - 
las pocas horas en las que se hallan presentes en su hogar. Así llega el niño a - 
verse bajo el control casi exclusivo de la madre y de parientes mujeres, volviendo 
muy difícil la identificación con la figura masculina.

En el Ecuador, y quizá en toda América Latina, psicólogos y sociólogos han no 
tado que, debido a la ausencia del padre, los niños se encuentran casi exclusiva - 
mente al cuidado de la madre, con lo cual se torna mucho más violenta la necesaria 
crisis de rebeldía en la adolescencia, a esto se añade la complicidad screta de la 
madre que, para "hader más hombre" a su.hijo, se hace -a regañadientes por fuera, 
pera con placer o remordimiento inconsciente- mucho más tolerante para las activi
dades que ella y su hijo consideran más masculinas. Así .por ejemplo, le permite - 

salir solo y llegar más tarde, le permite excursionar, jugar m la calle, pelear y 
sobre todo, si sabe de algún inpulso o intento de noviazgo o actividad erótica, lo 
critica con un tono de aceptación velada, que generalmente hace sentir al adoleMen 
te que la madre comienza a someterse a su cambio, o incluso que se alegra interna
mente. La demostración que ella hace de impotencia ante 1c que está pasando, da el 
espaldarazo al adolescente- rebelde. De este modo las Mdres hablan de sus hijos - 
"malos”, que hacen cosas que no debieran hacer, pero que ellas tienen que aceptar 
"porque son mis hijos» o "porque todos los hombres son asi".



Aún en estratos sociales más cultos el pndre con frecuencia practica una poli 
tica de no intervención, dejando toda la tarea de la educación a la madre . Hay ado
lescentes que nunca han tenido ocasión de conversar con sus padres. Algunos de éstos 
pretenden solucionar el problema adoptando el papel de camaradas, de amigos, o de — 
hermano mayor; pero no el papel de padre, que implica una mayor responsabilidad.

Otro aspecto importante en la educación de los padres (al que a veces se quie 
re referir con exclusividad la expresión de paternidad responsable) es la planifica
ción del nacimiento de los hijos. Para la gran mayoría d« los matrimonios, la pater
nidad ya no es el resultado inevitable de las relaciones sexuales, ni la proBreación 
es su única finalidad. Como punto de referencia citemos dos párrafos de la Encíclica 
sobre el Progreso de los Pueblos de Paulo VI, que ha llegado al mundo cora® un docu — 
mentó algo más que religioso. ”Pero el ho. t>re no es el misr..o, sino en su medio social 
donde la familia tiene una función primordial, que ha podido ser excesiva según los 
tiempos y lugares en que se ha ejercitado, con detrimento de las libertades fundamen 
tales de la persona humana. Los viejos cuadros sociales de los países en progreso de 
desarrollo, aunque demasiado rígidos y mal organizados, sin embargo, es menester con 
Servarlos todavía algún tiempo, aflojando progresivamente su exagerado dominio. Es 
cierto que muchas veces un crecimiento demográfico acelerada añade sus dificultades 
al problema del desarrollo; el volumen de la población crece con más rapidez que loa 
recursos disponibles y nos encontramos aparentemente encerrados en un callejón sin - 
salida, Es, pues, grande la tentación de frenar el crecimiento demográfica con medi
das radicales. Es cierto que los poderos públicos, dentr» de los límites de su ©ompe 
tencia, pueden intervenir, llevando a cabo una inforáisción apropiada y adoptando las 
medidas convenientes, con tal que están de acuerdo con las exigencias de la ley mo - 
ral y respeten la justa libertad de los esposos. Sin derecho inalienable al matrimo
nia y a la procreación no hay dignidad humana. Al fin y al cabo es a los padres a — 
quienes toca decidir, con pleno conocimiento de causa, el número de sus hijos, acep
tando sus responsabilidades ante Dios, ante ellos mismos, ante los hijos que ya han 
traído al mundo y ante la comunidad a la que pertenecen, siguiendo las exigencias de 
su conciencia instruida por la ley de Dios automáticamente interpretada, y sostenida 

por la confianza en El”.

De ahí que los individuos no van «1 matrimonio porque deben tener hijos, ni - 
Porque sea el matrimonio una especie de negocio en el que se consiguen placeres sexua 

les. La procreación y educación de los hijos se ha de ver como la manera con que la
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píireja colma su amor y lo lleva hasta su plena unidad* Ne debe ser la procreación 
que disminuye en manera alguna el amor, de la misma manera que el amor conyugal no 
debe disminuir 1?' importancia y el valor de la procreación. Los dos procesos se ha
llan inextricablemente entrelazados. Parece imposible dar la primacía a ninguno, por 
causa de la injusticia y, en realidad, del daño que se infiere al monos valorado. Es 
el amor, no la obligación, lo que dateunir a hombre y mujer.

La Cternativa, en nuestros días, parece consistir en saber quá número de hijos 
se debe tener para un desarrollo óptimo del amor, morque ahora se ve 
claro que mientras se enriquece la relación del amor originario -el conyugal con la 
procreación, nos adentramos en una nueva relación amorosa: la que surge entre padre 
e hijo. Entra en juego una nueva clase de respuestas afectivas e intelectuales, y un 
orden de necesidades y de acitividade.s físicas y socio-psicológicas nuevas.

Una de las cosas más estimulantes de la sociedad contemporánea es qie somos ca 
paces de controlar nuestro comportamiento y ofrecer una vida nás completa a grandes 
masas de gente. La oportunidad de controlar y dirigir, abierta a grandes muchedum - 
bres y no tan sólo a una pequeña selección, es en realidad un reto maravilloso. Exige 
qna nueva visión sobre el probieidA de la libertad y la autonomía personal, y sus con 
secuencias en orden al matrimonio y la familia.

Las parejas de casados son responsables de sus acciones. Tienen dominio pdr- 
sonal sobre su conducta, por lo tanto también sobre la procreación como sobre las de 
más facetas de la vida conyugal. La planifiación de la familia incumbe a la inteli - 
gencia y a la conciencia de las parejas casadas, de acuerdo con su naturaleza racio
nal. Es indicio de falta de libertad y de opción moral no querer tomar esta respon
sabilidad. Mientras entre los animales superiores le cópula usté estrechamente liga 
da a un período de ovulación, el hombre se encuentra libre de t; 1 atadura «n su ten 
dencia sexual} y éste no es en ól un simple impulso del instinto, sino expresión de 
una entrega libre en el amor. Por eso, «n la vida matrimonial, la unión sexual sólo 
rapas veces puede servir inmediatamente a la procreación. Debe, pues, estar dirigida 
también a otros valores, dentro y fuera de la pro creación.

iCu.11 es, pula, la obllrnoidn de prooreorj Evidentemente el problema no puado 
resolverse. en miras cifres. Hay que aprender n ponderar la cantidad Junto n La cali - 
*'dS «s dl,01r, un K.trimonio no debe tenor Mt. hijos quo los que espere podr.1 oyud.-r 
» desarrollarse do le nejo» ..«.re. U .ouestii.. de. U petornldnd responsable no ....
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en su integridad, un juicio personal hecho tan sólo a la luz de sentimientos y de - 
posibilidades personales. Hay que comenzar considerando las consecuencia» de las — 
decisiones humanas en la comunidad y en la sociedad. Tuesto que la dignidad del hom. ¿ 
bre se funda en su razón, que le permite actualizar su potencial de libertad, el en 
gendrar hijos debería ser un acto libre, un acto de positiva opción, y no una cues
tión de suerte. Sólo la pareja individual tiene todos los datos pura saber cuántas 
opciones semejantes puede hacer.

Dejando de un lado toda consideración de tipo moral o religioso, no parece to
talmente claro, desde el punto de vista psicológico, que el control sea necesariamen 
te una ventaja, Es dúcir que sería equivocado tratar de este asunto en una forma de 
masiado mecánica, sin tener en cuenta las profundas implicaciones psicológicas en ca 
da pareja.

Muchos padres modernos tienen sus hijos cuando creen que están preparados y real 
mente los desean. En cierto sentido, la planificación de la natalidad es un comple
mento necesario a los progresos en psicología jt educación infantil. Pero para la fa 
milis eso no puede transformarse en una pura cuestión de economía y estadísticas de
mográficas, sino que constituye un problema psicológico individual.

El concepto de"niños esperados” y"no esperados” ha sido tratado ampliamente en 
los estudios psicológicos. Se ha llegado a creer que algo falta ha de acontecer al - 
niño que no fue ansiosamente esperado. Sin embargo, las investigaciones demuestran - 
que las reacciones de muchas mujeres ante su concepción no planificada yd'vacsi» acci
dental, es de esperanza por el nacimiento del niño. El hecho es que las emociones que 
rodean al eraba rezo y a la inminente maternidad son demasiado complejas. La experien
cia de muchos ginecólogos enseña que las madres que llevan un niño durante nueve me?» 
ses realmente lo esperan, aún cuando puedan tener razones por las que se les vuelve 
el tenerlo y educarlo» Por el contrario, la planificación deliberada no descarta la 
posibilidad de conflictos y de no aceptar las responsabilidades de la maternidad.

La complejidad del problema psicológico se manifiesta aún más cuando se utili
za mal la libertad de limitar el número de hijos, o se usa de ella en manera neuró 
tica. A veces los hijos son queridos y concebidos como medio pera referir un lazo 
matrimonial a punto de romperse. 0, al revás, el control de los «.cimientos puede -
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utilizarse cora» arma de uno de los cónyuges (o de los dos) para ventilar resentimien 
tos y apurar desquites. En otras situaciones, marido y mujer no están de acuerdo en 
decidir si est/ín o no preparados para un nuevo hijo. M. padre puede sentir que el hi 
jo es algo que deseó su mujer y puede esquivar su responsabilidad, manteniéndose de
sinteresado y al margen de su educación.

Otra carga psicológica que impone a los padres la libertad de controlar la - 
natalidad es la exagerada expectativa acerca del futuro del hijo. Al haber limitado 
el número de sus hijos, los padres sienten que deben comportarse con particular rea 
ponsabilidad y experimentan una angustiosa urgencia por hacer raás de lo que puedan 
física y enscionalmente.

Todo esto hace que el problema del control no pueda considerarse sólo como - 
cuestión mecánica; es indispensable tener en cuenta el factor humano de los cónyuges 
y de la familia en general, mucho más importante que cualquier técnica.

Un último capítulo, en el que es urgente la educación do los padres y en el 
que se manifiesta de manera mós visible la paternidad responsable es el cuidado de 
la salud mental de los hijos. Para examinar esto es preciso que expongamos breve - 
mente la constitución psicológica de la familia.

Básicamente el papel de la familia es doble: asegura la sobrevivencia física 
del individuo y edifica su estructura psicológica. La satisfacción de las necesida
des biológicas es esencial; pero no garantiza por sí misma el desenvolvimiento de - 
las cualidades humanas. Para esto último es necesaria la experituicia familiar de in 

tímida d y cercanía.

La familia puede considerarse corno un sistema de intercambio de valores, los 
cuales se reducen funda mente Ire.nto al amor y los bienes materiales. En la atmósfera 
hay un flujo de estos valores en todas direcciones. Por supuesto, los padres son los 
contribuyentes natos: el proceso de distribución de satisfacciones está regido por 
ellos, ya que ellos deben vigilar si una determinada necesidad debe ser satisfecha 
o no; En el caso ideal esto proceso no encuentra dificultades y prevalece en la fa
llía un ambiente do amor y mutua dedicación* Pero cuando hny sobresaltos, surgen - 

surtimientos de frustración y consecuentemente de hostilidad.
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utilizarse cora® ara? de uno de los cónyuges (o de los dos) para vertilar resentimien 
tos y apurar desquites. En otras situaciones, marido y mujer no están de acuerdo en 
decidir si estfin o no preparados para un nuevo hijo. ■&! padre puede sentir que el hi 
jo es algo que-; deseó su mujer y puede esquivar su responsabilidad, manteniéndose de
sinteresado y al margen de su educación.

Otra carga psicológica que impone a los padres la libertad de controlar la - 
natalidad os la exagerada expectativa acerca del futuro del hijo. Al haber limitado 
el número de sus hijos, los padres sienten que deben comportarse con particular res, 
ponsabilidad y experimentan una angustiosa urgencia por hacer más de lo que puedan 
física y emocionaluiente.

Todo esto hace que el problema del control no pueda considerarse sólo como - 
cuestión mecánica; es indispensable tener en cuenta el factor humano de los cónyuges 
y de la familia en general, mucho nás importante que cualquier técnica.

Un último capítulo, en el que es urgente la educación de; los padres y en el 
que se manifiesta de manera más visible la paternidad responsable es el cuidado de. 
la salud mental de los hijos. Para examinar esto es preciso que expongamos breve - 
mente La constitución psicológica de la familia.

Básicamente el papel de la familia es doble: asegura la sobrevivencia física 
del individuo y edifica su estructura psicológica. La satisfacción de Las necesida
des biológicas es esencial; pero no garantiza por sí misma el desenvolvimiento de - 
las cualidades humanas. Para esto último es necesaria la experiencia familiar de in 

tímidad y cercanía.

La familia puede; considerarse como un sistema de intercambio de valores, los 
cuales se reducen fundamentalmente al amor y los bienes nat;ri<'>LiS. En la atmósfera 
hay un flujo de estos valores en todas direcciones. Por supuesto, los padres son los 
contribuyentes natos: el proceso do distribución de satisfacciones está regido por 
ellos, ya que ellos deben vigilar si una determinada necesidad debo ser satisfecha 
o no; En el caso ideal esto preceso no encuentra dificultades y prevalece en la fa
milia un ambiente do amor y mutua dedicación* Poro cuando hny sobresaltos, surgen - 
soit i mientes de frustración y consecuentemente de hostilidad.
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Norma liante todos los miembros do la familia experimentan, tiempo en tiempo, 
cierto grado de desilusión, con la consiguiente cólera y miedo. Estos sent.-irriertos 
son esenciales pira el crecimiento emocional, porque de lo contrario no se robuste
cería la tolerancia a las frustraciones, ni habría estímulo suficiente para buscar 
nuevas experiencias.

Las investigaciones psicológicas han puesto de manifiesto que los niños tie 
nen, a La vez, sentimientos de amor y odio hacia sus padres. Cuando se encuentran — 
suficientemente satisfechos predomina el amor y se identifican con sus padres, for
mándose a imagen de ellos. Cuando hay excesiva frustración y rechazo, experimentan 
hacia sus padres odio y temor, renuncian a identificarse con ellos o desarrollan - 
una conciencia patológica por miedo a la venganza de sus padres.

El control equilibrado de odio y amor esté, en gr<-n parte, determinado por 
la actitud de los padres; pero éstos, a su vez, estén influidos por el comportanien 
to y actitudes de sus hijos y también por sus propias experiencias anteriores y con 
dicionamientos infantiles. Cuando los padres se aman mutuamente el niño ama a los 
dos; si se desprecian, el niño se siente compelido a parcializarse con uno de ellos 
y esto le induce temor, porque cree que va a ser castigado por la parte rechazada.

Las relaciones entre la identidad individual y 1?: identidad familiar se carqc 
terizan por una coiabinación sutil de /recesos de diferenciación e integración. Al - 
tiempo que el individuo madura, se casa y crea una nueva familia, su identidad se - 
funde en las nuevas relaciones, se modifica y se diferencia. De aquí que la identi
dad sea un proceso en constante evolución., La tarea de la familia consiste en poner 
al niño en contacto con la sociedad y estimular, al mismo tiempo, el desarrollo de 
su identidad^. Este desarrollo consiste en un avance desde ¡la postura infantil de ab
soluta dependencia, hacia un?1 atltodireccxón adulta; desde una postura de egoísmo om 
nipotente, hacia otra de menos importancia, es decir, desde el centro de la familia 
h?icia la periferia. Estos procesos constituyen funciones psicológicas de la familia 
y necesorinlnente han de ser gr-ndunlos, si se quiere lograr un desenvolvimiento sano.

Ins perturbaciones «nocionnlo. de la reyorf» de la gente convergen en las - 
«perienclss cotidianas do la vida familiar, La familia realisa la importante tarea 
de socializar ni niño y de moldear su personalidad, detertin-ndo asi, en grtn porte, 
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su destino ment.nl. Incluso en el .adulto La vida familiar est.- biliza e intensifica su 
salud mental, porque promueve una ijtayor integración soci' 1 y estimula el crecimiento 
de 1 personalidad.

Una de las mayores controversias respecto al papel que desempeñan los actitu
des parent les en el desarrollo de la personalidad, se centra en torno al problema - 
de lo disciplina. Los podres preguntan continuamente: ¿debemos ser estrictos o tole
rarte s ?Los estudios hachos en este campo tienden a señalar que los individuos prove
nientes de hogares más estrictos tienden a mostrarse hostiles hacia los figuras de - 
autoridad, a tener más problemas emocionales y sociales, a sentirse angustiados y con 
sentimientos de culpabilidad. Por otra parte, los niños a quienes se les hn tolerado 
demasiado tienden a permanecer infantiles, evitan los peligros y buscan apoyos inne
cesarios . Los d' tos obtenidos en dif rentes estudios sugieran que los padres estric
tos educan hijos más obedientes; pero al mismo tiempo pasivos y probablemente desa
daptados; mientras que una educación de tipo democrático (sin extremos de tolerancia) 
produce un incremento en la agresividad, pero también mayor independencia y un mejor 
equilibrie social.

El período más importante en el desarrollo de la independencia viene cuando 
los padres comienza a imponer a sus hijos ciertas obligaciones y éstos son capaces 
de entenderlas. La dependencia inicial del niño debe ir progresivamente alternando 
con la independencia, según los requerimientos de la situación. El niño necesita - 
discriminar cuando debe depender de sus padres. Esto se produce idealmente en un ho
gar cálido en donde se exige y se premia la obediencia; pero en donde, al mismo tiem 
po, se estimula la actividad independiente y las iniciativas personales»

Es indispensable t.anbién para la madurez de la personalidad el desarrollo de 
la motivación del propio éxito y de la autoestima. Tal desarrollo es promovido por 
los padres que impulsan a sus hijos hacia ideales elevados, que mantienen fletóles 
los lazos emocionales y que. animan a sus hijos a explorar y.- dominar el medio am - 
biente con sus prepios recursos. Los padres de los hijos que tienen una alta moti
vación de éxito presentan una conducta familiar que hace hincapié en une. temprana 

inicia ción de esta motivación. También imponen más restricciones que van desapare
ciendo hacia los ocho años, cuando el niña posee la recoserla habilidad pare 

Volvorse solo nn mucha s sitúa clones *

ment.nl


Los padres que animan a sus hijos a expresar sus opiniones y experimentar in
dividuos con enorme curiosidad y consecuentemente con mayor capacidad intelectual, al 
mismo tiempo que con más afán de competencia, excitabilidad e impaciencia, defectos 
que no son serios, porque es más fácil, con el correr de los anos, adquirir control 
sobre ellos, que no adquirir iniciativa. Los padres que exigen poco o que ayudan a 
sus hijos a la primera dificultad, no están educándolos para r,ue más tarde puedan - 
conducirse solos.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la tendencia al éxito puede constituir 
uní) expresión de inseguridad profunda. Muchos padres crean angustia, en sus hijos por 
continuas presiones hacia un mayor esfuerzo. Los padres creen que deben obligar a - 
su hijo a ser emprendedor y trabajador, y éste siente que puede perder el afecto de 
ellos si no comporta a la medida de sus expectativas. Esto produce ansiedad y puede 
llevarle a esforzarse más de lo que en realidad es razonable o a una competencia de¿ 
mesurada, de tipo neorótico.

Todos estos posibles comienzos de desviación mental pueden ser corregidos - 
dentro de la familia, si los padres consideraran corno un aspecto importante de su - 
responsabilidad el vigilar y orientar las motivaciones de sus hijos. Esto constitu
ye todo un programa de higiene mental destinado primariamente a fomentar tal desa
rrollo de la personalidad que se obvien las dificultades, los síntomas neuróticos y 
los desajustes emocionales. Pero como los factores que intervienen en el desenvolví 
miento de la personalidad y de la salud mental son tan variados, es imposible esta
blecer una forma de relaciones familiares y de insinuar métodos de educación y dis
ciplina que garanticen con seguridad una madurez adecuada. Es inevitable que los - 
padres cometan errores y que, aún sin quererlo, no provean a sus hijos de todos los 
requisitos necesarios para su maduración psicológica. Es natural, por tanto, que mu 
chos niños presenten síntomas contrarios a un ajuste adecuado tales cono enuresis, — 
caprichos, morderse las uñas, comportamientos agresivos, negativismo en la escuela. 
En tales casos ya no es posible usar medidas preventivas, sino que hay que acudir a 

métodos correctivos.

En este campo es indispensable el concurso de psiquiatras, psicólogos y per
sonal especializado pare la interpretación y trabamiento de los problemas y para la 
infonnnción de los padres y de ln pbblación en general. Es aquí donde más necesita 
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mos un-1 acción decidida de los individuos y de las organizaciones de salud, p-’ra di
fundir los conocimientos científicos en forma más universal y eficiente, y p-'ra des
terrar ciertos prejuicios. El público debe ser informado sobre los más re.cientes avan 
ces en los campos de la psicología y de la higiene mental, a fin de. ayudarlo a can - 
biar su actitud de temor al enfoque psicológico de los problemas familiares y educa
tivos. Las escuelas y colegios deberían contar con servicios adecuados de orienta — 
ción psicológica para el diagnóstico y tratamiento de leves desajustes emocionales - 
de la infancia y adolescencia y p ra guiar a los padres en los problemas específicos 
que se les puedan presentar. Lo que; ya se practica en programas de higiene médica es 
colar, debe ser ampliado a La higiene mental.

Las medidas psicológicas preventivas o correctivas suponen el ayudar ni indi 
viduo en los períodos difíciles de su vida, como el estimular el crecimiento de una 
personalidad sana y eficiente. Se ha dicho más arriba que una equivocada relación en 
tre padres e hijos y una estructura patogénica en las interacciones familiares pue — 
den conducir a comportamientos anormales. Por tanto ln educación de los pdreB es — 
una taren urgente de la higiene mental. La información acerca de las necesidades es
pecíficas de los niños y del proceso evolutivo es sólo el primer paso en esta educa_ 
ción. Los padres tienen sus propias necesidades y limitaciones y, en muchos casos, - 
las estructuras patogénicas de la familia no son el resultado de La ignorancia, si
no de sus propias inseguridades, tensiones, hostilidades y otros problemas. Por tan
to, la educación de los padres supone la existencia de personas capacitadas y de agen 
cias que les puedan guiar a crear y fomentar en el hogar el ambiente adecuado para - 

el mantenimiento de la salud mental en todos los miembros de la familia*
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XIII CONGRESO PANAMERICANO DEL NIfTO 
QUITO - ECUADOR 

JUNIO DE 1968

SUBPONEN CIA:

El crecimiento demográfico en relación con la 
producción alimentaria, la subalimentación y 
la desnutrición infantil en Amórica.

Cap. III: Educación alimenta 
ria aplicada a programas de produc
ción y conservación de alimentos.

POR Dr. Dante Costa,
PROFESOR DE DIETETICA, 
ESCOLA CENTRAL DE NUTRICA

1. Definicao

A educaca* alimentar ó a preparacao para a Vida mediante a com- 
preensao da utilidade biológica dos alimentos e a formacao de hábi
tos que racionalizem o consumo alimentar. 0 seu ambicioso objetivo ó 
fazer c homem compreender cada vez melhor o que valem os alimentos 
c»mo fator de saúde, levando-o a usá-los na vida quotidiana da ma- 
neira mais adequada. E um objetivo que incluí linhas de interesse tec 
nológico, sociológico tendentes á integracao dos alimentos á vida hu
mana em termos de prazer e de eficácia. Trata-se, portento, de una 
atividade que interessa fundamentalmente no homem e ás nacoes, inclu
sive áouelas que estejam intensificando medidas plañejadas capazas de 
garantir a arrancada para o desenvolvimiento económico,

E verdade que a boa alimentacao ó una consecuencia do desenvol
vimiento económico, dos países: por isso mesmo ó nocessário tratar-se 
déla antes do desenvolvimiento economice complotcr-sc. As palavras de 
M.S. Adieseshaiah, vice-diretor da UNESCO, sao bastante elucidativas? 
"A educacao abre novas perspectivas e estimula o espirito de inicia- • 
tlva, ao mesmo tempo que propaga os novos conhecimentos que cria a 
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e dos ouais necessita urna sociedade em evolucao técnica; contribuí 
para reorientar a mao do obra o facilitar a sub adaptaoao, a humani 
zar os ócios e a preservar na sociedadc industrial a autonomía da 
cultura”. Cora excessao da referencia feita ans dolos, pois nos paí
ses pobres a luta pela vida suprime as horas de Inzer das imensas 
populaooes desassistldas, constata-sc oue as domáis Intcrclacoes in
dicadas coinciden! fuñéamentalómente com os internases dos países cm 
desenvolvimiento.

2. Alim .ntacao c populacao

Constata-so por outro lado, oue a voz dos profetas pesslmistas 
viviam a anunciar nos tros últimos anos a catástrofe do mundo, caso 
este deixasse creso r a ponulaco '-, p rdo cada voz mais importancia. 
Entre 1952 o 196o o conjunto da populacho alimentar do mundo ultra- 
passou o do crccimi nto populadonal. A an^lisc dos dados estáticos 
d queles anos mostra que o croscimcnto da producao alimentar foi 
multo rnaior qu a aumento populacional na América. do *Torte e progro 
sivamente aínda rnaior na Europa, ao'passo que na Amrica Latín? as 
duas línhas ontrecalam. havendo p ríodos em que a producao alimentar 
esté ligo i radíente abaixo da linha de crescimento do o~rxf1co, o 
outros em qixe como acontecen de 1956 a 1959, a producao de alimentos 
sobrepujen o aumento populacional, No Oriento Próximo, a producao 
de alimentos foi naquclos anos superior ao crosclmentó das popula- 
coes; na prépria África °s duas linhas se oouivalern. Apenas no Ex
tremo Oriente, e na Occania verifica-so. que o aumento populacional 
foi superior ao aumento da producto d allm ntos de 1952 a 1960. 
Nos últimos anos, do 1960 a 1963, o osforco do producao mundial do 
alimentos foi crcsconte, o nue nao quor dizer oue s- tonh? obtído 
una. vitétia sobro a fora'. Isto quer abonas disor que o hornera nao 
está condenado a perecer e sim a conquistar, cora seu esforco, a 
prépria sobrevivencia desdo que so coloque em posicao de vencer a 
apatía, o conservador!smo, o nog^tivismo, o analfabetismo, o nau- 
perismo, a insuficiencia tecnológica, o o modo das reformas» Par?, a 
obtencao dosses objetivos, a oducacao alimentar representa um olo



da corriente a ser cstabelecida entre a csp.. renca o a roalídado.

0 grande problema alimentar do homen latinoamericano 6 a sua 
condicao de vítima do subdosenvolvímonto o da pobreza. Existcm res 
ponsaveis, que nao nos pediatras, puericultores, nutrólogos, hia-ío- 
nistas, assistentcs sociais, agrónomos o educadores - por esta sitúa, 
cao que vc-m do passado histórico das nossas nacocs, multas vozea sot> 
a forma d~ privilegios injustos o do ostruturas económicas arcaicas 
que, nos diversos planos nacionais, impodem as populacocs agrárías 
latinoamericanas di? r alizom um labor rcalmcnto livre e proveí toso. 
Os r sponsáv is devem ser procurados ..ntr-' os ouo concorr'm para 
mant r a atual e injusta, di vi sao > o mundo om dois grupos de- homons 
os que possuem dinheiro para producir e consumir leite, carne c ovos 
dispendendo a.p ñas 757& das calorías do suas racoes como acucar o ou  
tras fontes de hidratos de carbono, e aqueles cu e s^o obrig^dos a de
dicar 777$ do valor caloricototd des suas dictas ao consumo do acucar 
e domáis fontes de hidratod carbono, com o que viven sujeitos a. ca
rencias proteicas e a insuficiencias de- gordura, a.lcm de dcstruirom 
o corpo num esgot-nto dispendio cnc-rgótico. 0 subconsumo calórico, 
longamcntc mantenido, transforma o fenómeno do metabolismo num per
petuo roubo orgánico.

E forcoso confesar, contudo que o desenvolvimiento histórico 
ja. efectuado n sta parte da América nos permite olhar para o futuro 
com confíenos pois nao estamos mals naguales estógios primitivos de 
organizacao om que aínda se encostran multas áreas o algunas países 
d outros contin ntes que son modo mámente sao responsáveis polo sc-u 
próprio destino. E verdade, como nos diz o Dr.Sen, Dir'tor da FAO, 
que ”a fomc o a miseria de- un hom.o-n sao a fom . e a miseria de todos” 
Mas a fomc e a miseria na América Latina poderaosor removidas com 
mús rapidez na medida cm que a vant^gc.m ede organisacao nacional 
que possuimos for melhor utilizada polas nossas populacocs chamadas 
ao trabalho e pela capacidad cooperativa dos paisas agora plenamen
te desenvolvidos.

Em muitos países de America Latina há grandes ospacos físicos 
aínda, a povoar, c cm todos grita a necessidados de una. disponibili- 
dade- potencial maior de mao do obra o tamben de una dito mais vasta 
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q mal s pía a comproend.cr c a operar as nodí fí cp.cocs culturáis e 

conoraicas que s fí zcrcm nccossári-s. o problema da explosao demo
gráfica. de’m por isso sor convoni ntement-i anallsado ó luz das dif?. 
rentes realidades nacion^is.
3„ Espc^onca o realidades

Na verdado, a. capacidadc do producto alimentar do mundo aínda 
está long ele esgotar-scy principa Ira n o se a todos os páisos do 
mundo for dado o poder de cultivar a torra cok tecnología apropriada 
©frcccndo-sc a todos possibilida.dos de industrializar o comerciar 
os alimentos en urna, strutura económica favorável. Só están agri- 
cultados 960 milhon s de he otares de t rra. no mundo, o nue equivale 
a 0,33 hoctare cultivado por habitante da torra. Nos Estados Unidos 
a relleno a'd cris de 1 hcct^ro cultivado por possoa. AEurop» pro- 
duz, por hcctare, 20.OOOcalorirs; a '■'si-' ap n's 10.000. Orando for 
possivcl realizar o aumento da m'dia mundial d- producto agrícola ' 
om funcao da térra, producto que <5 hoje de 9.500 calorías por hec- 
taro aos nívei s da media curopc-i^, vcr-sc-a cuc r-xi s teme ami nhos 
de sdv cao pora o hom n. O aumento d ssa m'dia mundial só pode 
sor obtido pelo incremento ccono-.ico o pelo for^alecimi nto educa
cional e tecnológico das áreas suidosenvolvídas. ?*lích'-l Ceped', no 
Congr sso Mundial de Alimcntaca.o de Washintong, e,m 196^, concluí 
qu stamos em condicoos T,d produzir tudo qu<' ' n >ccssár o p°ra 
born nutrir os ho;a?ns do hoto”, dizendo tamben ene os imnort''ntos 
resultados da ciencia atu-1 '4sn.o capazos de v.?-’.cer a fom" d'-s popul 
Incoes en . os demógrafos prc-dizcm par'' o futuro pr: diziv 1. ”

Aínda xí st no mundo, sc-m cultivo, 3.5 bilhoes d^ t^r-rs» cul- 
tivávcl o urna, part dessa tr/.r nda pot .ncí »11 d^d? nutrí oí onal está 
nos oais s su1 de s nvolvi dos. Exist m t^m^'n 5 mllhoes d- torras 
áridas, todas nos trópicos, térras cu- pod m sor r •cunir^vcis 
atravós de um tratamento tecnológico mod rno. Israel, implantan
do numa fracao ínfima des-as torras áridas, e trabolhando-as ticm, 
qeadruplicou a sua producao agrícola en 10 anos, c hoj- ahr>s+;-c-. p 
Europa de limocs, Isrmjas, a'rcat s, ■“ ovos. A Franca aum-ntou d~ 
40$ a sua producto de rlím ntos om 7 anos. uo Io 8 a 1955, ap-ñas 
melhorando as t'cuicas agrícolas om uso no su solo multisecular.



U o ~ A Prpducao de alimentos e a ciencia do futuro

Por Gutro lado, estamos na véspera de grandes acontec Imi en— 
tos científicos com direta repercusaao na agricultura, A aplica 
cao dos átomos marcados comeca hoje a multiplicar o poder cria-- 
dor da térra, como o fez, nos fins do século passado, o advento 
da química do solo. Mas a utilidade dos átomos marcados val 
desde a elahoracao de nevos métodos de aplicacao e novos proce — 
ss os de utilizacao dos adubos, até o aumento do rendimiento da 
térra pela irradiacao próvida das sementes que vao ser plantadas, 
Marcando-se o ácido nucleico e a metionima con isótopos redioati 
vos do Fósforo 32 e do Enxofre 35 foi pssível estudar a nutricao" 
radicular e verificar como as plantas adquirem, pela assimilacao 
completa das subtancias orga nicas, os seus novos consti tuíntes 
e o seu poder energético. A semente de couve irradiada tem um - 
rendimiento de 5 a 10% maior q ne a semente nao irradiada. Por - 
esse processo de prévia irradiacao de sementes, utilizando para 
isso isotopos radicativos, é tambán possível producir 15 a 30% - 
mais pepino, 10 a 15% mais tomate, 25% a 30% mais cenoura na - 
mesma extensao de térra, O Instituto de Economía da Academia de 
Ciencias da URSS Calculou que a utilizacao de sementes previa
mente irradiadas em anenas 1/I4. da superficie actualmente culti
vada com legumes, naquele país-e, daria como resultado um acrés_£ 
mo de i a 2 miIhoes de quintáis de leoumes a mais do que o que 
se obten actualmente cultivándose toda a área. A irradiacao de - 
ovos de galinha pelos raiso Gama eleva de 3,5 por cento a eclosao 
de ovos a este é um dominio em que apenas se fazem os primeiros 
ensios. Sp,be-se también que a produtividade das alinb.as nascidas 
de ovos irradia dos é l'i% maior do que as galinhas nascidas de - 
ovos comuns.

Entre os aspectos socio-económicos que estao na ba e da des- 
nutricao das populacoes de América Latina, o abandono da pesca é 
o mais clamoroso. Os mares cobren T'l % da superficie da térra - 
e dentro deles está a melhor contribucao que se possa dar ao — 
problema do abstecimento proteico. Guando abrirnos o celeiro do 
mar para os trópicos, teremos dado o passo mais eficaz para sal
var as suas populacoes das deficiencias protéicas que tanto as - 
inferiorizam. E preciso, pois, realizar a organizacao ^a pesca 
nao só para que sega intensivamente rendosa como ta mbénpara q ue 
se.ia dirigida em cada regiao as vári s espécies que nela existeam 
Esta debe ser una atribucao altamente prioritária nos quadros dos 
programas racionáis de boa alimentacao. Mares e ríos piscosos — 
saos aínda delxados, em muitos dos nosos países, com o potencial 
protéico dos seus paixes sera utilizacao por parte das populacoes 
curentes. E as vez es por capricho ou ignorancia as capturas sao 
orientadas„_para urna espécie única, como aocntece no Pacífico, ñas 
águas da California, onde só se pesca sardinha e se d'ix a no - 
ma r a enxova, seu competidosr trófico, como inmensa reserva — 
aínda nao explorada.

Essas simples afirmacoes evídenciam a situacao demática era 
que se encontrara os países da América Latina no tocante á satis- 
facao das suas necessidades energéticas e era nutrimentos, ao mes- 
mo temoo que mostrara a po siblidade tecnológica e social de mu— 
danca, e a capacidades potenciales de propiciar mais alimentos,- 
desde que ;se operm modificacoes da tecnología, reformas de esta
tutos Jurídicos obsoletos e instauracao de urna agressiva filoso 
fía da producao agrícola.
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5. A Crlanca e a educacao alimentar

O corpo débil da crlanca latinoamericana, vftlma actual de 
velhos erros passados, emerge dramáticamente desse quadro socal, 
como una apejbo a q ue novos esforcos sejam empregados em sua 
sa Ivacae.

O emagrecimento, a apatía, os prejuizos de crecimiento, as 
modificacoes pilosas, as modificacoes bioq uímicas, toda essa 
sintomalogia de desequilibrio orgánico, de desacertos fisiólogi- 
cos, de má nutricao acentuada, de incapacidade e inferiorizacao* 
biológica, que se abate sobre a crianca na América Latina, cons- 
titue um quadro suficientemente trágico para provocar una conver 
gencia de atencoes médicas e sociais para ela, mu» esforco harm’5’ 
nico no qual as actividades de educacao ocupam un lugar de nftT 
do rendimiento, suficientemente compensador»

Tanto a producao quanto a conservacao de alimentos abrem un 
campo de trabalho muito compensador para as actividades de edu-- 
cacao alimentar,

6, - Educacao alimentar e producao.- 

E possível, através da educacao alimentar, aumentar a produ
cao agrícola e influir de modo intenso para que a disponibi 1 i da- 
de de alimentos constitua un fluxo mais demoradamente a servico 
da oa nutricao, Atividades educacionais devem ser tambán rea
lizados sobre os consumidores a fim de bem dotá-los para urna es 
colha acertada de bons alimentos.

Os programas de Clubes Agrícolas, em desenvolvimente em qua. 
se todos los países da América constituem um bom exemiplo dessa 
Ir.terre lacao desojada. Fazendo a crlanca cultivar a térra esta 
mos abriendo o seu horizonte mental a perpepcao do fenómeno nú" 
trícional, desde q ue ela seja informada da utilidade dos ali-- 
mentos e das bases da alimentacao racional. Nem sempre é fdc41- 
encontrar pessoál,apto para'fornecec a’sz 1 nf ormacoes correctas - 
sobre agricultura e nutrologla, razao pela qual se faz necessá, 
rio preparo de un texto básico, em que os dois ínteresses esté" 
Jam satisfeitos, capa~ de ser oferecido ass líderes da educacao’ 
agrícola e no q ual encontrem nao só a técnica das criancoes e 
da pequeña lavoura, como também os dados de nutrologia em forma 
simplificada a até instrucoes de arte culinaria, a fim de que - 
todo o complexo producao X consumo familiar seja atendido.

Una publicacao do Departamento da Crianca do Brasil foi es
crita por um nutrólogo, um agrónomo e urna nutricionista. Chama
se ”A Crianca, as a ctividades agrícolas e a alimentacao e con© 
titue, talvez, um tipo dessa publicacao de dupla utilidade, no 
qual a agricultura e a nutrologia se entrelacam em beneficio da 
crianca, E claro que ásse libro reflete urna experiencia nacio-- 
nal, mas talvez seja útil conhecer a sua estrutura, a ser modi
ficada de acordo com os Ínteresses e as realidades de outros 
países. Eis as principáis secoes de que se compoe, seus capítu
los e as subdivisoes que detalham cada asunto:

.1- A boa alimentacao

1.-  O papel das calorías, M vitaminas: baas amigas da saúde.
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2. - Os minerais mais importantes* Os alimentos protetores.
3. - As finalidades da boa alimentacao. Os sinais da crianca —

desnutrida. 0 papel das hortas. Alimentacao e dinheiro.

II. 0 valor de alguns alimentos.

*+. 0 leite. A carme. Os ovos, Verduras folhudas. Legumes. Al
guns frutos.

III. d cultivo de térra c a criacad de pequeños animáis.

5 Hortas caseínas e escolares (escolha do terreno, plantas - 
a serení cultivadas, fenramentas, preparo do terreno, dre— 
nagem. abudos, sementeiras em caixas, sementina direta nos 
cántennos, etc).

6 Pequeños pomares (o terreno, como obten as mudas, preparo 
das covas, plantío, as principáis frutearas: limeiro, la— 
ranjelra, videira, etc.)

7 A criacao de galinhas no quintal ( o galinheiro, o cercado, 
maneiras de coruscar, que naca escolher, producao, incuba— 
cao, cuidados com os pintos, producao de ovos, conscrvacao 
de ovos ote.)

8 A criacao de coelhos ( instalgcoes, reproducao, cuidados - 
con os filhotes, preparacao d3s peles, etc).

IV Como utilizar os bons alimentos.

9 Preparacao de leite. Morondas e sobremesas.
10 Fabricacao caseira de quei.jo e mantc-iga.
11 Preparacóes de carne (suco de carne ”beef-tea", coktail de 

fígado , almodegas, etc.)
12 Caldos e sopas.
13 Preparo de verduras (limpieza, higienizacao, coccao, receitaa 

para as diferentes preparacoes.
1*+ Preparo de legumes.
15 Prepar cao de frutas (suco albuminoso, fuuta em compota, ge 

leías, coktail de frutas, etc.)

Ve-so que essa publicacaco destina-se ao líder do clube agríc^ 
la o ao grupo familiar que dele se beneficia. E urna publicacao de 
duplo destinatáario. Ensina o valor da alimentacao para a vida, - 
explica o papel dos diferentes alimentos do pa is, diz como culti 
vá-los em pequeñas hortas eu no quintal, como fazer a criacao de 
pequeños animáis de uso alimentar, o, finalmente, como preparar - 
na cozinha do lar esses alimentos, ? fim de que o ato de plantá- 
los e criá-los thnha a sua eonsequencia final.

Algunas publicacoes podem destinar-se apenas ao estimulo de — 
consumo de determinados alimentosi é & caso da interesante publ_i 
cacao de FAO '‘Encnuraging the use of protein-rich foods», cujo au 
ton John Fridthjof, traca planos de campahhas para uso de alimen
tos como o peixe, e de outros nao convencierais, nferecendo nao 
só elementos para o rlanejamento como técnicas de aproximacao 
como público e os meis audio-visuais de faze-lo, inclusive cartees 
e o texto de representacoes teatrais, cara os tres tipos de can i
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de educacao da mcssa, a educacao do grupo e a educacao indivi
dual.

0 éxito da' atividades de educacao em nutricao depende muito - 
dos canais educativos ,ue se utiliza, pis eles devem ser os ade — 
quados ao tipo de processo educacional que se tem em vista. Una - 
avaliacao final das atividades educacionais realizada- constitue 
sempre uma medida norteadora dé rumos, capaz de evitar no futuro 
erros cometidos no presente e causadores, as vezes, de frustacoes 
muito graves porque podem atingir, a um só temoo, os técnicos en
cargados da educacao nutricioanl e os grupos de populacao nela en 
volví dos.

E po.-i.-ífadmitir, de moco geral, que a educacao alimentar a- 
plicada ■; de producao possa de desenrolar a través das -
si guiri toe de atividade:

1. - Educaca/j alimentar do nrodutor agrícola e sua familia.
2. - Desenvolvimento de programas nacionais de puericultura

e dietética infantil, capazes de abosorverem os frutos 
da producao.

3. - Establecimiento de programas nacionis especializados, -
visando ao ntendimento de pré-escola.-es; outros, visando 
ao de escolares. A asses programas se incluirao alimen
tos convencionais ou nao convecioais cuja producao se - 
deva estimular.

*+.- Educacao do consumidor, nos seus vários aspéctos. A edu 
cacao alimen ar do consumidor tem por objetivo a forma- 
cao de um mercado de consumo suficientemente ampio para 
estimular a producao e suficientemente esclarecido para 
cont-la nos limites impostes pela saúde pública.

7•- A defensa do consumidor

O consumidor das grandes cidades precisa ser defendido da - 
compra inadequada E também deve ser levado a compreender a signi 
ficacao económica do seu ^esto ao preferir un alimento entre tan
tos que Ihe sao oferecidos, de modo a absorver a producao de equi 
valentes ou substitutos, quando estes estiverem disponíveis, seja 
paja remediar una escassez real dos primeiros, seja para faze los 
baixar de preco, ñas horas de venda por precos abusivos. Esse ti 
po de educacao possue valor social e at¿e político: é uma obra de 
atencao devida pelos governos ao consumidor, que é quem paga os - 
custos dos alimentos do mercado. O consumidor deve saber reconohé 
cer o estado sanitario dos alimentos perecíveis e estar capacita
do para recusar as ofertas inadequadas.

8.-  A responsabilidade dos Governos

No que diz respeito a responsabilidade.dosgovernos em face - 
da producao de alimentos seiá sempre medida útil recomendar que 
deem os governos toda assistencia as industrias básicas de ali- 
mentacao que em seus países se jan instaladas, dando preferencia 
as de caoital nacional.

No campo da obtencao de nevos alimentos proteicos, os gover-- 
nos devem'ser levados ao encora jamento do etudo de novas formulas 
o até á garantía de adquisicao inicial de produtos que representen 
novas formas de correoso da Come protéica das criancas, especial- 
mente quando se trate <Je alimentos próximos dos ususls, como ti— 
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pos de leite que resultem no aoroveitamento de matéria prima lác
tea, o leite desnatado, associado ao leite de soja em pó, tal co
mo foi obtido por técnicos em laticínlos> da cidade de Nococa, Es
tado de Sao Paulo, Brasil com a ottencao de um leite em pó, ama- 
relo claro, composto com aquela mistura e desprovido do desagradé, 
vel sabor de soja. Sao tipos de leite assistencial multo apropia
dos as campal has de alimentacao do pré-escolares e escolares por
que podem ser oferecidos ao mercado consumidor por precos b-0 a 50$ 
menores que o leite integral em pó.

Medidas governamentai^ para corrigir o empobrecimento tecnolér* 
gico de cortos alimentos - como a descorticacao excessiva de cer
tas cereais - terao também um lugar destacado na formulacan de - 
programas de educacao alimentar en face da producán. E haverá uti 
lidade no estabélecimento de medidas destinad a manterem no "folk
lore" alimentar nacional cortos tipos populares de bons alimentos 
que tendem a desaparecer, apesar de bons alimentos. E o caso da - 
"rapadura" ou "papelón", bloc solidificado de acucar bruto, que - 
pode dignificar bom socorro calórico a certas po 'Ulacoes com apre 
ciável valor no tocante ao fornecimento de ferro.

Os programas de educacao do produtor cnnstituem por sua ves o 
melhcr - para o combate a retina na agricultura. Desde os incenti
vos a mecanizacao -onde ela for viável - aos mo-ramas de intro— 
ducao dar técnicas de adubacao e de defesa contra pragas, selecao 
de semen tes., defesa contra os animáis espoliadores de colheita - 
especialmente roedroes e insetos - até ás medidas que preparem - 
ñas áreas hoje ainda subdesenvolvidas, o advento das técnicas de 
amanha. Neste último grupo, no queal a ciencia assume compromissos 
com o porvir, estao incluidas as jácitadas utilizacoes da irradia- 
cao e a utilizacao de átomos marcados, e o estudo ainda por aprn— 
fundar dos possívais afeitos dessa irradiaeao sobre os homens e - 
também a utilizacao de televisan para a educacao agrícola, quando - 
asse processo de comunicao de massas comecar a utilizar os satállr 
tes artificiales específicos, o que está proposto pela UNESCO para 
1.972, quando a televisa© educativa verá enormemente aumento o seu 
raio de acao e a sua utilidad© social.

9.-  Educacao. alimentar e conservacao do alimentos

En face da conservacao dos alimentos a educacao alimentar ofe- 
rece também um vasto campo para reflexoes e medidas pr-iaticas, ten 
dentes a realizar de modo cada voz mais seguro, a velha gspiracao 
humana de prolongar ao máximo a vida útil dos alimentos.

As lihhas de educacao alimentar mais úteis 
rial parecem ser:

nesta atividade set¿

1.- Establecimiento de medidas tendentes a ampliar ao máximo a 
capacidade das dona de casa no preparo de conservas caseiras, prin 
cipalmente visando a corrigir as variacoes estacionáis e as influe^ 
cias que estas tem sobre o preco dos alimentos mais caros, especia^ 
mente fontes de proteínas.

2.- Estímulos fiscais e de financiamento para inciativas indus
triáis que desejem desenvolver procesaos industriáis de conserva- 
cao dos alimentos, especialmente vegetáis.

Nuitas vezes um projeto industrial para preparacao de frutas - 
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em compotas, ou de massas de frutas é, na verdade un projeto agro- 
industrial; frenquentemente tais projetos incluem a formacao de ex 
tensos pomares que visan a producao em largao vinha fazendo desapjá 
recer dos mercados. Sao fáceis de supor as vantagens de tais ini~ 
dativas, incidentes especialmente sobre as oonulacoes infantis, - 
pata as quais as frutad - e Scud doces cuidadosamente elaborados - 
constituem a fcnte ideal de minerais e vitaminas.

A importancia da pesca já foi suficientemente relembrada aquí, 
mas nesta oportunidade nao será domáis acentuar o valor e a util_i 
dade de medidas govern mentáis e expresaríais pendentes a repetir 
en toda a Am^erica I,a tina, banhada pelo Pacíficuo cu pelo Atlan*- 
tico, o milage pesqviro do Perú. E preciso abrir o celeiro do mar 
se quizermos realmente fazer algo de concreto centra a fome das - 
populacoes das áreas mundiais em desenvolvimen ts¡.

10.-  Alimentos supergelados

Ñas grandes cidades, onde o ag’-'omerado humano e as concenti acoes 
fabris criam problemas se'rios de assitencia alimentar, especialmen
te aos operários em suas fábricas, parece ser de especial valia - 
a introducao dos "alimentos supergelados" (quick frozen foods, em 
língua inglesa) dada a circunstancia de constituirem un processo u- 
tilisslmo de conservacao de alimentos, quer em forma natural, quer 
após preparacao culinária.

0 super gelamento de alimentos e um processo de conservacao pe
lo frió intenso e rápido, o que o diferencia das técnicas usuais 
de congelamentos que se processan con temperaturas menos baixas e 
tempo mais longo* Um alimento, crú ao preparado, necesita apenas 
de ser submetido durante 20 minutos a urna temperatura de - ?00 G. 
para estar supergelado* A sua congelacao é feita com a passagem 
em poucos minutos de "zona crítica de congelamento" situada entre 
0C a -5C, detalhe de técnica que assegura a manutencao d(-> valor - 
nutricional do alimento fresco e de suas qualidadee de cor, cheiro, 
sabor e aspécto, Vegetains multo ricos em celulose, como a couve,- 
o repolho, o feijao, torman-se de digestao mis rápida porque o su- 
pergelamento, ou congelacao) de choque, dissocia as ligacoes.físi— 
cas das membranas vegetáis, lermitindo acao mais precoce e intensa 
dos sucos digestivos. Dosi nu rimentos multo importanes para as 
crianoas, o Ferro e a 9iamina, tem melhor aproveitamento quando — 
veiculados por alimentos supergelados (surgeláes, dos franceses; - 
sugelati, dos italianos) por isso que o frió intenso e súbito con
corre para que aqeules dosi nutrimentos se desliguen) das proteínas 
e sofran acao metabólica mais rápida e direta. Nos alimentos supe.r 
gelados sao dispensáveis os corantes, os agentes químicos de preser 
vacan, aditivos de quaisquer especies, pois o sabor primitivo que 
os alimentos tem é mantido até o momento d¡ ingestao polo consumi
dor, circunstancia multo favorável a sua adocao por crlancas.

Quando os tipos de aglomeracao urbana aconselhar a adocao dos - 
"alimentos supergelados " é necessário que a educacao do públicoz 
seja coincidiente con a tentativa de lancamento no mercado, pois e 
encesaario que se conhecam as qualidades nutricionais desses ali—— 
mentos, as suas vantagens, e o modo simples de os descongelar, pa
ra serem servidos a temperatura usual e na intimidado caselra. De*» 
pis de supergelados, os alimentos poden* ser conservados em estado •
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sólido naS camaras de armazehagen Tria, a -30 a - 2^C , durante 
muitos meses, sem prejizo das qualidades organolépticas e com s ri¿ 
co de perder certos valores nutricionais de modo tao diminuto, que""* 
menhum outro processo de conservacao os poupa no mesmo gráUc

Como se ve, as atividades de abastecimento sao também susceptí- 
veis de produsir melhores resultados se associadas as técni as ao 
campatihas de educacao alimentar.

Haver-ia a gum territorio da nutricao aplicada que nao possa ser 
valorizada pelo emprego adequado de técnicas de educacao alimentar? 
A resposta será negativa. Afirmativa é a cuesta tecao de que a edu
cacao alimentar, em face da producao e da conservacao de alimentos^ 
constitue una dessas actividades fundamentáis que a teoria explicsa 
e a vida prática sanciona.
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EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN RELACION CON LA PRODUCCION 
ALIMENTARIA, La SUS-AL IMAN TAC ION Y La DESNUTRICION IN - 

FANTIL EN aMERICA

Ha pasado a ser un tema de nuestro tiempo --y de los más ac - 
tuales-- el de las mutuas influencias entre el crecimiento demográ^ 
fico y la.s estructuras sociales para satisfacer las necesidades - 
vitales y las aspiraciones de los seres humanos en las Américas. - 
Posiblemente lo que fue también en el pasado pero sin las urgen - 
cías de hoy, motivadas estas últimas precisamente por el progreso. 
El hecho es que somos mas en el Continente, vivimos mas e ilusiona, 
mos lo que unos pocos poseen. Nuestra imagen del bienestar -- y es 
de lamentarse-- se funda mas en los beneficios materiales que la - 
civilización ha traído que en los espirituales que la tradición - 
nos ha dejado, Mas que crecer en conciencia y realizarnos, procura, 
mos aumentar nuestros bienes y exhibirnos.

Lo que debiera ser para todos una relación armónica, compen
sada, se ha transformado en un problema y en una sucesión de an - 
gustias que trasciende a todo el medio social. Nos sentimos impu_l 
sados a analizarlo racionalmente y a interpretarlo en sus múltipies 
facetas, y, si fuera posible, sugerir soluciones, algunas de efec
tos inmediatos y otras de proyección en el tiempo. Por ello, son - 
dignos de todo elogio el gobierno del Ecuador y el Instituto Inte, 
ramericano del Niño por la organización de este verdadero Foro en 
el que se nos brinda la oportunidad, en un ambiente cordial y de
alcurnia intelectual, de analizar la influencia del aumento de la- 
población en el presente y en el futuro de la infancia, la adoles
cencia, la juventud y la familia americana.

No podía faltar en este debate de propósitos superiores la sa 
lud, esta verdadera infraestructura de la felicidad. En su análi—— 
sis, se ha querido poner énfasis en las relaciones entre el creci
miento demográfico, la producción de alimentos y la malnutricion.- 

Y la decisión es sabia, porque la nutrición forma parte de la in - 

freestructura de la salud.

La situación actual en el continente es conocida porque se ha 



c.'¿agorad o ±a publicidad de sus aspectos negativos, obscureciéndo
las medidas y sus tendencias pa ra resolver los problemas especl- 
f.cos. Anualmente, en América Latina, hay un exceso de 85^ mil - 
muertos, menores de cinco años de edad, en comparación con los fa 
llecidos, en el mismo grupo, en los Estados Unidos y Canadá. No - 
obstante, la mortalidad infantil se ha reducido en un 12% en los- 
últimos 5 años y en un 20% la de los menores de cinco años de e-- 
dad, en términos de los objetivos establecidos en la carta de Pun 
ta del Este en agosto de 1961. Como causa se registran habitual
mente las enfermedades infecciosas, las que tienen una tasa de le 
talidad mucho mayor en presencia de la mal nutrición. Por otra - 
parte, cifras preliminares de un estudio de mortalidad en niños - 
menores de cinco años, fallecidos, que realiza nuestra Organiza - 
ción, muestran que un 25 a 30% de ellos tenían un grado severo de 
ma1-nutr ic ión.

La desnutrición en las Américas se revela habitualmente per
la melnutrición proteico-ca lórica --la más frecuente y grave--, - 
el bocio endémico, las anemias y las deficiencias específicas de
ciertas vitaminas y minerales. Sus consecuencias son muy conoci
das: a más de la alta mortalidad y morbilidad por las infecciones 
comunes en el preescolar, a que nos referimos, se agregan el retra 
so. en el crecimiento y desarrollo físico de los sobrevivientes, - 
los posibles trastornos permanentes psicomotores y mentales, espe 
cialmente en los casos de mainutrición grave en los primeros me - 
ses de vida. En el adjlto se traducen en una baja resistencia a 
las enfermedades comunes, el bajo rendimiento en el trabajo y un- 
sentimiento de pesimismo y hostilidad arite La vida.

Quisiéramos destacar la intensa investigación que hoy se rea
liza en distintos centros científicos del mundo, para determinar - 
una relación de causa a efecto entre maInutrición y retardo men - 
tal. Entre ellos señalamos al Instituto de Nutrición de Centro A 

medica y Panamá que tiene en marcha un cuidadoso estudio, que se- 
®xtenderá a siete años, observando la evolución de un grupo de - 
ítciep- nacidos en localidades de Lruatemala y midiendo su desarro- 



7

.'.lo físico y ment' 1, s t c ú 11 i uío , du acuerdo con juicios de valor 
propios de las características culturales de los habitantes. Si 
esta relación se demuestra, estimo que los gobiernos se verán o - 
aligados a darle prioridad a la nutrición de las poblaciones ;.n - 
sus esfuerzos por producir bi.ncstar social. No podríamos, en 
conciencia, seguir impávidos al sa.ocr que un; proporción de los - 
sobrevivientes de la alnutrición serán, con seguridad, víctimas- 
de un retardo mental irreparable.

La solución de est-. problema desborda con mucho la tecnolo
gía médica moderna. Es más, se le pide a la medicina que restau
re lo que a veces ,s ya irreversible. Con razón hemos dicho que - 
los técnicos en salud reciben los desechos del subdesarro 11 o '1 a 
t nd.r a los niños malnutridos. En efecto su estado obcdi.ce a u- 
na constelación de causas que condiciona el roceso r.otal del de
sarrollo. Una de sus expresiones prácticas es la producción, con 
servación, distribución y consumo de alimentos, Analicemos algu - 
nos de sus aspectos y consecuencias. Se establece en el informe- 
dcl Banco In eramericano de desarrollo sobre progreso socio-cconó 
mico en América Latina, lo que sigue:

"El lento incremento de la producción agrícola que prevaleció 
en general en América Latina durante los últimos diez años, inte
rrumpido solamente por la excepcional producción de 1965, conti - 
nuó en 1966... En el período comprendido entre 1957-1959 y 196U-- 
1966, la producción agrícola creció a una tasa anual de 3,1 por - 
ciento, ligeramente superior al incremento demográfico. En conse
cuencia, el índice de producción por persona alcanzó sólo a 1U2- 
para 1961|.-1966 (1957-1959=100). Estimaciones provisionales para- 
1967 señalan que en este año se logró, un ligero aumento". -

Con otras palabras, ha habido una especie de equilibrio entre; 
incremento de la población y el de los alimentos. Sin embargo, - 

1/ Banco Interameri cano de Desarrollo. Progreso ¿ocio-Económico 
en América Latina. Fondo Fiduciario de Progreso Social, Septj. 
mu Informe Anual, 1967, P^9* 28.



lo que se produce represento sola una fracción de la capacidad p_o 
tendal de la América Latina que cuenta con grandes recursos natjj 
r les no aprovechados. La superficie territorial, de más de 20.5 
millones de kilómetros cuadrados, es muy poco menor que la de - 
la América Septentrional, que tiene 21.5 millones, y la de la U - 
nión Soviética, con 22.14. millones. Más importante aún, la Améri
ca L'. tina tknc una densidad de pobla ción bástente baja, con un 
promedio de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, mitntr s A 
sia cuenta con un índice de 68 y Europa de 91.

Es evidente, además, que la superficie que actualmente se 
cultiva puede rendir más en cantidad y calidad. El sistema tradi
cional de tenencia de la tierra es un factor que limita significa 
tivamente el aumento de la producción agrícola y de alimentos. A 
ello se agrega el qran desempleo y la desocupación en el medio rti 
ral. Esto último alcanza, en algunas comunidades, a seis meses - 
en el año. Señala al respecto el Banco Intcrameri cano de Desarro
llo:

"Existe creciente evidencia de la necesidad de reformas es - 
tructurales en el Sector rural. Aunque la c.mtrov rsia teóric-' Sjo 
bre 1 s finalidades y estrategias de la reforma se mantiene, cada 
vez logren mayor a cept'.ción. "tres argumentos imper tantos a favor 
de introducir cambios en la estructura agraria tradicional, a sa
ber: el aprovechamiento pleno de los recursos naturales y humanos^ 
la mayor integración de la población campesina en la economía de 
mercado mediante una mejor distribución de los ingresos, y el e - 
fecto positivo probable de ingresos rurales más altos y mayor mo
vilidad social sobre la estabilidad política". 2/

Cifras del Demographic Yearbook, 1966 - 18th Issue, United Nations

2/ Banco Interamerica.no de Desarrollo. Progreso Socio-Económico en 
América L .tina, Fondo fiduciario de Progreso Social. Séptimo - 

Informe Anual, 1967, P-9- 32
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/■.Gr-.vnn esta situación, i.s enfermedades de los animal, s, en 
.•spec.; . , vacunos y '■•.•_ . c tacan In fiebre aftosa, la brúcelo 
sis, la tuberculosis bovina y la ¡..aras i tos is . Se sostiene que el 
control de la liebre í.ftos? puede aumentar en un 10 a 20% la dis
ponibilidad de cerne y leche y el de la tuberculosis _n un 30%. - 
Es más, la destrucción de granos por roedores e insectos llega, - 
en algunos ps's-.s, del 2^ al 30% de la cosecha total anual. Este- 
proceso se complica aun por la insuficiencia de los medios para - 
lo. conservación, distribución y mercado de a 1imentos, lo que da - 
lugar a excesos en algunas creas con déficit tn otnas, incluso 
cuando hay demanda efectiva»

Este ciclo de deficiencias se completa con el poden ?dquisi_ti 
vo limitado de gnan parte de la población; la ignorancia respecto 
a nutrición human., y 'la dieta básica que se refleja en la ad - 
quisición inadecuado de los alimentos con los pocos fondos dispo
nibles y su mala preparación. Todo ello reduce la cantidad de 
los verdaderos principios nutritivos. Las agresiones del ambien
te, que se manifiestan en enfermedades infecciosas y parasita - 
rias, contribuyen aun más a precipitar o a hac -r más grave la mu_l 
nutrición.

©aro romper este verdadero círculo vicioso no basta sólo, co 
mo es evidente, aumentar la producción, si bien es fundamental, - 
Cabe destacar, sin embargo, que no todo lo que la America Lutina- 
y la Región del Caribe producen forma parte de la dieta normal-. - 
En muchos de los países, por lo contrario, no existen los alimen
tos para satisfacer las necesidades biológicas de todo la. pobl? - 
ción, Porque asi lo dicta la política económica) la tendencia es 
preferir los productos de exportación a los que se requieren para 
la alimentación de los habitantes. Lo que falta ts, precisamente,
una planificación agrícola efectiva que armonice el consumo indi,s 
pcnsable con las exigencias de la economía y el ingreso de moneda 
durc. Prioridad deben tener los grupos vulnerables, como son, n_i_ 
ños, embarazadas y madres que amamantan. Cretinos que es urg^ntu- 
llev.--.rla a la práctica. Sin ella no puede formul. rse una políti
ca de nutrición y esto dificulta enormemente la labor de Los tcc- 



nicos ,e solud, en cíjecto, han habido progresos substanciales en la 

investigación de las carácterísticas y magnitud de la mal-nutrición, 

en la etiología, .diagnostico y tratamiento de las en f c rme da des e s pa

cíficas. El eslabón débil ha sido la prc vene ió.., no tan solo de di

chos padecimientos, co^o de la desnutrición en general. Y-la rajón 

basica es el desconocimiento en los alimentos disponibles, para deti¿ 

minar el programa en cada comunidad como parte de/ plan de salud a ser 

ejecutado por los servicios locales. Procede que scccordine la pro¿; 

ducción aqr'cola con las necesioa' es Biológicas de la producción, pa 

ra lo cual, técnicos de-las diferentes disciplina. deben actuar en 

conjunto desde la pro-, ramación a la ejecución. En el seño de los Go 

biernos, vale decir, en el nivel central, deberían participar en el 

proceso-Je planificación del desarrollo económico y social.

Frente a la producción insuficiente, se ha recurrido a la im 

portación de alimentos, con todas las consecuencias que esto tiene 

a largo plazo para el país. ;e los antecedentes reuriidos por el 

b neo intereameri cano de desarrollo, se deduce que"El volumen de la 

exportaciones agrícolas subió en 3 por ciento al año desde 1957-1959 

a 196L|.-1966, en tanto que el volumen de las importaciones agrícolas 

y de alimentos se incremento a una tasa anual de 3>8 por ciento. 

Muchos de los productos importados, sobre todo e 1 ganado, los pr¿ 

ductos for-cstales y los alimentos elaborados, se podrían obtener eco 

nomicamente en la mayoría de los países. También se podría desarro 

llas'r una n. yor producción y mejorar las posibilidades de mercado 

de-ntro del contexto de un mercado común Latinoamericano bien orgcn_i 

zado, con el objeto de reducir las necesidades netas de dolares des_fc 

tinados a pr-oductos agrícolas”, 3/

3. juaneo Inter americano de Icsarrollo. Progreso Socio- Económico » 

en América -atina. FOnd o de Progreso Social, Séptimo Ingorme Anual 



les de la sociedad. Ha sido estimulado por organizaciones nacionales 

c internacionales, públicas y privadas. mientras mayor la discusión, 

mayor.s la s posibilidades de personas comunidades y gobiernos, de 

conocer los hechos, y de determinar un curso de acción. El Estado 

actual del problema ha sido el aramente expresado por U TH-'- NT: "Es

te conclicto -- entre un mundo suba 1imcntaoo y que crece rápidamente, 

que cede a la desesperación y a la violencia y un mundo posible en el 

cual los individuos vivan constructivamente en dignidad y suficicn - 

,cia -- llama a 1 más grende esfuerzo y dedicación de esta era.

"La segunda decada del desarrollo debe destacar y sobrepasar 

la relación critica entre población y recursos. El desarrollo cco«r 

nórnico al nivel necesario para mejorar la calidad de cada vida, exige 

también quei la escala .de la reproducción humana se modere de "cuerdo 

con los deseos deliberados de cada familia, sus convicciones religio

sas y su habilidad paita proveer.

"Torios los padres, ricos o pobres, deberían tener o ser provis

tos con, las facilidades necesaria s para decidir efectivamente el 

tamaño de su propia familia. Siendo que no hay derecho mas básico pa

ra la huma nidad y más importante para cada familia que el derecho de 

entrar a este mundo como un ser humano deseado que sera alimentado, 

protegido, cuidado, educado,. queri do y provisto de oportunidades para 

una vida constructiva". Ll/

La Asamblea Mundial de la Salud y los Cuerpos Directivos de la 

Organización Panamericana de la Salud han delineado su política en 

lo que respecta a .dinámió? de la pobla ..ón y plsnificion úc la fa_;i- 
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* - ” en < 1 1 a se c i' o 11 c c , o m o .ono i ' ion p r vi', c u ■ los o o i r n o s 

deben determ nar, en form? indepen... ■ ■ nte , cu urr.poc.to de r 1 rar r-.c- 

C’on.s wsptcificís per' midifrcar el t-- maño de la po.loción y su asir.:, 

ti re Se espere.. cue es a decisión se incluya toco el pro.. so de de-sarro 

lio pero contenga, por lo menos, en ■. rminos definidos , las implicas 

clones para la salud. Es, por lo tanto, de orre sponsai. i 1 idad exclusiv 

de lassadministraciones na clóneles, el cprovar el suministro de inftrr 

macione : • los habitantes en los diversos aspectos de la reproducción 

humana. Como principio esencia 1 se reconoce, además, que el número 

de hijos es de libre determinación de cada familia. Con este fin 11 e^_ 

nenel derecho de saber para poder decidir. Alas universidades les ca- 

be lasresponsabi 1 idad moral de analizar y discutir cada, cuc'tión que a 

fecta al hombre y al mundo en que vive, en perspectiva histórica y con 

dición al futuro, cualquiera las proposiciones y sus implicaciones.

En la práctica, nue.lra organización r.comicnda que los programas 

de planificación de 1 familia formen parte de las actividat.es -:c pro

tccción ma temo-. nfant i 1 de los s rvicios orgo n i za do s dé salud, s in

i n t c r f r i r c n s u s labores normal; s de ¡.revencí ó n y c u ración. Pe.t i cu

lar me nte a te nc i ón s presta a la educación de los pa c r c s pa r a que

p u e da n r . o v . r lo que _ rocedc con conoc:mentó de c? usa . Este e ni o ; u e

tiene la v ataja de estar dirigido a la perdona más bien que a la comu 

nidad en su conjunto. Hay que agr- gar que en la estructura social dei 

1-res nte en las Amcricas, los técnicos en salud tienen mayores oportu

nidades para entrar en contícto y motivar a la gente, creándose asi con 

ello la relación ?ntima que es esencial cuando s trata de problemas re 

lac onados con la reprocción. Es m's, con el uso de contraceptivos oo 

‘dernos, es indispensable vigilas los efectos deletéreos que po( rían a- 

‘P^rccer, lo que pued hacerse mas efectivamente en un centro de' salud

actividat.es
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Son evidentes hoy, en un número de países de las Améric- s, los 

-r.ogramas de población basados en la política establecida-por sus Go 

j i rnos. Mueve de c líos han rccuirido a nuestra organización para

11. varia a la práctica y lo estamos haci ndo. Ha habido en sus socic- 

d'di s una verdecer Toma de conciencia " respecto a su destino fren

te sí desequilibrio creciente entre necesidades y aspiraciones y los 

recursos y su aplicación . Asistimos hoy, a una verdaccra crisis con 

relación a los geninos propósitos que guian la vida en sociedad y pc^rf 

filan el futuro de cada uno de los miembros. Como ha ocurrido en la 

historia, el - rt> moderno ..os lo viene diciendo con va r ia c ion*., s de ton 

no, de forma y contenido. Los estudiantes lo están expresando con e 

el vigor y la emociona 1 idad a que sil juventud los impulsa.

Concordamos con Walsh Mcdcrmobt cuando dice: " Sin duda, como Bar. 

bara Word lo ha indicado, el problema de la población ha sufrido ran

cho por las s inpl if i ca c iones mal oriente Jas. La muy amplia generaliza, 

ción es, sim embargo, esencialmente verdadera en cuanto a que si contj. 

nua la elevada mort' lidad infantil y de la niñez, es muy difícil demos, 

trajor las desvente jas de una fertilidad humana alta y sostenida. Asi 

la elevada mort:lidad precoz bloquea la creación de las precondiciones 

indispensables' para la reducción de la fertilidad frecoz". 5/ 

Esta consideración, a más de fundamental para una política de 

5/ McDermott, Walsh. "Environmentr 1 Factors Bcaring on Medical Educa.- 

tion in the Developing Contries" A. Modern Medicine and the Lemo'graphi 

Diseade Pattern of OvcrILy Trad i t i ona 1.' Societies: A Technologic Misfi 

Rcport of ihe 1966 Instituto on International Medical Education Associ 

ation of American Medical Colleges. The Journal of Medical Collegcs 

The Juornal of Medical Education, Scpt. 1966, Vol. Lpl, 9. In parts- 

Part 2, p. 11+7.
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y población, justifique el que se realice de los servicios de 

salud y la labor de estos para prevenir y tratar las enfermedades de 

madres y niños.

Pero la Política más efectiva de planificación familiar no va 

a afectar ña demanda actual ni a modificar la grave incidencia de 1 

la malnutrición y sus consecuencias. Hay que realizarla, si, para 

favorecer a las próximas generaciones y hac r menos grave el peso 

que enfrenta la actual, que lo heredo del pasado imprevisor.

Del enunciado de los múltiples factores que condicionan el pro 

ceso d-c la alimentación de las comunidades se desprenden cuya pues_2 

ta en práctica es ineludible acelerar y expandir. Porque, sin duda, 

hay progreso real en las Américas con respecto a todas ellas, pero '■■■. 

menor c n ritmo y en efecto que las necesidades urgentes. En vista 

de este grave desequilibrio, es indispensable formular planes para 

resolver, de preferencia, ios problema s que afectan al mayor número 

de personas y a la Economía. Ellos deb.n armonizar los requerimien

tos Biológicos de la población con los económicos del País. Deberán 

incluir la serie de complejas facetas que van de lo producción de a- 

limentos al consumo, del mayor y mejor rendimiento de la tierra fér- 

til a la conservación del producto ^vitando su deterioro, el todo, 

hecho viable por 1 educación y la investí ación. El conocimiento 

y la experiencia existen, los recursos actuales rinden menos de su 

capacidad potencial. Mientras se incrementen, como consecuencia del 

desarrollo y del cambio de 1 s estructuras sociales, es imperativo 

ponerlos al máximo al servicio de los habitantes disminuyendo los 

estragos de ña malnutrición.
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EL -IHE'fO DE La -'OBLACION Ib'F-NT'L Y L'A LAL’-FIC ¿ ON EDJC TIV\

IN r‘LjL’ JCCION

En anteriora ¿nocas los- ;aíses se más ne todo unr ¿1 ú<sar
rolto Económico, como una manera de ?. meatar sus riquezas y con ella s~ 
poderío. Ho ’ en a' . se h: encentrado inurcsc ndi'.le 1: arte social, 
es decir, el lumbre cono recurso y f.ctor ’.mn-'rtan te .entro -de 1 lies.rro 
lio.
Es js como 1? educación es considerada en todos las lafses c--mo <¡n.i i- 
1 -s metas necesarias ¿ e d^ben alcanzir todos los co -potentes de la so
ciedad, como f ictor indispensable del Desarrollo integral y como 1 jran 
mui ti licador económico, social y cultural.
■>e lo anteriorm :c¿ la prvoc lición de los gobiernos por me mr?r la en
señanza, al mismo tiempo b.-scar los medios de incorporar a <sa gr .n ma
sa ooblacional aiena de los centros educativos. En ¿1 ais existe ana 
pool -Ción i ifantil, .juvenil y adulta improductiva a ata cara ser traes - 
f o r and a .
Lomo medio de transformación se h^n establee do difereftes niveles dé >.n 
s e n a n z a .

a)
b) 
c ) 
d.) 
-)

J rdín inf an t i 1
Enseñanza 
Enseñan z a 
En s ¿- fianza 
Ensenanza 

rimaría
-'i.. d i a 
acelerada

1 In i ve rs i tur i a

..ste c a i ,,nto constituye ana ¿mores • ¿de ti va. ene irgada -. conducir a 
li v.rsona por los d-st atos niveles a f-n hacerlo productivo y 'til 
11 1ÍS.

Educación 2rim„ria

Por ¿1 D cr-._ to L¿iy 1.637 de 1. ?6O este nivel coró rende la educación re 
e seo 1 a r , 1 . ¿d..cac i 6n >r i ;¡a r i a ro iam< nte d ico i y 1 a alfa'- t iz uc i ó i de 
inultos .
La educación prc-escol.ir ^ue empieza a impartiese a t-x.1 .nudamente cuando i 
el niño llego a los cinco años de edad no es obligatoria.
.nte la imposibi1idd del Estado m tn.e-r la .tapa >r¿- scol.r, esta 
iniciativa se ha de s pl az ?do casi tota 1 .e a te ? 1 s- c tor r . vado < . t dan
do en manos d-el sector oficial muy ?ocos s ta b lee imi en tos de ¿ste ,óne- 
ro .
\ o;rtir d.e 1.963 y ¿n virtud del Decreto 1.710 la educación urinaria- 
gropi .'.mente dicha comprende cinco años de escolaridad obligatoria tan
to para 1 .s zonas urbanas como paca lis pirales con igual contenido tí
sico en los programas ic -de-micos aunque diferenciado en las actividades 
vocacion ales y circumescol ■ res. Sin embargo, dadas 1 .s condiciones del 
país atm existen zonas rurales donde funcionan esc das nrim-’rias incom 
o 1 e. t a s .

Con ¿1 fin de suplir el déficit de aulas y maesros, el Gobierno Vacio -



-
r.-t? expidió el creto 15>O

; ¿her^nciT. V s i c .’ic nt 
<j s tr el funcionamiento de
'so ..las d-_ doble !ornada: 
otro gruño >or 1' t ,rd¿. 
•_ ¿tros ,
:sc las unitarias, en ¿1 c al un solo maestro atiende a los cinc-» ara
dos de p r i m . r i a .
¿?e tías de funcionamiento intensivo, «n L c al s mantiene d numero 
d_ nor:s semanales del maestro peros;-. reducá •_ 1 n'.m<ro de horas se nana 
1 s ¡¿ r iinnenc i a del alumno en el plantel lo s ¿ ..omite abrir un cur 
so •dic.ioml por cada - res m. stros de los orim.ros gr dos. La reduc
ción del n' ie ro de horas de perm nencia del alumno ob.dtce a factores d-.

rden sicológico y ¿edigógico.

de 1967

r la i
dos

un ó 
moda lid

mañana y 
stintos mn

•lu.mnos asi 
s n atendí

ste plan i otro ó -c 
las esc já iss.

Se ido 't 
n ■ v ■ s

un grupo 
Estos qr

D-sde el punto de j i s t i de 1.. organización de l_s escuelas primarias -- 
.-xiste un tipo especial llamado -’úclcos Escolares tunales -p.ie se carac
terizan por disponer de una escuela central suficientvmc ¡te dotada, al
rededor . 1?. cual ■gir‘»n varias escuelas satélites .yac reciben or ■. uta- 
ció a y su. .rvisión d¿ la central. Los . are s:dos de estos núcleos . ue - 
din ingresar o. la educación media.

n cu mto a 1' formación ocuoaci^ml, acunas esc- elas primarias -impar - 
ten, además de 1 formación académica regular, conocimientos y t'cni - 
cas, sobre .rtc industriales, .. d -co.ci'n ara él hogar y id .cnción agro— 

■ c” .iría. ful sucede con lis ¿scut 1 s Ho -ga r -ara Crn >esin.ís, los Insti 
t'tos ’olitécnicos y l's ¿scut 1 s ’rc vocac i on a les irícolas.
Como se m ostra en 1 cuadro .’° 1 la natrícula en la primaria ha v.nído 
mostrando un ;ran crecimiento y su relación con la oblación c^m rendi
ja ntre 7 y 11 años es .bastante sitisf ctoria, :-un ,-u¿ se esp .ra nana 
1 .9 i’n ue el n'm ro d. niños de <sa dad marginados de la d.icación sea 
'■-•ni >a en base de la x’lítica .m-l;_ a -'or nuestro qoaierno de ••• ~a - 
ále s-. ,uede sin escuela.

J- ITULO II
Educación Es pu c i a 1 j. z . da_-__k t _i rd o_E¿ ata 1 ■

E-iistc en el p.:ís -,n .moviim c ito mr Educación Especial destilada a ex 
tender los ocitfieios de la educación a los niños físico o mentalmente 
impedidos. Corno ¿n el e.so de i . ed cición ’re-cscokr lo iniciativa
-stí n m.ii. os dd sector p *"* iv ido cibe estí nulos conómicos cor >ar
te del
Sobre e

Es.lado .
1 nú.mero de niños y su c 1 a s i f i c. c i ón jor gruaos de edades txis-

t e mu y ■oco información, motivo por el cu a 1 no se adjunta cuadro alguno.

C ¿1T -L 
¿d cae i

Se <¿ n t i

¿ III
ón__e dia

ende por educación día a 1 ¿ríe do e dicitivo post rior a la edu-

i 
ñ ú 
'í

■■ 
-•-j

c a c i ó n orimuría y anterior a la sui.rior gi e ti- ne or obje-to cu ?ici —
tur al individuo pana continuar estudios <n un nivel su ?.rior o ara in 
grasar al marcado ocu >ac i oni 1.

i • i f át*31
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-entro de la educación media están en m rc-nd dos l_s s -g-, e ites ramas: - 
d uc i c i 6 n . c _■ d e m i c 2 , educación normalista, educación industrial, educa — 
ción -. jro >; c r > a , eJicación com-rcial y educación vncic i ona 1 ’ ’f <m¿n ina.

en virtud d< 1 Decreto 'p5 d-, 1.962 la educación media s divide en dos ci 
clos. El Ciclo Básico d¿ cuatro ' . s común a todas 1 j.s ramas y < 1 Según 
do ^iclo o Ciclo '/ocacional d< dos Jilos, íife-nciaio >.ra cada una de- 
las ramas y modalidades.
Entre los .-ropos i tos de Ciclo Básico se anotan: acabar con ¿1 sistema -tío 
nodircccional de la educación, mediante ..1 cual cada rama era -na enti" 
oad independiente de- 1 is demás tanto en los isletos técnicos como -_n - 
ios administrativos; p. omitir 4 ve ¿1 alumno decido, sobre su futuro cuan 
do ilcancc m.. /or madure y, fi HlnenU da r flexibilidad o. 1 _• transferen
cia de uno a otro plantel. Estos propósitos del ciclo básico sólo se 
cmnjlen totalmente c-n 1 isx ramas secundar i 2 y normal, y pare i a 1 2- nc e en 
1 a s d ¿ m á s .
El seguido
i n d u s t r i a 1

ciclo de dos oíos, 
y .jroDtcvaria.

fui el.vdo a ir: s o ños ■'in la <ducoci''n

Educación icidémic' o Bach i 1 1 .r "> t o . is l*1 
destinada á dar ?r<fertntemente formación

rama de la educación media 
académica y prcpirar al indi

viduo para ingresen a la aiv 
dio son úniform.s , aunque el 
c i ó n L 1 s c g o d o ciclo n dos 
inanidades, no se ha puesto en

r s i J id. 
Decreto

¿1 oían v los orogra las de stu- 
U5 de 1.962 -revee „.n.' orienta -

d ' r e c c i o 1 e s , 
'■ rá t ico .

una d< cundas y otra de hu

¿d_cación ornalista. Es la rama de la cd cación m día que destina < 1 
seg ado ciclo de dos 1 ios .1 la formación del in¡gisterio de -ri ’.ria. 
partir del Decreto 1.955 de 1.963 r<orgánico de la.¿d-cación normalista, 
Se unificaron a s.is años todas las escuelas normales del -ais tanto ■•r 
bañas como rurales.
Los dos años de 1 Ciclo profesional formalista se han dividido ¿n coa - 
tro .juiiikstres con plan de estudios difeífentes pura cada qvimestre y con 
promoción quimestra1.

Educ le i 6n Industrial. Dentro de esta rama s-_- encuentran diversas s
cia 1 idudes . m-cónica, fundición, le-ctricid id, rto 10 r e- s, ebanistería y
otros.
;or’ ¿1 Le ere10 718 de 1.966 Se reorgani zó . la educación I.no striol a-

.jo las siguientes características- el Ciclo Básico de Educación ..¿día se 
rá ¿1 mismo de-1 Decreto 14.5 de 1.962 utilizando las horas cooro jramdti - 
cas para la orientación industrial' ti segundo ciclo denominado Ciclo - 
Técnico, se eleva a tres a ios, en .1 fin de. proonrciu-r-r la enseñanza 
académica cor escondiente al secreto I4.5 de 1.962 y la formación técnica 
resoictiva; algunos líenteles oficiales se convierten en planteles de 
Ciclo técnico; se ofrece la oportunidad de que tales planteles puedan a 
brir cursos de formación e s p-ci a 11 zade d. nivel .medio y superior do 
cuerdo con 1 s necesidades del i-oís.
Para ingresar ¿1 Ciclo Técnico ¿s rx.uisito i ndis p: nsable haber cursado 
ti Ciclo Básico d<- educación m>dia con oriatación industrial. \1 fina- 
1 ■ z .r los estudios <• 1 ? 1 umno recibe el .título de Bachill r Técnico In - 
dus tria 1..

' gr o pe c a 1 r i 2 ? Es la modalidad d¿ la _‘d 'Cación dia ¿ncarga- '



da de la formación personal '? rn «tender el d^sarollo agropecuario 
del país. El Decreto ÓO3 de 1=966 reorgánico de 1?- Educación Agro
pecuaria cst_blecc los siguiente:
Las escuelas vocacionales agrícolas serán planteles de Ciclo Básico 
de educación media c-n orientación ngropecuaria en las horas coprogra 
má ticas.
Las actuales escuelas normales agrícolas se convierten en Institutos 
Técnicos >■ gropecuar i os para atender el Ciclo Técnico de tres años en 
el cual se desarrollarán los programas académicos correspondientes al 
segundo ciclo del Decreto de 1.962 y se impartirá la respectiva for. 
moción agropecuaria.

El Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona y la Escuela Su
perior de Orientación L’ral Femenina de Bogotá se convierten en plan
teles destinados a la formación de profesores de educación media pa
ra esta rama.

Educación Comercial. Esta modalidadde la Educación Media prepara el 
personal necesario >nra las actividades administrativas del comercio, 
la banca, la industria y la admi listración oública.

£1 Decreto 2.117 de 1.962 establece el Ciclo Bis co de Enseñanza Co - 
marcial de cuatro años al cabo de los cuales los alumnos reciben el - 
título da Auxiliar de Contabilidad y Secretariado y el Ciclo Técnico 
de dos años que dan derecho al título de Bachiller Técnico Comercial. 
Para Entrir al Ciclo Técnico es requisito haber aprobad el Ciclo Bá
sico Com.re i a 1.
El Plan de estudios del Bachillerato Técnico Com.rcial sigue en líneas 
general s el plan estableado por el Decreto N° de 1.962.

Institutos de Educación -'leda. Ante la problemática Colombiana y la 
neesidad de estimular la formación técnica del nivel medio, el Gobier 
no Nacional está tratando de enfrentarse con mejores instrumentos al 
desarrollo soci o-cconómico del país impulsando la educación media.
El Gobierno c:nsi.d<.ra -.¡ue la creación de los Institutos de Educación 
Media, es una de las fórmulas viables para aprovechar adecuadamente 
los recursos disponibles y contribuir con mano de obra calificada el 
desarrollo del país.
Dentro de esta política, el Ministerio de Educación, ha venido traba
jando en los proyectos de estos Institutos desde 1961|-«

En cuanto hace relación al aumento de la población y la matrícula, es 
cierto, el incremento continuo presentado ior éste último (cuadro 
N° 2 ) sin embargo la relación es bastante baja y su origen tiene di 
ferantes causas, especialmente la alta tasa de deserción en los dis - 
tintos niveles de la educación. En la primaria se encontró que sola 
mente ¿1 22.7 "5 de los matriculados ^n todo el país en el primer año 
en 1.961 logró ingresar al quinto curso de este mismo nivel, en 1.965» 
La tasa de retención en educación es mayor que en la rimaría, pero la 
relación entre el número de matriculados y su población en el gru?o de 
edad de los 12 a los 17 es muy bajo.

CiBITULO V
Educación Superior.
esté nivel comprende la formación rofesional posterior a cualquiera 
de 1 s ramas de la educación media.



L-j 1  ■ 3 1 ción s t j'■ 1 cc  dos ti os dé educación s; írior, la unívcr- 
s i t ría y lo. no universitaria (Decreto 1.297 Jt 1.9bU y 1. l4.0J4.de I.96J4.). 
’or . stas mismos disposiciones 1 control Je la duc.c.'ón ,!,n iv. rs i- 
taria1' se .'.dsicribt al Fondo Universitario H,.c? nal, .ntidad Pública, 
/ la .sociación 'olombiana de niV' rsidades, ..ntidad privada, mi ~n 
tros --i ¿ 1 ; su -visión d>. la i duc.ac i ún Suprior *’no n i ve rs i t ar i a ‘~ 
s< adscri . a la división de Ed cación 5a;..rior ' ormalista del I'inis 
t rio Educación Uicional.
£. 1 ,rincií.) l requisito Ue admisión a los pl-.ntcks de Educación Su ¿ 
rior -s el título de 3 chiller. .A esta condición . s.tán totaIm.ote -- 
subordinados los ¡.,1 mes y programas estudio, lo cual dificulto,
el acceso a la ínxvérsidad a e s tudiantcs. cgrcsados de algunas ramos y 
mod.lid des de la •_ duc ción media.
Corr-.sooru’é a este nivel la formación de 
día n Facultades o en in i ve rs id ode s es

profesor 
c i ales.

a o educ ción me

Con .1 carácter de universidades y con la f altad 
académicos de Licenciado, yiagister y Doctor funci 
¿1 país 31 ~ s t o 1 e c im i . n t os . Con -1 c?.rócte_r de 
ción Su o. rior no .‘oi-'ersitaria v sin 1 -. facultad

d . exned ir tí t ■ 1 os 
osan actualmente :n 
planteles de Educa- 
de expedir títulos

académicos fundían aun número no .stnblecido de plan tiles.
Con .1 fin de rovechar mejor los recursos dis unibles y 
calidad- déla educación su rior, nctv 1 mente existe <n el 
vimiento n favor dé la alan., ación 'niveos > torio y s¿ stó

-e ioror la 
.■■ais un mo 
elaborando 

n plan maestro ira el desarrollo . a i v. rs i tari o . lg. ■ . nt las i- 
deas en -studio . .ra ser implan todas en ¿1 si-stema un i Ve rs i t-.r i o son 
el establecimiento de los ‘.studios generales en los .rimeros .'.ños , 
la s pe c i a 1 i zac i 6n de servicios según ¿1 medio y la integración r-- 
gio nal de I ist i tuc i m . s .-
Sí encontramos ::n .< gr n maso, dé la .^oblación <n edad escolar fuera 
de la educación media, ¿ue d_cir de la relación ^ntre ■<a trico 1 -.idos - n 
l.i Ed ..cae i ón Surior y la ooblación ^n edad de ..star en el n vtl - 
su t.rior. Como lo muestra el cuadro N° 3 el rorccnto je <s bastante 
o.i.jo y 1. s causas numerosas.

CAPITULO VI.- C_.poci tac ión_Ac< lerud?. .
P rilel nnenté a la ed c ción -Ldia existe el sistema de ca '.-cita — 
ción ocupación?.! uue encaja dentro d. este nivel atdio ero que se 
dif<r< nc'ia por los objetivos, la naturaleza y la cxtmsión de los ¿s 
tud ios.
La entidad r< res .nt itiva es el o£NA, Servicio Macinnol de . irendizn- 
ie f .nciona como organismo d sec¿n era 11 z ado y s< financie con
el*2^ de li nómina d- las .maresas con carita! superior a 8/ SO.")CO,oo
mis de 1O trabajadores.

1 S\ desarroll 
das tria 1, Com re i

otra parte el 
do 3 vincul rse .

personal para
i-ducación ici

a programas de c 
al y 2gro i ; cu~iri o,

incitación ' ,ra los 
ref rente mente.

IPStítuto 
con'm:cu 
el Sector

Colombiano Agropecuario I.C.\ 
? téc 1 icam.te a los progr.mas 

rop c "r i o a 1e ade lanza el

’°r úl t ’ mo, entid ad< s d curúctcr oficial semiofici.l y

sectores i n-

. hu cornenza
de formación

m n í s fer i o-

pr i V :dO , FcS

l4.0J4.de
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Incluye alumnos de más d¿ 2I4. caos

F R. TE: Ministerio de Educación- Oficina de Plantación - Estadística

Cuadro i:° 3 ¿3 COL •• -cID .D ¿N -U>9 ION 3U 23IOR
( m i K s )

> JOS
_ 3QBL_CI0N_

18 - 2U 
ñOS

_^aI8ICMLA_l/ 

lf - 2U 2/ 
'A ñ 0 s

%

1 ‘ - 2)j. años 
Matrícula Total

1955 1.58o 13 0.82
1956 1.631 15 0.92
1957 I.683 15 0.89
1958 1.737 17 0.98

1 i 59 1.793 19 1.06
196'" 1. ?5O 21 1.1%
1 96 1 1 . ?Of 2U 1.26
1962 1.970 28 1.U7

1963 2.033 30 1.14.8

196’|. 2.098 38 1.81

19o 5 2.106 U3 1.99

1966 2.236 U5 2.01

1967 2.308 5 3 2.30

1968 2.383 61 2.56

1969 2.U5O 72 2.93

1970 2.5Uo 86 3.39

1971 2.622 103 3.93

1972 2.707 121 U-U7

1973 2.795 5-15

197U 2.'86 170 5.69

1975 2.979 199 6.66

!_/ Cifras reales hasta 1965 -
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C a . d r o j!° 2 SSCOl c..ú'
( •ni les )

. CION 'EDIA

?'O .mCIOT- h> TRICIJL i 1 / %

VmOS 12-17 12 - 17 2/ 12 - 17 Anos
\ños Años M trícala Total

1955 1.699 119 7.0
1956 1.757 1U1 7.9

1957 1.638 161 f‘.7

1958 1.911 175 9.1

1959 1.987 203 10.2

196 o 2.066 221 10.7

1961 2.12+8 2>+l+ 11.3

1962 2.232 277 12.1+

1963 2. 321 317 13.7

1962+ 2.1+12 359 11+-9

1965 2.509 1+01+ 16.1

1966 2.609 lj.72 18.1

1967 2.712 539 19.9

1968 2.820 612+ 21.6

1969 2.932 691 23.6

1970 3.01+8 777 26.5

1971 3.168 868 27.2+

1972 3.29U 967 29.1+

1972 3.UOO 1.071 31.5

197U 3.511 ■ 1.162+ 33.7

1975 3.65o 1 • 301+ 35.7

— _ _ __ _ — - **
1/ Cifras realas dista 1965

2/ la cluy, >ln-nnos d mis d,- 17 3ños

misterio de .adacción Nación,.1- -fiema de 1 jnt3mi¿nto- Es
'C.

tadística •
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1/ Cifras ríalas Yist-i 1965

F’JEWTE: Mi n ■ s t«.- r i o -d - Educición - Oficin- ^ladeamiento -estadística.

Cuadro T<° 1 ESCOL ■’T I) >.£1 EN EDOC CI.MI -
(miles)

?oel •.cr.oi.i •iAT2:CUL \ Y/ vó ’
• ;iOS 7-n 7-11 7 -11 Años

Años Años Matricula TotpL.

1951 1 . 662 UU.14-5
1952 1.555 7'00 U5.01

1953 1 .623 717 UU.17
195U 1.6914- 865 51.06

1955 1.768 957 51I-.12
1956 1.8I4.5 1 .01° 55.17

1957 1.925 1.081 56.15
1958 2.00 1.176 58.56

1959 2.O9U 1.228 58.-U
1960 2.1 °U 1.292 5'<15

1961 2.278 1.36U 59.87

1962 2.376 1 J4.76 62.12

1963 2.^77 1 • 57U 63.II4.

19 o’i 2.582 1.667 6) j.. 56

1965 2.639 1.71U 63.7’4- x

1966 2.8O4 1.861 66.37

1967 2.9214. 2.017 ó 8.99

19o 5 3.OU9 2.18)4. 71.63

1969 3». 178 2.359 714-. 2’4.

1970 3.313 2.5U7 76.^9

1971 . 3.14-20 . 2.719 79.14-9

1972 3 • 599 2.957 82.15

1973 3.750 3.178 8'1.714-

197U 3.908 3.14-16 ' '7.1+1

1975 U.O72 3*665 90.00



ton,s.u c on t r i 9uc i ón .1 1 
distintos sectores de 
v.Ci >n d.-_ los recursos 
tas entidades esc j 
tros ministerios.

1 ca 'c; t. c i ón d<. pcrsoi?. 1 r; ten icr ” los 
la. producción, distribución, czmsu-ao y coos r- 
naturales. La sup- rvi s i 5n siguí, de es - 

al Lnistcrio do douc-ción y corr- soond¿ ?. o--
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XIII CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO
QUITO - ECUADOR

JUNIO DE 1968

Subponencia: "La actuación del Servicio 
Social en el problema del aumento de la 
Población",

PREPARADO POR: MISION ANDINA DEL ECUADOR

SERVICIO SOCIAL RURAL

CONTRIBUCION DEL SUBPROGRAMA AL BIENESTAR DEL NIÑO CALPESINO

El Servicio Social, en todas las zonas de influencia de MAE, en la mayoría de 
sus actividades, orienta su atención al bienestar del niño, aunque no en forma espe 
cífica, más todas sus acciones repercuten profundamente en la población infantil.

Los problemas que afrontan las Trabajadoras Sociales a nivel de comunidad son: 
los de vivienda, alimentación, la falta de preparación y educación de la mujer campe 
sina, y problemas de otro tipo que afectan profundamente el bienestar de la f awri 1 i a j 
atendiéndolos como casos sociales.

VIVIENDA:

Con respecto al problema de vivienda, analicemos la realidad nampes:r>a y lo 
que ha hecho el Servicio Social y como se ha beneficiado el niño.

La vivienda campesina es carente de toda comodidad, nada adecuada para la vida 
de seres humanos, por lo general consta de un sólo ambiente, piso de tierra, paredes 
rústicas, cubierta de paja o teja, con una sólo puerta sin ventanas, carente de luz 
y ventilación, utilizada conjuntamente con los animales domésticos, en donde la vida 
del niño es llena de privaciones, su mayor y único halago es jugar con les animales 
que conviven con él; el desorden y falta de higiene, la carencia de mobiliario y uten 
silios mínimos y adecuados completan el cuadro,

Además las viviendas en la mayoría de los casos son muy dispersas, carentes de 

servicios de luz, agua potable y letrinas.
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Ante este panorama en el que se desenvuelve la vida familiar, los jefes de fa 
milia y cinco o seis niños, el Servicio Social en coordinación con los de Salud y 
Saneamiento, Obras Comunales y Construcciones y Fomento Agropecuario, han desplega
do un sinnúmero de actividades tendientes a lograr la siguiente realidad:

casas blanqueadas 
ventanas abiertas 
fogones construidos 
fogones mejorados 
pisos mejorados

cuyeras separadas 
ambientes separados

tumbados construidos 
tumbados mejorados 
muebles construidos

muebles mejorados 
anexos para ¿mímales 
letrinas
casas mejoradas totalmente

Muchos campesinos han aceptado construir viviendas con orientación técnica de 
MAE.

En todas las viviendas donde ha penetrado la labor del Servicio Social existe 

higiene, orden y la satisfacción de vivir mejor.

El niño campesino en estas viviendas mejoradas o construidas ya no convive en 
su habitación con los animal.es, duerme en camas sencillas, se ve más cómoda sobre 
un colchón, sabe que una habitación es para sus padres, otra para los niños, que el 
sol rué penetra por sus ventanas le dá salud, que la alimentación hecha en un fogón 
es más higiénica, y lo que es más importante que los animales tienen que estar sepa 
rados de los humanos. Los padres ya adquieren conciencia de que los niños deben vi 
vir mejor, que la presencia de una letrina en su casa evita focos de infección. Ejs 
te niño ya empieza a sentirse importante y a luchar por el bienestar de su comunidad.

Para nadie es desconocido que afronta? este problema lleva mucho tiempo y cons

tancia y c¡ue necesita el recurso de muchas instituciones tanto públicas como priva

das, nacionales e internaciones.

ALIMENTACION:

Otro problema de gran importancia que afecta a la población campesina es el de 

la alimentación.

animal.es


Las diferentes encuestas alimentarias libias a cabo por el INM3 en diversas 

regiones del país, han demostrado que las deficiencias alimentarias, con sus respec 

tivos déficits nutricionales tienen un alto porcentaje en el país, especi al mente en 
la zona rural de la Sierra, Estas deficiencias se concretan especialmente a una - 

disminución del valor calórico de la ración alimentaria, respeto a lo que se consi
dera normal, (la mayoría de los campesinos no alcanzan a superar un consumo medio 
de 1.850 calorías diarias) particularmente en lo referente a proteínas de origen a- 

nimal y de varios minerales y vitaminas, entre entre ellos: calcio, vitamina A y r i 
boflavina,

Esto lo ratificamos y exponemos además que existen situaciones, que presentan 
un panorama alarmante en la población de influencia de MAE:

- no producen hortalizas

Hay gran variedad de productos de alto valor nutritivo, que no los consumen y ta 
les como: leche y huevos.

- existen otros alimentos fáciles de adquirir y que no llegan a sus hogares por el 
desconocimientos en la preparación,

- están acostumbrados a un régimen alimenticio que tan sólo les provee de hidratos 

de carbón".
carnes comen sólo en fiestas.

- el sistema de preparación es antihigiénico y monótono.

Con respecto a la alimentación del niño, en todas sus etapas de vida, no tie

ne ninguna variación, sólo en los primeros años la leche materna, luego la misma - 
alimentación de los adultos en escasa cantidad y en alarmantes condiciones higiéni

cas .

Es grande el porcentaje de niños raquíticos y desnutridos.

Servicio Social con loo Sub--programas de Salud y Saneamiento y Desarrollo Agro 

pecuario afronta el problema, haciendo incapié en la alimentación fundamentalmente 

del niño, y ha realizado actividades que dan el siguiente cuadro:

Huertos escolares
Huertos comunales
Huertos familiares
Desayunos escolares
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Demostraciones de educación alimentaria

Charlas educativas para; la comunidad, grupos de interés, escolares y clubes 
comunales femeninos; estar charlas abarcan los siguientes tamas»

el problema alimenticio en las comunidades campesinas 

la importancia de la alimentación adecuada 
los problemas de una alimentación defectuosa 
que debe hacerse para mejorar la alimentación

el niño desnutrido y el alimentado — sus características 
los alimentos que comemos y debemos comer

los alimentos animales: la. leche - carne - aves - pesca

do y huevos
los alimentos vegetales: hortalizas y frutas 

otros alimentos: azúcar, granos y harinas 

higiene de los alimentos
el agua potable

Se está consiguiendo el incremento de la producción de una gran variedad de 
alimentos; ya el niño toma leche tanto en la escuela como en el hogar, tiene gran in 

teres por el mantenimiento de su huerto escolar.

En la alimentación familiar se nota preocupación por atender al niño; éste es

tá adquiriendo hábitos alimenticios e higiénicos. Las madres de familia están ha

ciendo conciencia de lo que significa alimentar correctamente a sus hijos.

No se ha logrado mayores progresos ya que cambiar hábitos es algo muy difícil; 

además existen muchas condaciones en el agro en que no se pueden seguir manteniendo 
especialmente huertos, ya que carecen de rigo, sinembargo los alimentos que contie

nen alto valor nutritivo y que existen en las comunidades están aprovechándose en al 

guna cantidad y tienen menos salida a los merecidos.

Con la ayuda del programa Mundial de Alimentos, MAE creará un servicio de su- 

plementación alimentaria para grupos vulnerables, en el cual el Servicio Social en

trará. directamente a colobnrar como es costumbre con los otros sub-programas y en 

este caso directamente con el de Salud y Saneamiento, ya que es responsabilidad di

recta de este Sub—programa.



-5-

En esta oportunidad queremos manifestar, que ya es h^ra de que esta responsa
bilidad del problema de alimentación lo afronte en forma seria y decidla las insti
tuciones nacionales oue para el efecto existen, en coordinación con MAE, ya que so
lamente con nuestros eouipos de campo mínimos, en comparación con la gran población 
campesina, no podemos sino afrontar en parte esta situación.

EDUCACION Y CAPACITACION DE LA MUJER CAMPESINA:

La mujer campesina propiamente es una agricultura más, no está capacitada pa
ra humanamente poder atender un hogar, desconoce normas elementales de comodidad fa 
miliar; no sabe coser, cuidar a sus niños y esposo, no sabe arreglar su casa, su hi 
giene personal y la de su familia dejan mucho que desear, no tiene ninguna prepara
ción en manualidades para el hogar, no sabe como distribuir el presupuesto, un gran 
porcentaje son analfabetas; en las manos de estas mujeres está la educación y la - 
formación de los hijos. Es por esto que el Servicio Social orienta sus actividades 
a capacitar y educar a esta conductora del bienestar infantil y de los destinos de 
la comunidad; orienta sus actividades para hacerlas capaces para desempeñar hasta 
papeles de liderazgo, para los cuales nunca ha tenido oportunidad de prApararaa,

Esta capacitación el Servicio Social lo hace a través de los clubes comunal es 
femeninos, y con gran beneplácito podemos decir que están cumpliendo ya etapas de 
aprendizaje en:

Educación para el desarrollo
Corte y Confección
Manualidades
Decoración del hogar
Carpintería
Proyectos que redundan en el aspecto económico tales como: hornos, tiendas ao. 
múñales, chancheras, conejeras.

Lo que es más importante; muchas ya actúan como líderes para el desarrollo, es 

ta capacitación se la hace a nivel comunal y en cursillos intensivos en los Centros 
de Formación de MAE.

La preparación de estas campesinas, así como todas las actividades que desarro 
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lia MAE redundan en el bienestar del niño, ya que en todo hogar campesino encontra
mos un promedio de 6.

El aprendizaje de 1 a mujer campesina en su mayor parte se orienta a atender 
al niño, asi en Corte y Confección aprenden a hacer ajuares de niño, vestidos infan 

tiles de hombre y mujer, ropa para las camas de los niños; en Manualidades constru
yen cunas, colchones, sweteres; en Carpintería construyen camas, mesas, si 11 as apro 

piadas para niños; en los Proyectos Específicos destinan los ingresos para proveer 
de comodidades a sus hijos dentro del hogar y para educarlos; en Educación para el 
Desarrollo, entre otros aspectos del bienestar comunal, van adquiriendo ese sentido 

de responsabilidad por los niños, aprenden como conducirlos, van adquiriendo con - 
ciencia de lo que el niño y su preparación significa.

Para terminar hacemos un llamamiento a meditar al Servicio Social Nací onal, 
en los problemas del agro ecuatoriano, éstos son múltiples y las profesionales que 
estamos sirviendo a esta gran masa de población apenas sumamos 14.

Razones de presupuesto siempre tienden a limitar el personal, m-i entras que los 
problemas son cada vez mayores por su intensidad y por el número de población afec
tada.

El niño y el Süb-programa de Educación Rural dentro del Programa 
de Desarrollo Rural de la Misión Andina del Ecuador.

El Sub-Programa de Educación Rural que es un servicio coordinado 

entre el Ministerio de Educación y la Misión Andina, cubre actualmen
te a 188 escuelas, con 12.336 alumnos matriculados, a cargo de 297 - 
profesores de grado y 15 profesores Supervisores y Educadores Funda-- 

mentales.

La matricula escolar en el presente año corresponde al de la 
población escolar existente, por tanto, el 36% está al margen de la - 

escuela.
De 188 escuelas, 71 son completas con áexto Grado.

30% de las escuelas no tienen las condiciones físicas e higie 
nicas deseables desde el punto de vista de la salud y técnico pedagó

gico»
Las condiciones del escolar son precarias; haya bocio endémico,
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en un no hay agua en qran parte de la población.

Ante esta breve diagnosis!, el Sub-programa tiene dos enfoques - 
fundamentales para su acción: el cuantitativo y el cualitativo, cons_l 
derando que la acción de lo uno se refleja en los resultados de lo o- 
tro. De todos modos, se ha dado un gran impulso al aspecto cuantita
tivo y de mejoramiento físico de las condiciones del aula y su amblen 
te y de las condiciones flscas y de presentación del alumno campesino:

Construcción de 1£6 locales escolares (algunas comunidades han de

jado de formar parte del Programa). Estos locales disponen de las 

condiciones indispensables de higiene, incluyendo vivienda para - 

maestro, lavabos, duchas, letrinas sanitarias, etc.

Generalmente, caca escuela y cacia aula disponen de un rincón de a- 

seo, que incluye un lavatorio, jarra, jabones, cepillos de dientes 

toallas.

Actualmente funcionan 1L|-O rincones de aseo en las escuelas.

Tanto para el aspecto educativo general como para mejorar el ni — 

ve 1 de nutrición que apunta a su vez al incremente de la salud, el 
Sub-programa tiene como actividad fundamental la organización y — 

funcionamiento de huertos escolares, con cuyos productos se hacen- 
demostraciones alimentarias o se organizan los que denominados "pro 
yectos de escolares en el hogar" consistentes en plantar hortalizas 
en el huerto familiar - que es también un proyecto de la Misión — 
Andina - o llevar las aplicaciones diferentes de las demostraciones 
realizadas en las escuelas. Funcionan actualmente 136 huertos es

colares y 1.076 proyectos de escolares en el hogar.

Con fines educativos y de mejoramiento de la salud, asimismo, fun

cionan 107 servicios de Comedor Escolar, ya sea para desayuno o ya 
para almuerzo, servicios que contribuyen al mejoramiento del nivel 
de nutrición, también y en forma importante para el mejor rendimien 

pedagógico escolar.

Está en marcha la organización de un plan de mejoramiento de la e- 
ducación indígena en base a un personal más preparado técnicamente 
y a Ia operación de 'reas de trabajo, lo cual indudablemente bene
ficiará a la niñez de la zona de intervención de la Misión Andina.
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En nombre de la Organización de los Estados Ar^rxcanos, formulo mis rejores 

deseos por ¿ue se obtengan resultados positivos en el «ÍIII Congreso Panamericano — 

del Niño.

Considero de trascendental importancia la celebración de este evento cientí 

fico, por cuanto su tema central constituye uno de los aspectos de la vida moderna 

que apasiona por igual a los estudiosos de 1«’ sociología, la medicina, la antropo

logía, la economía política y demás ciencias que se vinculan, en forma directa o in 

directa, con el desarrollo de los pueblos de nuestro Continente,

Ha sido un acierto la elección como tema: el aumento de la población y su in 

cidencia sobre la infancia, la adolescencia, la juventud y la familia americana, p*r 

lo que me permito felicitar calurosa y respetuosamente al ilustrado Gobierno ecua — 

toriano que preside dignamente el Excmo. Señor Doctor Otto Arosemena Góúsez, al Co

mité Organizador, y al Instituto Interamericano del Niño, que, a través de la Orga

nización que represento, ha convocado a los Gobiernos miembros para este importante 

acontecimiento técnico.

Reviste particular interés para la OEA la celebración del Congreso porque es 

una de sus principales conferencias especializadas, da las tris útiles y consolida - • 

deis ya que, como se sabe, desde el año 1916 celebró su píimera reunión en la herma

na República Argentina y, además, porque en forma directa hemos venido tratando de 

estudiar los problemas relativos al crecimiento de la población y a la formación - 

de la niffez; basta citar a este efecto la Reunión Latina, celebrada en Caracas en 

el mes de Septiembre de 1967 principalmente bajo la responsabilidad de nuestro De

partamento de Asuntos Sociales y, luego, la histórica quinta Reunión del Consejo 

Interanericano Cultural efectuada en Maracay que dió origen a la Declaración que 
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se identifica con el nombre de esa acogedora ciudad venezolana y que, sin lugar a 

dudas, define claramente el enfoque que los pueblos americanos desean asumir, cons 

cientes de sus responsabilidades, en el campo educativo.

La niñez y la juventud americanas no debe pensarse que catána a la deri

va. Hay organizaciones operantes y hombres de pens<imiento esclarecido que viven 

dedicados al estudio de sus problemas y de las complejas situaciones que inciden 

en sus mentes, a veces inquietas, pero alertas en busca de un gran porvenir para 

el mundo americano. La ac tinción de las N-.cior.es Unidas, la OEA, y el Instituo — 

Interamenricono del Niño, constituyen un claro ejemplo de la. lucha que se libre 

sin cesar para ofrecer un camino optimista y esperanzado a la juventud,

El visionario criterio de los Presidentes de América esbozado claramente en 

Punta del Este en Abril de 1.967, respecto a la integración econ&nica y física de 

América Latina, reafirmado recientemente por el Presidente Jhhnson al ratificar - 

su Gobierno el Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA, sólo podrán lograrse — 

con la decisiva participación de la juventud actual, y, especialmente, con la que 

lo será, mañana, los niños de hoy, sobre quienes el Instituto Interamericano ejer 

ce prudente actitud tutelar.

Por eso repito, es de particular importancia el análisis del tema central 

de este XIII Congreso; por ello, sus resoluciones constituirán un valioso hito - 

en las etapas que tratamos de cumplir, en este campo, en favor de los pueblos - 

de América

cior.es
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Como ecuatoriano, con emoción y no disimulado orgullo, abrigo la seguridad 

de que los distinguidos participantes encontrarán en Quito y en sus habitarles 
el afecto acogedor y fraternal que los hará sentirse como en suelo propio.
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of American States to the Thirtce t.h Pananericaa Co^gress.

Ci ito-Ec ador

In the ñame of the Organization of American States, I send mv 

bcst wishes that the Thirtcenth Panamerican Child Conqress may «rrive 

at t. ‘ o bcst nossible rcs lts.

I considcr this scicntific cvent to be of fai-rcad i ng importan 

ce, since the central theme constitrtcs onc of the aspects »f madera 

lifc which intcrests thosc studying socioloay, medicine, anthronolony, 

political economy, and other Sciences dcaling, eithcr dircctly or in- 

dircctly with the developnent of the conntries of our eantíncnt.

The theme has bcen wiselv chosen: The growth of pops’lation and 

its incidcnce on childh.ood, adolcscence, yoi’th and the American fami- 
ly, for which I warmly and respectfu1ly conqrat <■ late the Ec 'aclonan 

governmént, undcr the distingrished prcsidcncy of His Execllency, Dr. 

Otto Aroscmena Gómez, the Orea ’izing Comnittee, and the Interamer’can 

Child Instituto-, whic’ , throcgh' t’"‘C Orna ization w- ich I renresent, 

has convoked the member nevemt-nts to this importan!. -tec' ' : ca 1 e^e^t.

The Congress is of particular interés' to the OAS be-canse it is 

one of its principal spccializcd confereceos, and onc of the mest ■ se- 

ful and Consolidated, as is wc 11 k.iown, since its first «cetina*in tfe 

Republic of Argentina, held in 1916. Fnrt.bc more, wc have endeavored 

to apply oi'rselves dircctly to the study oí" problems relatad to pooo- 

lation nrowth, and the devé. 1 opment of ci'ild; ood. In t‘ is reqard, v/c 

need only to mentión the Mcetinq on Popolatión Pol:cics relstedto La

tín American Developnent., held in Caracaz, in September 1967, »:nder 

the main responsibi1 ity of our Department of Social Affairs, and laten 

the historie Fifth Meeting of the Interanorican Crlthrei Coi ncil, ’-eld 

in Maracay which prodeed the Dec1aration, na -td after t-at osnita- 

ble Veneznelan citv, and which mdoi-btcdlv, defines in clear tems the 

viewnoint which the American Cotntr íes. wo¡-Id assnme conscians of tbeir 

respons ib i 1 i t i c s in t.he field of ■ edi'cat i on.



The young people of the Americas are by n3 means alone in their 

íorward march, ñor are they unattended. There are orqanizations and 
thoughtful reorle dedicated to the study of their rroblems and of the 

complex situations which avise in their often restless, but alert 

minds, in searcb of a betí’.er future of America. The 1 ntera^eri can - 

Child Institute, the United Nations, and tbe has are clear examnles 

of the incessant t-attle be i ng waged, and their efforts rermit to vi

sualiza an ortimistic and horeful rath for the vomq.

The visión of the Presidents of the Americas, clearly outlined 

ai Punta del Este, in April 1^67, regarding the economic and physical 

integration of Latin America, and rea.ffirmed recently by Fredident 

Johnson when the goverment of the U.S.•ratified the Protocol of Re

tornas to the Charter of the OAS, can be achíeved only witb the de6i- 
sive participation of todav’s, and esrecially tomorrow’s vouth, the 

children of today, over whom the Interameri can Institute excrcises a 

avise protee ti ve action.

Therefore, I repeat, the analysis of the central theme of this 

Thirteenth Congress is of particular importance. In view of tHis, 

its conclusions will constitute a valuadle signrost in the toad which 

we attempt to cover, in this field on beialf of the reorles of Ameri

ca .

As an Ecuadorean, witb emotion and un^idden pride, I am sure 

that the distennuisHed particirants will find in Ovito and its neo- 

pie, a warm and fraternal welcome which will make them feel al home.
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S U B P O N ENCIA

*'E1 crecimiento demográfio en relacif’.n con la produ£ 
ción alimentaria, la subalimentación y la desnutr_i 
ción infantil en Américao"

CAPITULO III EDUCACION ALIMENTAR!?- APLICADA A PROGRAMAS DE 
PRODUCCION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS.

Preparado por; Dr. José Modesto Pa
dilla. QUITO-ECUADOR

Este ensayo es una observación en nuestro medio y - 
no pretende dar normas generales de procedimiento.

Dentro del Subtema segundo ”E1 crecimiento demográ 
fico en relación con la producción alimentaria, la siibali-- 
mentación y la desnutrición infantil en América”.

El capitulo tercero menciona “Educación alimentaria 
aplicada a programas de producción y conservación de alimen
tos” .

Es necesario a pesar de que la F.A.O y otros - 
organismos internacionales han venido trabajando intensamen 
te en programas de esta naturaleza, el que señalemos cier-- 
tos aspectos na-cíonales que influencian desfavorablemente en 
una nutrición adecuada.

En el Ecuador hay una notable tendencia a la migra 
ción del campesino hacia la ciudad; el viene con todo el cú 

mulo de sus costumbres invertidas, sus complejos, inseguridad 
y timidez; con sus marcados hábitos de todo orden, adquiridos 
a lo largo de una tradición muy rígida correspondiente a su 
ignorancia y al mismo tiempo su sencillez, mental. Estos gru
pos de población se encuentran con un medio adverso y hostil»* 
sin habitación, sin alimentación y sin un organismo protec— 
tor que los ubique y ayude en su nuevo reasentamiento, que 
los oriénte y les de trabajo y educación.- Además, como no tig.
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nen una adecuada preparación intelectual y de preparación para el trabaje y - 
por lo común son analfabetos, Las condiciones de trabajo son precarias y se 

dedican a los menesteres mós ínfimos como cargadores, o los llamados de come
dimiento pora poder tener un bocado de comida* Son gentes adictas al alcohol y 
buscan refugio en antros de bebidas fermentadas intoxicantes que le encadenan 
en el vicio y le hunden mós en su miseria*

Es lógico suponer que en cuanto a la alimentación y nutrición se refiere 
son grupos escencialmente vulnerables por las condiciones anteriormente anota
das. Consumen por lo general comidas preparadas en pésimas condiciones higiéni 
oas y desatendiendo las necesidades familiares'de ahí que las mujeres buscan - 
un ingreso adicional en trabajos poco remunerativos, por esta razón tienen que 

dejar a los hijos abandonados a la suerte, generalmente en las calles, ya que — 
el gobierno no cuenta con casas suficientemente numerosas para este fin; comen 
zardo otra cadena de elementos condicionados que acarrean a peores destinos.

Según encuestas nutricionales que personalmente efectué efa barrios apar
tados de Quit^ en el año de 1.954 se pudo constatar que familias enteras vi — 
vían con un promedio de 900 calorías con dietas monótonas a base de hidratos - 
de carbono refinados como fideos y arroz de deshecho.

El número de hijos por familia pobres generalmente pasa de 6; a las con 
diciones de desnutrición, falto de salubridad, hay que añadir las promiscuidad 
y la degeneración del factor de la moralidad..

Las condiciones de vida en, generql por el aumento del costo de los alimón 
tos, de la habitación,- del vestido etc..; sin contar, el aumento del costo de - 

la educación que a pesar de ser laica.en parte es pegada, el precio de los li
bros, del transporte del vestito ,ha ce que insida en la agravación de todo el 
aspecto cultural, y sin esto no se puede hablar de educación alimentaria. Es 
por esta razón que a pesar de tanto planificar y hablar de educación, nada se 
ha podido hacer testa hoy. Esta multiplicidad de factores no permiten que en 
un trabajo de esta returaleza se pueda dar una guia meditada y precisa de lo 
que debe hacer.

PRODUCCION DE ALIMENTOS

Dado el incremento de la población en relación con la producción de ali
mentos y considerando especialmente los alimentos protectores como las proteí-, 
ñas animales (carne, huevos, leche, etc.) Se puede apreciar que su consumo en 
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el campe mis bien parece haber disminuid*. £1 consumo de carne es muy bajo pa
ra la población en general. Lo mismo se puede decir de la leche. En Quito don
de más se consume es dd apenas de 250 ce por persona y por día pero en forma - 
teórica ya que no todos consumen esa. cantidad.

El conaimo de alimentos de origen vegetal es generalmente grande espe
cialmente tubérculos y cereales; pero también debido a Las grandes fluíuacio - 

nee de producción y !*’ ninguna regulación de mercadeo los precios son irregula 
res y en ciertas temporadas suben en forma alarmante volviendo dif<rl1 su ad - 
quisición para el pueblo de bajos recursos económicos.

CONSERVACION DE ALIMENTOS.

La conservación de alimentos sería de dividir en dos grandes grupos
1) La producción y conservación por métodos industriales grandes
2) La producción y conservación de alimentos a nivel casero.

La industria de alimentos en el Ecuador ha progresado bastante en este últi^ 
mo deceni®, pero hay que observar el fenómeno dd la producción industrial de ali 
mentos conservados no va al consumidor de bajos recursos, sino por el contrario 
al acomodado, son por tanto más caros que los de uso corriente, y esta industria 
se ha dedicado más a las conservas de carnes y preprados comestibles listos para 
el uso.

Lo mismo se puede decir de las frutas y de la leche. Esta última no cuenta 
sino con dos fábricas de leche en polvo. La producción industrial de productos 
lácteos es grande en lo que se refiere a quesos y mantequilla que asi mismo-tie
nen muy altos precios.

f Gracias a que en el Ecuador tenemos todos los climas y suélala •. la produc
ción agrícola es abundante en todo el año y nunca faltan alimentos frescos. La 
modalidad de las ferias en toda ciudad y «amp© ha sido un gran factor para que 
la distribución de alimentos se autorregul© y por la competencia de mercadeo no 
haje subido el costo como en otras partes del Mundo .

LA CONSERVACION DE ALIMENTOS EN FORMa CaSERa

Dado el bajo poder adquisitivo de la mayoría da la población, el costo ele
vado de los artefactos de refrigeración y lu escasa cultura, la •oxiservacióft de 
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alimentos por este medio es más bien Ir excepción de la regla. La industria ca 

sera de conservas es casi desconocida cón excepción de la preparación de dulces 

Por estas razones no se puede hablar de un programa de conservación de alimen — 

tos, Los programas no se han planificado; tampoco se han planificado ni orienta 
do la producción alimentaria zonal.

Por todos estos motivos y por falta de un programa de educación alimen

taria a nivel nacional en escuelas, colegios, universidades, población en gene, 

ral por los centros de salud, Ministerio de Agricultura etc. el mejoramiento 

-nutricional más bien en lugar de superar ha tenido una declinación marcada.

La manera de apreciar cuantitivamente sería, hacer nuevamente encuestas - 

alimentarias a nivel nacional y comparar con lo que se hizo anteriormente. Con 
estos resultados planificar y poner en práctica los métodos aconsejados por la 

experiencia para así conseguir mejores días de salud para nuestra población en 

general y preferencial para el mundo de los niños,.
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XIII CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO 
QUITO - ECUADOR

JUNIO DE 1968

POR

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Dra. Isabel Robalino B.,
OBSERVADORA DE L. UNION CATOlICa INTERSUCIONAL 
DE SERVICIO SOCLiL.

LA ACTUACION DEL SERVICIO SOCIAL gf- £L prqbLíIA jEL ¿..UfáNTO
DE Ln 10 3L .PION

INTRODUCE ION :

El Congreso Panamericano del Niño, que se celebra en .¿cito Ecuador, ha esco
gido como tema para su reunión de 1968 "El aumento de la población y su inciden
cia sobre la familia, la adolescencia, la juventud y la familia americana".

El tema se inserta en amplio debate iniciado en América, sobre el problema 
demográfico y la preocupación que ha surgido a nivel de gobiernos y a nivel de fa 
millas por, lo que se ha llamado, la "explosión demográfica".

Recordemos primeramente algunas cifras: tenemos para América Latina en general 
una tasa de natalidad por cada mil habitantes de 42, en comparación con las tasas 
de América del Norte 25 y Europa 19; frente a tasas de mortalidad: América Latina 
18, América del Norte 9 , Europa 11. Las tasas de mortalidad infantil por cada 
mil nacidos vivos presentan una diferencia dramática entre estas tres regiones del 
mundo; América Latina 80,7 América del Norte 25.8 Europa 41.3. Finalmente la ta
sa anual de crecí mi ento de la población en promedio es de 2.4 % en América Latina 
1.8 % en América del Norte y 0.8 % en Europa (DESAL - 1964). En cuando a la di - 
mensión de la fami lia en los países de América Latina, ésta fluctúa en promedio 
desde 4,3 hasta alrededor de 6 personas. Interesa aquí sañalar que esta composi- 
ción familiar varía de acuerdo a las zonas urbana, suburbana y zona rural, siendo

dimensión mayor en la zona rural, Al estudiar los problemas de la familia y de 
infancia hay un factor importante que señalar en América Latina y que se refie- 

íe a log porcentajes de unión libre y de ilegitimidad: Percentajes de unión libre
--------- ... _______________ .—  ----------------- „-----_jiwseÜÍÍÍMl 
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mientos ilegítimos por cada cien nacidos vivos que van desde el 17,2% por ejemplo 
en Chile, hasta un 73% en panamá. (Berta Corredor, "la familia en América Latina" 
1962).

El fenómeno del rápido crecimiento de la población, confronta-.o con el relati 
vamente lento crecimiento del ingreso en les países de América Latina y el conjun 
to de problemas económico, sociales y culturales que afectan al Continente, ha he 
cho que especialmente en la última década, se intensifique la preocupación gene
ral sobre la relación recursos disponibles y población y nos Hagamos la pregunta: 
podrán l*s recursos satisfacer las necesidades de ésta población creciente o ire
mos en retroceso frente a las necesidades caca vez mayores y a los recursos limi
tados?.

Frente al problema demográfico en las diversas regiones del mundo, en líneas 
generales se han planteado diversas soluciones. Podemos clasificarlas en tres: la 
solución demográfica o malthusiana, la solución llamaoa económica o marxiste y al 
fin lo que podríamos llamar la solución personalista. La primera corriente preco 
niza, como una especie de solución milagrosa, el control de la natalidad y 1 .s he 
didas contraceptivas, lo que se ha ando en llamar planificación familiar; en la 
mayor parte de los casos sin tomar en cuenta el contexto cultural y la necesidad 
de una mutación para poder siquiera hacer posible esas medidas, sin que entremos 
aún a emitir al respecto ningún juicio de valor. En cambio la orientación mar — 
xista es opuesta a esta solución de tipo demográfico; la solución de los proble
mas en los países subdesarrollados es totalmente de orden económico y socio-cultu 
ral p.ra el marxista. Podríamos hablar finalmente de una orientación personalis
ta, tomando La idea de la persona humano cono el punto-de perspectiva, cceo el ho 
rizonte hacia el cual nos dirigimos para tratar de construir una solución, según . 
la expresión de Lestapio. La tesis básica es la siguiente: orientación antropoló 
gica, respeto del hombre "Así como una economía deshumanizada evoca en su antípo
da.una demografía deshumanizada, por otro lado una economía humjia llama al serví 
ció'de'. ía tóisma una demografía humana; por más simplista que sea la formulación 
pienso que es valedera como esquema de rt.ixejd.sn, La batalla económica debe li — 
brarse, las gentes no tíendh élderecho de cruzarse de brazos y la movilización — 
de las masas debe ser proclamada! frero sin embargo habrá límites humanos no 
pueden traspasarse, señalados con antldlvación por el bien de la familia, su uni
dad, su estabilidad y su intimidad, pot bi«n del individuo también, en su salud 
física, psíquica^ inoral, por 1 >. preocupación de su equilibrio espiritual y reli - 



-3-

gioso.- La regulación de la fecunuidad puede entonces ser considerada, aconseja
da, pero será confiada .-il dominio de si risno, es decir a instancias educadoras, 
combatibles con los valores puestos en juego: sexualidad, amor, Ea.trir.onio". Ci
tamos aquí nuevamente al Lestapis.

"El crecimiento acelerado de la población que experimentan los países de amé 
rica Latina es uno de los factores de mayor influencia en su proceso de desarro
llo. Desgraciadamente no existe acuerdo sobre el significado exacto oe su papel. 
La mayoría estima que el crecimiento de la población a las altas tasas que hoy - 
prevalecen - alrededor del 3% en promedio - es el obstáculo determinante que iiroi 
de su desarrollo económico y propugnan el control y reducción de la natalidad co
mo un camino esencial para asegurarlo. Otros, dudas las vastas reservas natura - 
les del Continente, cuya incorporación a la actividad productiva sería capaz de a 

absorber todavía un mayor crecimiento, estiman qm América Latina aún no tiene un 
problema de población. Unidos a la opinión mayorituriu hay finalmente quienes so£ 
tienen que crecimiento demográfico y desarrollo, suponen problemas geopolíticos a 
los niveles nacional, continental y muncir.l, cuya solución depende en gran parte 
de la reducción de la ¿<ctual velocidad de crecimiento.

A la división de opiniones en el mundo académico, se agrega que el análisis de 
estos problemas se complica perqué a menudo se los considerí4. desde el punto de vis 
ta de convicciones religiosas o políticas.

Este estado de cosas es altamente insatisfactorio. Cualquiera que sea la for 
ma en que se lo interprete, no cabe duda de que la influencia del crecimiento de
mográfico sobre el desarrollo de los países, es de carácter determinante. Parece 
poco sensato, en consecuencia, que prevalezca un desacuerdo sobre el significado 
exacto de este problema; ello implica un grave ri-sgo de desorden social, entera

mente inaceptable.

Un problema de esta cuantía no puede seguir entregado al arbitrio de interpre
taciones antojadizas, en consecuencia, es indispensable y urgente, aunar esfuerzos 
y recursos con el propósito específico de ncracertar el conocimiento objetivo dis
ponible sobre el sistema de interrelaciones que lig'.m al creeimiento demográfico 
con el desarrollo económico, social y cultural de los países”, en expresión del 
grupo de trabajo, constituido por eminentes médicos y aociólog^ dal Contttwnt*. 



en Memorándum al Comité Interara.ríeano de Alianza para el Pro gr. so, CIaF, para con 
cluir en opinión de los misinos:

"Por lo t?.nto se r< ©nienda que el CIAF adopte una decidida y vigorosa 1 fnea 
de acción destinada a obtener que el problema .aludido se investigue en fornn cien
tífica y sistemática, considerando todos sus variados y complejos aspectos. Con 
ello, los países podrían contar con la información y ¿.sesoría técnica que necesi
tan para definir políticas nacionales de población y desarrollo» Aderáis de los fon 
damentos previstos, esta recomendación tiene en cuenta que la misión básica del 
CIAP es coordin¿ir los esfuerzos de desarrollo que hacen los países dentro del mar
co de la. Alianza para el Progreso y que existan suficiente.s recursos instituciona
les y humanos po.ru emprender la t •.re.", propuesta con bw-.-n éxito".

"Sobre la base de lo anterior, es res; onsabilidua específico. de los dirigen
tes de cada país, adoptar las medidas ñecas-rias puro, garantizar a cada faiuiliu la 
libertad de decidir sobre el núra ro de hijos que desee tener, de acuerdo con su si 
tunción particular, y dentro del principio de 1. paternidad responsable. Pura que 
ello sea posible, es indispensable que 1 s familias dispongan de una información 
oportuna, objetiva y suficiente".

I.- Lo anotado en rangos generales en la introducción, nos lleva a la afirmación 
que el problema del aumento de la población debe ser abordado desde un ángulo in
terdisciplinario, por sus implicaciones demográficas, económicas, sociológicas, de 
salud, jurídicas, morales, etc.

Para llegar a la formulación de políticas que orienten una solución del pro
blema, se pequiere una investigación previa que abarque todos los aspectos anotados, 
en los centros de crecimiento agudo de la población. Una investigación mediante 
equipos interdisciplinarios o niultidisciplinarios que permitan el diálogo entre los 
diversos especialistas, una de las primeras dificultades a superarse en una investí^ 
Sación de este tipo. Se trata de un e studio operacional, de una investigación que 
permita llegar a un diagnóstico y aquí se presenta una nueva dificultad: la llama
ba neutralidad valorativa que se postula con relación alespeciulista, neutralidad 

difícil de mantener al tratarse de las ciencias sociales. Sería preferible ha
blar de autoconciencia de la propia valoración en frase del Dr. Hernán Godoy, pro- 
f^or de Sociología, de Chile. Esto .queda aún más claro al tratar^ de la investi-

po.ru
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¿ación de los profesionales del servicio social, si estos han de participar en Ja 
investigación, no Jomo menos auxiliares, sino ocupando su sitio, en un equipo in- 
terdisciplin¿i.rio. "Al profesional del Servicio Social le corresponde investigar 
preferencias, reacciones y resistencias de las personas, intepretíuido sentimien
tos y esquematizándolos para referirlos a la comunidad", según reza una de la» - 
conclusiones del Congreso Mundial de la U.C.I.S.S. (Buenos aires, 1967). Aquí 
entra en juego un valor funu^jirntal para los trabajadores sociales, o sea el res 
peto a la dignidad de la persona humana.

El mismo Congreso, al abordar la investigación sistemática del problema de 
la natalidad, formuló una serie de preguntas, entre las que citamos:
- Cuáles serían las causas por 1 s que en muchas comunidades la motivación moral, 

en la vida conyugal parece ausente?
- En qué grado el individuo o el grupo f uuilinr tienen conciencia, de este problema 
en los distintos estratos sociales?
- En qué medida los valores religiosos pueden incidir en 1¡„ actitud adoptada fren

te a este problema?
- En qué medida una tdecuada educación sexual 'puede incidir en una actitud positi 

va frente al problema?
- En qué forma se peoría mejorar el suministro de informaciones pertinentes a tra

vés de la Iglesia, educadores, etc. a los que buscan solucionéis a usté punto?

II.- El problema. de la población, íntimamente ligado con la protección y prorao — 
ción de la familia, es asunto que interesa al bien común de la socisdid. La 

comunidad toda ha de contribuir por lo tanto a la solución de los problemas de Ja. 
familia y de la población.

Como se ha señalado, si queremos encontrar una respuesta a los problemas que 
plantea la "explosión demográfica", será necesaria una mutación cultural que des - 
place ciertos Contenidos del ethos cultural latinoamericano, tules cono la su perva 
loración de lo sexual como tal, de la «encmlid‘..d irresponsable en el fenómeno deno- 
’ninudo "mnchismo" por los sociólogos, la supe rvalor; xión de la fecundidad bUlógi- 
cd como tal, separada de au contexto faiili-’-r, hacia un concepto de la sexualidad 
c°iro intercomunicación fecunda, del hombre y l- mujer, en el matrimonio.

Aquí jui.gc m pipol inportante ol Servicio Social, :or ou ontoqw pomonalis



ta, por su funcxón educadora, por la relación personal que impiden sus métodos.

III.-  Ya que i-i crecimiento de la pool, ción e xige nmjrorcs nxjursos y una mayor dis 
pénibilidad de dichos recursos, es necesaria una adectr.dc, coordinación a fin de que 
los recursos existentes se manejen en foizia tal de poder satisfacer a las necesida
des de una población creciente, y se prevea la creación de nuevos recursos para las 
necesidades previsibles en el futuro.

Se trata de los recursos en materia de salud, humanos y técnicos - número de 
médicos, enfermeras, educadores sanitarios-hospitales y servicios de salud; recuraoa 
educacionales; recursos económicos.

La promoción humana, que es tarea del trabajador social, junga aquí una fun
ción especialmente importante, tendiendo a permitir la toma de responsab-i 1 -idad por 
parte de los interesados en el desarrollo, del hombre marginado , en la creación 
de nuevos recursos y aprovecha miento ■ de los mismos.

El profesional del Servicio Social, tiene que tener la visión suficientemente 
amplia a fin de aportar, especialmente con el efecto multiplicador de los métodos 
de servicio social de grupo, de servicio social de organización de la comunidad y 
su intervención en el planeamiento social, para lograr el empleo ae los recursos 
existentes con la mayor econoi.icidau posible, evitando la duplicación de los ser
vicios, contribuyendo a la coordinación de los existentes.

En esta parte es necesario tener muy presente el peligro a evitarse, señala
do por el Dr. Manuel Borgoña de Chile: "nuestros países, carentes de recursos ne
cesarios para la adecuada atención de la madre y el niño se ven presionados para 
orientar estos recursos, injustificadamente en la mayoría de los casos, a las labo
res del Birth Control. Creemos, que en el momento actuü, ninguno de los países 
latinoamericanos tendrían los recursos necesarios pera efectuar un programa de con
trol de la natalidad que tuviera un efecto demográfico, sin perjudicar seriamente 
otras labores más importantes. La situación debe, ene cada país, ser cuidadosácente 
analizada para poder juzgar dentro del orden de prioridad de los problemas de sa - 
lud, la del control o regulación de la natalidad, Esto se hace más imperativo, 
cuando, por desgracia, la ayuda extranjera, especialmente Ja de los Estados Unidos, 
es fácil de conseguir para prognes de esta especie y mis difícil de obtener pura 



prograras de salud pública de una r./iyor prioridad.- Estos hechos los plantearos 
con el propósito de hacer resaltar la necesidad de una política a nivel guberna
mental que redunde en una acción uniforme en el campo de la regulación de la na
talidad, ade cu.-da a las realidades nacionales, considerando el respeto que merece 
la persona humana. Por otra parte, creemos indispensable que en esta política se 
conciba el problema en su contexto multidisciplinara, o y no se h .ga un enfoque "ve 
terinario" do Birth Control".

IV.-  La clave del asunto está en el concepto que se tenga de"p?,fc<jrnidad responsa
ble" y del matrimonio, base de la familia.

El matrimonio está basado en la dualidad sexual, en la recíproca donación - 
amorosa que es una don. ción fecunda, cuyo fruto natural es el hijo.

La paternidad responsable, o procreación responsable, es una responsabilidad 
compartida por ambos cónyuges, que comprende el dar hijos y educarlos, darles ali
mentación, educación y amor, instrucción y cultura. Tienen los cónyuges responsa- ]
bilidades en la comunidad y pueden pedir y esperar de ella el ser ayudados para - 
aproximarse más y más, a la paternidad responsable.

4
Todo ello puede comportar una regulación de los na cimientos guidda por normas 

morales objetivas, y salvaguardada la responsabilidad y la libertad de la pareja hu 
mana. Siendo el hijo el fruto de la donación mutua del hombre y la mujer en el ma
trimonio, es la farro* 1 i a el ambiente por excelencia para el bienestar del niño, para 
su pleno desarrollo físico y moral. La intervención de la comunidad en el cuidado 
del niño vendrtí a suplir a la familia, cuando ésta no existe, sea incompleta o esté 
incapacitada. p .ra cumplir su misión.

Tarea primordial por lo t -nto de la sociedad es la. promoción y fortalecimien
to de la familia. Al respecto el Congreso de Buenos Aires de la UCISS, señaló al
gunas metas, entre Lis que citamos: "Promover el desarrollo integral de L.s f.-mH - 
lias en sus aspectos religioso, cultural (especific.jxdo lo social) afectivo y físi
co.- Lograr un mayen nivel económico.- Contribuir a asegurar une. vivienda, que reúna 
las condiciones de ámbito natural de la familia.- Propender al desarrolla de las so
ciedades intermedias que trabajan por la solución de proble<nas familiares y a la par 
ticipaeión del núcleo familiar en éstas y en L-. sociedad política del país.- Desper
tar interés y dar conocimientos sobre el concepto "familia", como He proras— ú 
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ción, educación, socialización y protección,- Lograr 1. asistencia'. social a la fruí 
lia en los distintos planos.- Tratar de que centro del núcleo familiar se satisfa- 
gan las necesidades de recreación y que los grupos de Tam-i l-ías y las asociaciones 
intermedias den soluciones de recreación a nivel comunitario. "Ln toaos estos obje
tivos es de importancia la presencia del servicio social profesional, en el trabajo 
para el logro de estas metas y para dar su aporte, a través del conocimiento de las 
realidades concretas, en los planes nacionales de desarrollo.

Siendo "una de las vallas psicológicas mis importantes para una conducta res
ponsable frente a la procreación, el endiosamiento de lo sexual; lo que algunos au
tores han llamauo el "pansexualismo" exaltado por diversos estudios contemporáneos" 
(Waldo Romo Pérez - José Joaquín Brünner), el servicie social está llamado a contri 
buír para el logro de un cambio de mentalidad en este aspecto , para "limpiar la at
mósfera de esta saturación de lo sexual, "deslibidinar el eros", poniéndolo en su 
justa medida: como un medio, un signo, una expresión de algo más importante: el a — 
mor que es el motor y fin de la vicia humana, amor corporizaoo en el natriranio perp 
que en definitiva busca algo superior: la realización personal de caua miembro a 
través de la convivencia amorosa".

De esta manera, mediante el fortalecimiento de la familia galamente se podrá 
lograr una. adecuada regulación de los nacimientos, que es responsabilidad de la pa
reja humana, y que no puede ser fruto de acción policíaca, ni darse violentando una 
vez más la conciencia de la que es madre por efecto del encuentro casual, inestable, 
de este patrón cultural de "machismo", de que hemos h blauo, de la suiiex'Valoración 
de lo sexual, en su aspecto instintivo,

Y bien sabemos que es tarea ardua, dadas las altas cifras señaladas de uniones 
libres y de ilegitimidad.

Hay que cuidarse de las soluciones simplistas, de creer que la solución esta 
en la utilización de los servicios de salud para la colocación masiva de .irtefactos 
intrauterinos, en tratándose de las madres pertenecientes a L-.s llamadas "áreas crí 
ticas".

El empleo indiscrinin.ao de cualquier medio contraceptivo o que permita impe- 
dir el explmsivo crecimiento de la población, puede tener efectos que nos traen a 
lo- memoria la reflexión qUe no3 h -.cía un distinguido demógrafo ecuatoriano "hay pi-
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remides de población que pueden ser más explosivas que un bomba atómioa..."

V. - "El aporte d< un equipo Ínter-disciplinario resulta muy importante no solamente 
para la elaboración de programas realistas de promoción de la f.mili sino también 
para el ej<rcicio de la profesión do Servicio Social.

Se h'ir- ¿l tres niveles: normativo o de isesoranii nto, ejecutivo y de aplicación 
directó..- El aporto del equipo interdisciplin-ario consistirá en motivar y orientar 
a la familia con su partid pación activa pira la consecución de las metas propues
tas", (Conclusiones del Congreso de la U.C.I.S.o., Buenos Aires, 1967).

Esta necesidad se hoce patente en lo protección na torno-infantil que comporta 
la labor de prevención-fortalecimiento de la f.jnilia par: el logro de su responsabi 
lidad frente al niño - los servicios en el campo de la salud, de la educación, de 
la recreación - al fin las instituciones U-<mad;.s acunplir la auscr.dii de la fami — 
lia.

VI. - El trabajo de grupo a través del servicio social, puede tener alta importan -
cia desde el punto de vista eaucativo y con miras a los objetivos a lograrse 

para el bienestar de la familia y del niño, ya que sería preferible hablar así, an
tes que emplear el término, ya usual, de protección materno—infantil. Para el bie
nestar del niño es de primordial importancia, coto ya se ha dicho, el fortalecimien 
to de la íhmilia mismo, y esto comporta una educación sexual, una adecuada compren — 
sión de lo sexual y de les valores superiores del amor en el matrimonio, y a la 
par que una educación en aspectos de salud, y la promoción de programas de recrea - 
ción con participación de la familia, que pueden darse a través de las interrelacio 
nes de grupo y coordinándolos con otros programas como los de erradicación del anál 
fabetismo y educación de base, lucha contra el alcoholismo, la pornografía, etc., 
todo aquello que en definitiva contribuya a crear el ambiente adecuado para el bie
nestar del niño, fruto del amor fecundo en el responsable cumplimiento de una voca
ción, que permite la co-reAlización de dos personas.

Bibliografía - DESAL.— Centro para el desarrollo Económico y social de América La ti 
na. "Fundaras nt os de una tipología del Desarrollo Social -da Africa 
Latina". Betty Cabezas de Gonzúles. 1964.
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Seccional 4.- ASPECTOS DE SERVICIO SOCIAL:

Cap. III.- Política social de prevención general y esoecial coordi
nación de programas y servicios. Prioridades y asisten

cias de emergencia a corto y a largo plazo.

Me complace consignar muy especialmente el reconocimiento de mi 
Gobierno, hoy dirigido por un educador y humanista en perenne desvelo 
por el bientytar de sus conciudadanos, el cual formula, además, votos 
muy sinceros por el más fructífero éxito de esta importante Asamblea.

El tema que me ha sido asignado exponer trata de: POLITICA SOCIAL

DE PREVENCION GENERAL Y ESPECIAL COORDINACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS

PRIORIDADES Y ASISTENCIAS DE EMERGENCIA A CORTO Y A LARGO PLAZO, co
rrespondiente al Subtema: "El rol del Servicio Social ante el proble
ma poblaci ona 111. Tengo el pleno convencimiento de que después de hab 

escuchado las interesantes ponencias, los más autorizados juicios y a- 

nálisis sobre este complejo problema poblacional expuestos por verda

deros especialistas y competentes prrfesiorales, huelga plantear nue

vamente las diferentes conceptualizacionas relativas al Tema General 
o sea "EL AUMENTO DE LA POBLACION Y SU INCIDENCIA SOBRE LA INFANCIA, 
LA ADOLESCENCIA, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA AMERICANA"; por lo tanto, 
me permito proceder de inmediato a exponer nuestras consideraciones.

Creemos que toda política social de prevenci6n,concebí da para ac
tuar como norma previsoria de las anormalidades causadas por la mag
nitud del problema poblacional, debe estar apoyada en los fundamentos 
de una política demográfica oficial, cuyos lineamientos básicos estén 
científicamente integrados a la planificación global del país, y ajus-
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tada objetivamente a las necesidades prioritarias inmediatas, en co
mún correlación con los factores da orden socioculturales, e identi
ficada con la verdadera i di os incracia del conglomerado nacional. So
lo un sistema normativo y preventivo de esta naturaleza, aseguraría la 
acción efectiva de los recursos del Servicio Social, en sus respecti
vas áreas de trabajo; logrando así metas más objetivas y asegurando 
la base futura ce programas más expansivos. De ahí que, puntuali
zamos nuestro interés en propugnar por el establecimiento de regla
mentos y directrices legales, las cuales traducirían una acción ofi
cial capaz de crear la dinámica necesaria e imprescindible, en todos 
los sectores públicos y privados, que estarían llamados a intervenir 
en las medidas de solución al problema. Por tales razones, es opor
tuno señalar, que las resoluciones adoptadas en la "Primera Asamblea 
Panamericana de Población", celebrada en Cali, Colombia, en el año 
1965, consigna en sus recomendaciones once puntos de acción inmedia
ta, que crean la estructura funcional, sobre la cual debe estar en
marcada toda política social ce prevención. De igual modo, y con ma
yores proyecciones, -la reunción de Caracas, Venezuela, celebrada en 
septiembre.de 1967, establece en sus sesenta' y nueve recomendaciones, 
las guías necesarias para la ejecución de tales programas. Por con
siguiente, estimamos plausible que los Gobiernos realicen la revisión 
de ambas resoluciones y recomendaciones, así como de toda la legisla
ción y material jurídico a nivel de cada país, que tenga relación con 
los aspectos de dinámica, proyección y movilidad ds la población. Es
te tipo de estudio y revisión, propiciaría la oportunidad de adoptar 
las reformas en las reglas o procedimientos legales específicos a es
te problema, e indispensables para la formación ct una base firme de la 
que podría partir la actividad del Servicio Social; ya que la trascen
dencia que dentro de todo el aspecto del problema poblacional tiene*' 
la Asistencia Social, está justificada evidencialmente por la filoso-" 

fía que sustenta esta disciplina, como lo es, el de proveer con esfuer
zos organizados, el mejoramiento de aquellos grupos y comunidades hu
manas, carentes de atenciones adecuadas y bien dirigidas a la solución 
de esos problemas, en Jos cuales el hombre es participe y creador. De 
modo pues, consideramos que la actuación del Servicio Social, debe esjJ 

septiembre.de
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tar supeditada a aquellos programas oficiales e integrados que tien
dan a responder a las demandas requeridas por los núcleos sociales 

sometidos a la presión inmediata que origina Ja vivencia e Impago 
del fenómeno demográfico intra-grupal.

ESPECIAL COORDINACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS:

Una coordinación eficiente con los organismos estatales, para-es- 

tatales y privados, tiende a producir una sistematización de servi

cios capaces de suplir cualquier demanda de asistencia, y a la mis

ma vez , impulsan adecuadamente los planes y proyectos de activida

des futuras en unión con los servicios vigentes. En este trabajo

debe intervenir de manera preponderante, el Servicio Socia'1, coad
yuvando en las prestaciones de Asistencia dr. los Hospitales, Mater

nidades, Centros y Subcentros de Salud, Clubes de Madres, Agrupacio
nes Voluntarias y Asociaciones Cívicas, contribuyendo en las campa
ñas de sensibilización, motivación y difusión de Planificación Fami
liar a nivel de estos grupos; orientándolos de común acuerdo con sus 
necesidades y refiriendo los casos a los distintos programas que sean 
habilitados para tales fines.

que se crea por la acción 
estructuras de estas orga-

Dentro de la expectativa y motivación 
bien planeada del Servicio Social en las 
nizaciones, se logra un proceso de comprensión consciente de las im
plicaciones muítirrelaci onales del problema demográfico, y se acon
diciona de manera eficaz, la participación voluntaria unida a toda 
a toda la estrategia o plan de acción nacional.

PR1ORIDADES Y ASISTENCIA DE EMERGENCIA A CC: TO Y A LARGO PLAZO:

Estarán .condicionadas a las necesidades específicas de cada país; sin 
embargo, me permito enfatizar nuevamente, qut el rol del Servicio So
cial en la fijación de tales metas y objetivos, necesariamente debe 
estar respaldado por una política oficial, para qáe puedan determinar 
con precisión, casi absoluta, las prioridades más urgentes y los pro

gramas de trabajo. De ahí, que consideremos como labor inicial de e 
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traordlnaria importancia, el trabajo de sensibilización a mediano y 
largo plazo d.ntro de- los grupos que mas adelante sVdlarero'^ di
fundiendo la idea y la necesidad de la Planificación Familiar, como 

un factor r’e concomitancia paralela en los programas de Desarrollo 
Global de un país.

Io.- Las í-scm las y Universidades: estos centros de aprendizaje ofre
cen a la larga y a través del sist ma educativo una buena oportu

nidad para la acción del Servicio Social, conjuntamente con los planes 
de la actividad docente, elaborando un plan d.c trabajo destinado a in
teresar a los estudiantes sobre las consideraciones fundamentales de 
la fisiología de la reproducción y la proyección de ésta sobre el pro
blema de población. Estos grupos estudiantiles receptores de tales 
enseñanzas, s<. rán los futuros formadores de nuevos núcleos familiares, 
que potencialmente ascenderían al estatuto matrim.rial con una perspec
tiva diferente, producto de la formación consciente adquirida en su vi
da de estudiante. De igual forma la dimensión que cobra este aprendiza 
je, tiende a manifestarse en las actividades de 1icetaco y dirigencia 

a la que estarán llamados a servir esos futuros profesionales en sus re 
pectivas comunidades urbanas o rurales.

2o.- Las >r ganizaciones Cívicas y Voluntarias: estas agrupaciones de
ben estar incluidas en los planes de acción del Servicia Social, y 

que la mayoría de sus integrantes ooscen un alto nivel social y educa
tivo que les permite contribuir notablemente al entendimiento y apoyo 
de estos programas influyendo, en el caso femenino, sobre sus esposos, 

parientes y amigos que en machos casos ocupan posiciones sociales des
tacadas; así se desarrolla en estas persones un conocimiento de la 

importancia que tiene para todos los sectores el problema de población, 
pud i end o pr educirse en ellas el cambio de actitud ce term inan te, para 
respaldar la ampliación y difusión de estos programas.

3°.- Las Fuerzas Armadas: La coordinación que pueda surgir entre el 

Servicio Social y estas Instituciones Castr^nces, crea una con
dición favorable para que los programas de Planificación Familiar re
ciban urj. vigoroso impulso y dil-siór, ya que sus miembros constituyen 
lo que es llamado un"auditori o cautivo» muy apropiado para recibir in

formaciones c instrucciones acerba de la procreación responsable y la__
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anti c encepe I Sn. Además la movilidad a la cual están expuestos to
dos sus integrantes, les permite constituirse en agentes naturales 
de divulgación cuando hayan sido cuidadosamente Instruidos y motiva
dos en estas programaciones.

De igual modo, la acción del Servicio Social debe <suar- .-rígida 
también hacia los grupos humanos envueltos en actividades f?.hií_es 
y manufactureras, Cooperativas, Sindicatos de Obreros y As oc iac i ones 
representativas de los sectores laborales, auspiciando la distribucib. 

de material informativo y sobre todo iniciando la sensibilización im
prescindible a la toma de conciencia y acción determinante.

Dentro de las citadas prioridades y objetives de mediano y largo 
alcance, que intencionalmente nos permitimos esbozar primero, desea

mos destacar dos áreas que merecen la atención inmediata, en las pers
pectivas generales de un programa a corto plazo. Estas áreas son, 
por orden de necesidad creciente, EL CUERPO MEDICO, que actuará bási
camente en la imp 1 ementac i ón de los programas de Planificación Fami
liar, y LA FAMILIA donde tendrán su impacto y repercusión estos ser
vicios.

EL CUERPO MEDICO: cuya acción es decisiva y determinante y su cola

boración indispensable por razones de que estas tienden a asegurar el 
éxito de la introducción de los programas de Planificación Familiar, 
debe fomentarse ampliamente, emprendiéndose todos los esfuerzos nece
sarios para que el Servicio Social actúe estrechamente con el personal 
médico adscrito a los servicios materno-infantiles de las Maternídade:
y Centros Hospitalarios estatales, trabajando en aquellos programas 
en los cuales la acción del Servicio Social es indispensable, ya que < 
se lograría una actitud favorable y una motivación mas relevante^ que 
habrá que traducirse en mejores y beneficiosas prestaciones de la A- 
sistencia Médico-Social. Es necesario recalcar, que ~s eti el Cuerpo- 
Médico donde descanza la responsabilidad casi absoluta del éxito y 
confia5i 1 idad de estos servicios, y por tanto, toda labor auxiliar

de personal entrenado, que sirva en la ayuda de tales quehaceres, 
contribuirá notablemente a incrementar el sentimiento y satisfacción 
de haber realizado un verdadero servicio científico-profesional. 

te propieda
la consecución de nuevos fines 

torealización del hombre,

Se ha afirmado con bastant 

dicado a 
la más alta au

d que "todo interés humano de- 
y amplias proyecciones, refle 
en sus afanes por alcanzar su
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más completo bienestar". Confiados e inspirados en asta aseveraci fin, 
surge la esperanza que quizás contrarreste el influjo de lo que pare
ce minar la base misma de la existencia y la vida del hombre. Somos 
espectadores, Señores, de la crisis que abate la primera do todas ¡as 
instituciones sociales: La Familia, y la proyección sombríavda 
crisis sobre la Infancia, la Adolescencia, la Juventud y L /-. u . 1 ¡a. 
Amor i cana.

El proceso de desorganizaci fin familiar que se advierte en la mayo
ría de nuestras naciones subdasarrollatas, aparece con característi
cas simbióticas, dentro del contexto .específico ce la incontrolable 
e irresposable reproducción humana. Se agrava este hecho, por la au
sencia de normas fijas y procedimientos sistematizados que r.o actúan 
como frenos estabilizadores, de lo que es hoy factor inquietante,ge
nerador de fricciones y conflictos en la proyección de la familia den_ 

tro del ámbito social donde se manifesla su vida de común interacción. 
Es en esta primera célula social, donde tienen que aplicarse todas las 
fuerzas, del Servicio Social, luchando por el establecimiento de los 
controles necesarios para asegurar la intra e ínter estabilidad de ést: 
y se consoliden igualmente el orden y el equilibrio social. Sin el 
logro y la aplicación de tales medidas, sería ilusorio emprender pro
gramaciones de mayores dimensiones, ya que las mismas solo producirían 
soluciones parciales, que permanecerán minimizadas y absorvidas por la 
magnitud del problema demográfico. Es en el atributo de la raciona

lidad de 1 hombre donde radica la capacidad de solucionar cualquier pro
blema, y si lejos se encuentra el hombre de autorea1 i zar se a sí mismo e 
todas las actividades del género humano, hoy por hoy, ha soslayado la 
dimensión social de su propia reproducción y el reflejo extra-familiar 
de sus procreados, distando mucho d : intuir que la transmisión de la 
vida humana, está encomendada por la naturaleza a un acto personal y 
consciente y no a uno instintivo o puramente animal".

Es por eso, que creemos firmemente, que al Servicio Social le co
rresponde desarrollar una labor de singular responsabilidad, y que ne
cesita asimismo, estar en capacidad ce dirigir un programa destinado 
a la preservación y consolidación de esta primer institución humana,

procurando la aplicación de todas las disposiciones y sistemas legales, 
. v estimulen la estabilidad institucional de la familia,meque protejan y

revisión de facilidades y ayudas que tiendan a la constitu- 
diante la Pr c
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ción formativa de su carácter enterar..nte nuclear. De igual modo 
deben crearse las oportunidades correspondientes que hagan viables 
y posibles el disfrute de una serie de servicios, que serían ofre
cidos como condición compensatoria o de retribución a esas familias 
que se hayan acogido voluntariamente a los programas re Plar. ¡ i' oa
ción Familiar, ya sean éstos oficiales o privados. Solo den vr o de 
un plan generalizado con este tipo de asistencia, podría la
fuerza de catálisis cohesiva, capaz de frenar la desinteg» aci :>n fa
miliar y lógicamente de todo el conjunto social donde la misma de
senvuelve sus actividades.

RECOMENDACIONES:

La presión social a la que estamos sometidos ,n nuestros días, nos 
demanda la agilización de todos los recursos disponibles a ave.tero al 
canco para el logro feliz del bienestar humano, y de ahí que. ya lar. 
acciones de grupos aislados ante el acelerado crecimiento demográfi
co y sus proyecciones, no se circunscriben a un nivel local, sino gac
el impacto, que se refleja en la comunidad mundial, determina desde . 
ya, la formación de un consenso y preocupación internacional. Per 
tanto, nos pcrmi ios recomendar que los Gobiernos deben dirigir ¿u 
atención a los siguientes aspectos:

Io.- Estudiar la posibilidad de oficializar una acción de Política 
Demográf i ca.

2°.- Acelerar los programas de reformas en las estructuras socio-eco
nómicas.

3o.- Reconocer la importancia de la Planificación Familiar en los Pla
nes Globales de Desarrollo.

4°.- Conceder especial consideración a las actividades del Servicio 
Social centro del conjunto de acciones sobre el problema pobla—

c iona 1 .
5o.- Recabar la cooperación, y asistencia técnica ce los organismos

e instituciones Internacionales, que estén en capacidad de a- 
sesorar y contribuir a la implc-mentaci fn de dichos programas.

En el orden de protección a 13 familia:
a) Estudiar y disponer las reformas correspondientes en aquellos

Códigos y disposiciones legales que actualmente estimulan la 
procreación numerosa y la maternidad. f.cunda. .
1 , „„„ «nrrntivos retribución adecuada en el disfru-vb) E s t i mu Lar con
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te de les servicios de Trabajo, Salud y Educación a aquellas fami
lias nucleares.

c) Reforzar legalmente el cumplimiento de la procreación respon- 
sable.

d) Legislar en torno a las fací lidaúes de lograr amplias oportuni
dades para la oficialización de uniones ilícitas o ilegíti
mas.

e) Poner en práctica todas las disposiciones y recomendaciones 
de protección a la Minoridad, tal como se encuentran estable
cidas en las diferentes resoluciones adoptadas por el Institu
to Interamen i cano del Niño.

Tenemos el profundo convencimiento, señores, de que este singu 
lar evento ofrecerá sus provechosos fruntcs en favor de la humanidad 
desesperada, impaciente y expectante de las reformas y transformacio
nes que hoy se hace necesario ejecutar, y por eso confiamos, en que 
la inteligencia del hombre será puesta al servicio de su prOf'o bien
estar, nunca en interás de su auto—dostrucción» Ahí, latente y maní? 
fiesto, está presente el reto que nos lanza nuestra presión demográfi 
ca, la acción no debe postergarse a las generaciones roturas, mies 
tra es la responsabilidad y debemos afrontarla.



XIII CONGRESO PANAMERICANO DEL' NIÍÍO 
QUITO - ECUADOR 

JUNIO DE 1968

5.- ASPECTOS ECONOMICOS.- EL INCREMENTO DE L* POBL’CION Y EL - 
PROCESO DE DESARROLLO ECONOMICO.

C*P. II.- SEGURIDAD SOCI'L.

PREPAR’DO POR: Delegación de les -*str dos Unidos de Norteamérica.

Por todos los medios, la seguridad social como una propor
ción de los gastos totales de bienestar social ha estado incre
mentando uniformemente desde 1.928 O 37 a 4,9 $ en 1.966 - 67. 
Durante el mismo tiempo de el P.B.N. incrementó alrededor de ----
100 millones de dólares r 763 millones. Los gastes per-cr'pita pa 
rn el Seguro Social mediaban entre menos de 3 dólares en 1.928 a 
185 en 1.966—67j

El programas O/SDI solo subió a. 3,2 $ del P.B.N. en 1.966-6? 
o sobre 25 millones, y que en 1.950 fué menor a 1.000.000 de dó
lares. Provisiones especi<ales para los niños llegaron a ser par
te de este programa en las varias etapas que contenía, comenzands 
con el IcV-, de 1.939 que proveyó beneficios r los niños de traba
jadores muertos y retirados. El acta de 1.958 añadió las provisio 
nes para beneficios a los niños de trabajadores incapacitados, - 
mientras que el Act" de 1.965 añadió beneficios a. estudiantes de 
18 a 20 ños de edad.

Por el mes de Diciembre de 1.967, los beneficios totales pa 
’rdos a 3-5 millones de niños beneficiados, eran 187 millones de 
dólares que ibrn pirr. los 426.C00 estdl.-ntes benefioi-.doe de IB 
odios de odod o mayores, que tení-n hijos ino.-.í-oltados, m sumr. n 
los S 147 millones pr.ro 2’930.000 niños honores de 18 rños.

„ nnP ei número de niños beneficiados h.-cir el -Estim-mos de que ex 
. vidas en 01 apenaice "C”, extraídos de: El - año 2.000 est'n incluíaos -n ■ . -

, Cámara de Depositarios ae Pondos Fiducirrios 
aporte nu. .1 P■idr¿ d^ los incapacitados, por edad y de 

e era es p< r< - roT~i 53 - 54) Las suposiciones —
los incapacitados en gen-t i - *
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sobre 1- fertilidad y el nivel de costos que dest-can estos pro
yecciones estén -plic.-das en la "Not . actu rir.l” djuntn IT-2 38.

. APENDICEA.-

Un niño es agr' cir do a obtener los beneficios do la Soguri- 
d.-d Social, en el record de su padre si:
a) so lleno, une solicitud para obtener talos beneficios; y
b) El niño es o fue dependiente del pr.dro (ver los párrafos 342 - 

347) ; y
c)El  niño no es casado;

d) El niño esté: 1- B; jo los 13 '-.ños;
2- Do 18 r 21 ? ños do edad y es un estudiante a 

tiempo completo.
3- Be 18 -ños de edr.d o mayor y está incapacita 

do (ir-cap .-cid; d que debió haber comenzado an 
tes do los 18 años); y

e) El padre ; 1 - Esté con derecho a. los beneficios de Seguridad
Social; c

2 - Tiene derecho a los beneficios de Seguridad S£
cial por retiro;

3 - Murió y fuó entera o corrientemente asegurada -
al tiempo de su muerte.

"Libro de Seguridad Social - x'ercer.' Edición - Octubre 1.966”.

APENDICE "O"

BENEFICIOS B? JO L*. EDAD .DEL.JyDIñO.

Las jóvenes esposas y niños do trabajadores retirados fueron 
estinr dos por referencia a sus proporciones a los beneficiarios 
hombres de edad mayor, de acuerdo a lo que se deriva de la data 
actual reciente y proyectad.’ do acuerao a la fertilidad de la — 
poblacióny a la mortalidad supuestas.

El sobreviento de los niños beneficiados se obtuvo de es- 
» -h^é-f-nos paternales totales en el p;fs en años fu- tim tivos do huc_i'J-iut. _

turos.



5

La poblrción inf .ntil proyectada por grupos de edad, fué 
multiplicada por 1.' prob bilidad de ser un huérfano paternal. 
Estrs probabilidades fueron derivad as mediarte distribuciones 
de edad do p.'dres al n cimiento del niño y a proporciones de - 
muertes consistentes con las proyecciones de población, El nú
mero do huérfanos paternales fué entonces ajustado para elimi
nar ¿ los huérfanos do hombres asegurados , paro, añadir huérfr^ 
nos de madres ? seguradas y para elegir a los huérfanos incapa
citados do 18 a 21 'ños de edad, unaposterior reeducación fué - 
realizada, para excluir aquellos que no iban a. la escuela. Los - 
beneficiarios de madres vivientes fueron estimados adquiriendo 
una proporción constante de m dres de niños, después de excluir 
a los huérfanos maternos y aquellos do 18 a 21 ; ños que tienden 
aclases. Los números do pagos de muertos globales fueron estimo, 
dos, multiplicando la población asegurada por por proporciones de 
muerte usadas en las proyecciones de la población.

Seneficiar ios, _inc_-'■‘oa.cit ados_ ty sus dependientes, —

Futuros números de personas que recibirán beneficios de in
cap cidad, mensu Imcnte, basados en sus propias ganancias son es. 
timados aplicando las proporciones de prevaleccncin de incapaci
dad )por edad o sexo ( a la población asegur.'.da para beneficio de 
seguridad por incapacidad. Las proporciones de prevaleconcia,pue 
den ser definidas como la. proporción de la población de levante, 

(población asegurada por incapacidad un este caso) que tiene una. 
característica especifica (recibir los beneficios de incapa.ci— 

dad en este caso).

La.s proporciones de prevaleceneia están basadas en la expe
riencia operante corriente y las nuevas definiciones en las re
formas do 1.965 - 67, son usadas para calcular los números de — 
beneficiarios en el futuro. Do acuerdo a. la experiencia, corrien
te, los proporciones de prevr leceneia. para mujeres 
para, ser alrededor del 80 % de aquellas para traba

son asumidas
¿adores hombres

El apéndice de la tabV 2 
mero de beneficiarios bajo la 
la seguridad por inc.’.p<.cid..d

, muestra los estimativos del nú - 
edad mínima, do retiro (incluyendo 
los beneficiarios y sus dependió .
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BENEFICIOS PlO^LJDIOo Y P GOS DE BErE?IClO¿ TOTALES.-

Los beneficios promedios en les vari-s categorías de bene
ficios son intercalados entre Ir s cantidades de con.secionee be
neficiarías corrientes, estinr das de recientes datos pedidos, y 
las cantidp.des de los últimos beneficios computados. Los últimos 
fueron detrminudos cuando en 1.965 el nivel de ganrncia.s estuvo 
en efecto alrededor de toda la vida de trabajo de todos los tra
bajadores con respecto a quienes los beneficios eran paga dos.Los 
pagos de beneficios totales están demostrados en sumas de dólares 
en las tablas 21 y 22 y de acuerdo al porcentaje do pagos, en la. 
mesa 20.

(Puntos de czplic. ción del cuadro apóndice "C").

1.-  Se anota al píe de la tabla, par. definición de edad mínima 
de retiro. No incluye a. esposas cuneros de 62 años de benefi 
ciarlos do edad mayor; incluyendo incapacidad de los benefi
ciarios de 62 a. 64 y esposas de 62 y más de beneficiarios - 
por inc p cidad. Para, data actual, de diciembre, excepto por 
1.958, Noviembre; para, data futura estimad' a la mit-ud del - 
año, Excluyendo los efectos de provisiones de intercambio —— 
financieros por Ferrocarril.

2.-  Niños de trabajadores retirados y muertos;
5.- Esposas de trabajadores incapacitados; incluyendo a las esp.o 

sas de 62 años o mási
4. - Niños de trabajadores incapacitados.
5. - Enero a Noviembre de 1.958.
6. - Diciembre del 58 a Diciembre de 1.959.
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TuBT'.'IíLx: ALGUNOS _S ,GT._ - I A-j. Y J; J .. ■-S<
,.,-CI ■: Le ? JjI: Ia i- LOS UNIDOS. -

.• Í¿1 Ai j)C i. UN. : 0,1 .. ción d , los Untados Unidos.

Nn 1.936, ,1 90 % d 1 .: f-.mi lias •« los Astados Unidos 
con hijos b .jo lóele ños d~ ,,-d .d, :me f filias do dos pro- 
,nitbr-1 w.-v. % .s.U.-.b •. pr .sidido por un - muj-r (1).

D 2 millones y medio do hog'.rcs sin padre, s-gún el — 
C.nso do 1.960, más d.l. mitad d- los c.raos fu-ron causados 
por divorcio, d s-rción, s. .par-.ciór. o ilegitimidad. x.1 padre 
habí . mu-.rto ,.n 1". cuarta parte d.l total y n- .1 r--sto el - 
p.-.dr-s ostab .. n -1 B .rvicio Militar, tr,:b-.jando fu «re dsl ho 
g ,r. vivi endo ,-n una institución o n otras circun';t uicias - 
qu^ 1 ;s ’.l .j;?.b .n do sus f xiili.'.s (2).

S- -otim' que 5^5.000 divorcio;; y .jiulaciones so santón 
ci’.ron . n los LA.UU. aurant 1.967, c sea 40.000 qu el csti 
ni .c.o f -.r. 1 ño d, 1.963. (494.000)

£.'-t . '.lz d.l porc -i.'.t '.j . ¿si divorcio ’. ñ cad mil c. 2.7 
de su i nía di .to ~nt rior d . 2.5 -‘ii 1.965-66. ¿n 1.964 1 nu
mero d:_. hijos involúcralos on divorcio a fu' de 634.000, com- 
P .rede, con ..1 da 1.965 qu fu' d> 630.000. Lst b j . puedo - 
. ■.tribuirse 1 núu-ro nocr ci -neo d„ n .cimientos. ±jsto m ni — 
fi.;st . qu- -.1 ínclic- ¿e divorcios se .;c ,1 ró a partir de 1.964, 
mi ntr ,.s qu . el núm. ro hijo." inVolucr .dos en ellos fu; o...- 
crecieiido el ■.r;.n..ntc, (3).
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.c.iotic as disponible cees do las c :V.s ;s dul divor 
10 no proporción. n un invit ción r -.1 de loo problemas qu“ 

P -■> n p. Lr 1.. ruptur d... lo ■ matrimonios. L o Ley- <? i ai-T, 
cío de los 50 Estad. . son t^in.nt.s .1 ...t-.blJce como una’ 
G U; 1 p - Solver .1 vínculo m- .trimoni 1, .1 crím.n el. un 
'' le partnm Esto indisp-.ncabl ..• par. ap .r.j ,r y ■ stabl

o r un c-.uml 1 g .1, tn.l como adult..ri . , cru.ldad o .novicia, 
d. sepe.ro. G n r .lente 1 . c sus . !•. g .1 dic . poco,’ 

-C re . de 1-,o dificult .d... básicas y fundan,nt 1 3 
' 1 cisión ó.., 1.. cort . Luchos escritor.s r-.tri

b no.ono o 
si lo dic. 
qu. \t;a~ n
buyen .1 divorcio 
personal s, 1 . ins

f .ctor 
«urid: d ■. t .1, COMO, le icologic-., I b -l .l;.11 tur:

■c11tv.CLk..tipie xs h bitu .1 z . i l al- . morales o r ligiosos.
Otros ,pod rosos f .ctone económico.! y soci'l s (4). L . in . t 
bilid-.d matrimonial c.o méo fr..cu nt.. .,n 1 pobl .ción urb'm,
n l- g nt , do bajo;- ingreso;, y ;ntr._ 1~. gont.. d.. color.

En 1.’. discusión sobr-. 1dcr.org .nisnción d 1 . f mili:.e 
algunos -.utores cit a como posible f xetores: Ir?, r'.pid-i induc 
tri lización d. 1 país, 1 migración desde lo.; cojapos h ci . las 
ciudades y <-l 'nf isis -,n ..1 cumplimi nto y perfección-.mi nto 
individual. El incr m nto do 1 población se note unic '.liento 
cu indo ;s considerado o ctu.nt< en -1 nún ;ro cruci..nt- do f 'mi 
lias dos -di ;s.

L e c .u. .a y con?, cu ,.nci .o d.; la in....t .bilid -d f.miliar, 
son logic'.m .nt nuia rosas y poco conocid ..:. Es d? p".rticul '.r 
interés not’.r que 1. alt.. incid nci \ d.. pobreza so h .Ce prc- 
s..nt .n liog .r. . y f"mili'.s dirigidas por un muj .r: -n 1.966 
aproxim .’.n mente la mitad d . 1 .s f amilias con hijos con ..dados 
b jo los 18 iños y m .nt nidos por un., muj :r fu ron pobr sf de 
acuerdo con la Administración do la Seguridad Soci-.1 (6).

El C .neo dcinuontr.. qu • es mucho mayor ^. l indica o... i mi 
li?.!.; sin padre: ...ntr.. lo? n. gros qu . .. ntrs los bl neo.:, al 
C .ii.io de 1.965, par-c . d .mostrar qu . c :rc?. del 9 '/<> 1 f_;
miiis.s de raza blanc . cotón a c irgo d.. un;, mujer, vü cambio

sepe.ro
1dcr.org
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.1 24 % d f Tiili .s do color t*.n n igu. l^s condiciones,

Dur nt^ lo. último o 25 rtí'on o. h~. presentado un gradual
p ro no agudo cr cini r.ito (un tot .1 d 5puntos %) d.l núiii .ro
proporción 1 d.. f .mili ■.s b jo un solo j f . .ntr- los n groo.

21 cr. cimi. nto r.f r. nt-. i l is f .mili is d .:;.'-.Lip ir .das y
1 Iz d costos de lo .i.ist .nci . púb lie p r.. f ‘a'iili. .s in

Ce.-’-it idu.,'1 y d. . iu.-; hijo o, su ri nif ~tó ri 1‘ L^gisl ción Tro
oupu .;:t ri . d.. 1.962 d.. lis ..ns-i.ndis .1 título IV d.. 1;.. L.y
d.. ,3...¿urid d •acial.

lén r 1 '.ción can 1 i < ficin-a d . bi n.. -t .r público -1
par . ipri b .r 1 quij. ir ci-. n. : d . p go 1 . yud i .i fjnilias
con hijo ■ d ; ndi .nt-a, ,:u ni .n st'.tal fu' r. .con. id-r ido pa 
r. incluir lo , r.;. rvicios d m. nt .nini nto y fort il ci'-ii nto 
d 1-.; f-milio,-.- y 1 . vid.-, familiar do los hijos, y p r \ yu- 
d .r i lo:? p iri .nt s con qui^n .3 Ion hijos eSti.b ~n vivi.ndo - 
par . con: .rv r o impliiir su c-.p cid .d p ir i u propio su ;t nto 
y cuidado.

La .,1 .gibilidad par-? p.gos n non-d.i .a 1 is f-uaili .s mee 
sit .d i:i fu' ampliado, y corlo función ..jst~it.il, p r . fonili_.s 
con padres d.o ..ripie .des.

ir vi-un-arto P . .r .. s-r c ndicL.to parí st i ayuda los hijos 
debí-n c-ir .c ..r d. nyud.i pi.t .rn i :i c:>.urrt de. nu rt ., .usencis. 
Perm .n nt. d i hogar, inc ic-.cid.-.d fícic - y ncnt-il del p idr^. 
Todos los Lst'idos inpla-», .nt-.ron lo . servicios enm mu/ido.: sn 
div rros gr idus, d.. icu rdo c. leí c pacici .d xi.»c .1 o. . c ¿.d..* 
t rdo.

lí-ist.s 1.962 los s. rvicics soci'il-.s fu .ron un hito y una 
2? conoció qu - sol itfi- nt- . pouri.A no .st■ ibiliz.o? 

a 1-1 f.iidili.i y S'.c -rio. d\. 1- pobreza.

T)nn’b . 1 • 9^5 '*-1 0f'*<.t.1 ■ leí.» . jSi* *<'-0XJüicLorjj 
le 25 L. yu:; princip .1. s do 1 . L..gi:il-.ción doci il. L.i L gv-li; 
ci'n .structur ida dur uit.. los -dios 1.964 65 incluya 1-' “



L y 1 de Ec uncial . f .vor ,bl. (nos c<-nocido coao lo b .-
L gisl tiv o d. 1 . "GU IRj-lA GCNTila L-. _ vB'.v iSA” ), ...1 Código

Civil, 1 ;■ 1 ;n d .1 
bi’.n.ut .r público 
Soci .1 d„ 1.965, y 
y lb.;di . .,ii 1.965.

3 lio d.. -.lin..ntu , Ins ..mi nd .3 per, ,1 
n 1.964, y 1 -,s ,nrii. -id n 1 S gurid d
1 . L. y Crg-rnic . d , 1 Educ ción El .n ntnl

i..s . ; ,;t's insoop chrdr. o. elido • -..n 1.967, 1 C-ngr-so
ro-nif o :tó 1 fr -V r.c-.rgo cu. do por 1tupid.z d; cr ci
miento d los cesto; d 1 AFDC (.\yud . . 1 s J'uailim c.n hijeo 
■; c -.rgo ) .

-oot ...1 Inf roíd 1 Cemit* d>. vi.' y w,.dio o otructu 
rol.”vu str< Comité so h .lio pr ■cup'.do por 1. v:c nd nts 
,lz y cr ci ii ..ntc d -1 núm. ro d . f railina qu r cib ,n .yudo 

y d.. i riili , c-n hijeo . c -.rgo".

En <. 1 p ..o .do y lc;j 10 _ov .ni. rieron 1 prngr n h su 
frido un?.- ■iQ.pli.ocióii d 646. qu . incluy-.n .n r?U'-. f-. lili.
2.4 raillon.o-; f ver cides, h'.,oto c. re . d-. 5 raxll-.-nc-s d^- b__. 
n<.fici'.ri ;j d ntr- d 1.400.000 f millos.

Cens cu nt rii..nt. , v.1 Oongr. s.i J. cr té 25 ->nui..ndos .1 — 
Título IV d~ 1 . L y Org'nico. d-_ 1 . 5 ,gurid..d Se ci -.1 .. toblo 
ciando lee r quisitos ccn los curio.': cod-. zit'do d..bí . cc-npljj 
t.;r y ..quulibr .r .>u.-.‘ record cienos poro lo ■ fondos i. d.rol.s.

So o.ct bl..ció un progr.cn". d tr b .jo int nsivo b .jo :1 
control d_l L..port o.- ntc d .l tr .b-.j--, por .1 cu .1 todos los 
j.'vonus ui .ycro-. .. 16 ñ~. d. ..d;d, qu, no stuvi r u?. . -tudi-m 
de, los P'.ri;rú :: y todo.; cuntes •. stuvi.r n r .cibi.nde ÚÍPC 
d.bí n s-..r registrados y r-clut .d. ■ p r-. .ñor n"ni.,ntr. y >m-

pl.c.
Les servicie s u;i ,.t-.nci .los d .1 Niño d .hieren sbr sufi- 

ci .nt n..nt.. cquipodos pnrn p.irticip r n 1 progr-mn de tm- 
b.-.jc- intensivo. S. d .bion pl .nific .r r. .rvici-. o f-mili ros — 
nunoue su .c-. ptoci'-n d bín s. r v. lunt ri... S,; tora-ron n.-dido;

progr.cn
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.dicien ’.l 3 ,r . c rab .tir la il..gitinid -.d, p ;r.-\ pwtvg:.r '.1 
niño d 1 .band. n-_ y d.l .buso, y d.. corar . Ion -:;t .d-.: ,.n 
1 •.•bt.nci>n d nixilior; y m nutoncién d-. los p .dres .usantes.

a . :t prepósito y otrc s :inil -.r .. ; : r . ,rg .niz rcn un 
gr'n nún ,rc d . niv.,?. z ci les y -date ci- ni- s y d ; s rvi—
ci .nit ,ri y d .lud p r . n ,nt .n ::■ " lid.;z d_ 1 fr
mili y ¿v su xist nci ., 1.a criuiz . y cr ci-i uto d~ los ni 
ñor b jo 1 . vi gil .nci . y -.pcy;. d.l G.bi rno ñ.r'.l.

Ctrn inp'.rt nt . r¡i .did fu' 1" d • insistir c rea d.. cu..
v.;-. . c 1 . institución ..rg ilz •.ci'ii'.l .n 1 ■ -:tndc . Y 1 -,s 

oficinas pública,o d...l bi .n . .t..r s. ci .1 quien..’. n progroxi: ;s 
integral s .structur..n y trac .n loo o..rvioios <io bi n;st □? - 
par.-. l-.fj f .Tiili :;, y todo,o lar; niños.

L . fin .lid .d dj todo: ^str o p-.sc :: fu' :;s .gur-r qu. d - 
lio c rí un . sfu .rzt uni.'ic .d-. y c <rdin do por. conducir

loe servicios Lsist nci lof b jo 1 . A?DC y .1 progr-igd., — 
s^rviciv,d.< bi.n.-’.t .r inf antil.

El progr j!i . de bi n. ;t ,r inf .ntil, -ot .bl^cido b'.jc In 
L y .j.op.-ci .1 d. 1: S...fgurido.d S. ci 1, .ot bl cide .n 1.950» - 
con stituir. 1 Servicio público crcir.l qu Se c .mpl u.ntf o - 
fu' sustituid con D c:c .t.?s ;.c.rcn d 1 cuid ido y o up .rvi si en
p .t rn . o f ..mili. r. Su pr...v nción o su r.n .dio» o c-.-n normus 
dv ■■ se r. xai ntc o r.r-. .■ luci. n .r loó pr-..bl< m-.s cu. d« > oto — 

diiíi n '.rr.n, d...l descuido, buco, •sjplí.t ci'n o dclincuonci ■; -
do le,, niños, pixñ- .gi nd.> o cuid ndc do 1:..-. niños ?.b ndcno.d 
d.s •.mp.'.r .d- o '■ d.;::cuid-.de japnrimdu y Pr..núvi .ndo 1 bien, 
tur inf-ntil do loo hij - d.. a drus cu.-- trebejan y usi mir-no,

- □_ /¡ i hi n ot-T de le;’ niños n.di'nt. la.buscando inténuanae . .x v...

diurna
niños

s .OTrid .d y óst.bilid-.d do sus bogues n todo lo posible, o 
necesario, o P‘>r 1provisión d,. cuid .dos .¿..cu ños de niños 

qu. se h .lien 1-jos do 
z \ f.'jtiilicr o -n gu 
de prodigar cuid'.do

|Ó
 ¿3
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Bajo este programa se estima que aproximadamente 607»900 niños 
se acogieron a los servicios de bienestar infantil ¿el Estado 
y de las Oficinas y Departamentos de bienestar de cafácter 1£ 
cal, durante este tiempo y hasta el 31 de marzo de 1.967.

El 48 ;'ó de estos niños vivían en cas-'-s de sus padres o - 
de sus parientes o indpendientemehte, el 7 ■- y estaba en casas 
de crianza, Guarderías o casas cunas, El 10 estuvo en Ihsti. 
tuciones específicas y el 7 estuvo en. Hogares adoptivos. 
Tan solo el 1% vivía en otra forma de arreglo.

La más alta proporción de tales niños, procedían de fa
milias de bajo nivel económico. Bobre lp cuarta parte eran de 
familias beneficiarlas de la Asistencia pública, o en el caso 
de niños en la etapa de crianza, haoiar sido depositados por fa 
milias que recibían asistenciapública. Lo que empuja a los n--ño 
y familias a las Oficinas de asistencia pública y de bienestar 
social es generalmente no sólo su situación económica, sino mas 
bien sus problemas sociales y sicol.ogicos y las condiciones — 
que se añaden y adhieren a lapobreza y el mas bajo ingreso.

Felizmente, las recientes medidas sociales y legales de
muestran una nuevapolítica nacional con respecto a la seguri
dad y firmeza de la Unidad familiar y el cambio del orden soda'

10-VI-68
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XIII CONGRESO PANAIffiRICANO BEL NIÑO 
QUITO - ECU'DOR 

JUNIO DE 1968

NOTE. ACTUARIA!

N°- 38 - Junio do 1.967. Departamento de E.U. para
lo. S lud, Educación y Bienestar administración de 
Seguridad Social.

.’N' LISIS SOBRE L' S SUPOSICIONES EN FERTILIDAD ?/ R* LOS ESTIMATI 
VOS DE NIVEL DI COSTOS A L' RGO ELCANCE DE OASDI.

POR: Robcrt J. Myors y Francisco Bayo - OFICINA DEL ACTUARIO.

Delegación de los Estados Unidos de América.-

E1 posado Enero la Oficina actuarial publicó un nuevo set. 
de estim.' tivos de costos a largo alcance mostrando el sistema. - 
OASDI para ser sobre financiado por 74 % do pagos taxablcs sobre 
la base del nivel de costos. Parte del mejoramiento en la situa
ción financiera del programa sobre predios estimativos, es debido 
al hecho que las proporciones de fertilidad asumidas en la estima 
ción, o en el procedimiento de estimación había incrementado a 
valores más realísticos.

Puesto que la fertilidad en los EE.UU. ha estado decayendo 
rápidamente en los últimos 809 años el uso de suposiciones de 
más alta fertilidad, puede ser visto, a primera vista como un —— 
factor do sobre optimismo en los estim tivos de costos. Sinembar 
go esta primera impresión no es correcta. El siguiente análisis 
en esto nota demuestra las suposiciones que son razonables - o - 
quizá están al lado conservativo que es uno. práctico propia • en 
conexión a los factores de costos en desarrollo futuros que son 
difíciles do predecir.

Antes de analizar las suposiciones de fertilidad en los nue 
voa estimativos de costos, sería conveniente discutir brevemente 
algunos principios actua.ri.ales envueltos en la estimación del eos , 
to del sistema OASDI. Será cortamente visto que, una grande ■
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porción de las razones que quedan para el cambio en las suposi 
nos de fertilidad, se debió al cambio en los principios finmch 
ros del sistema.

Hasta el año de 1.961, los estimativos -de costos O/SBI, es 
toban preparados sobre las bases de que el programa sería, finan 
ciado sobre la perpetuidad, i, e, que por to'cos los intentos y 
objetivos, el sistema sería grandemente financiado en un futuro 
largo e indefinido. En las técnicas actu-.ri-'íc-s se asumió que 
kas proyecciones de costos podrían ser preparadas hasta el año- 
2.050 de la. proyección y que por los años portericres la expe - 
riencin. sería similar a la. proyectada, para este are» La nivela
ción en el año de 2.050 de la proyección, no solamente consistí 
ría en reducir la suma de cálculos necesarios para los estimati 
vos de costos, sino también hacía posible el concepto de "nive
les de costos de largo alcance en la perpetuidad". Brjo este — 
concepto actua.rial, las experiencias de costos proyoc ua.da s p.ara 
todos los años futuros, están agrupadas en un solo valor, que - 
se refiere a "nivel de costos" y que es usado como un índice pa 
ra juzgar 1 calidad actuarial a largo alcance del programa,

Una de las pocas desventajas del concepto de "nivel de eos 
tos" es que en el agrupamiento do los costos anu.' les del siste
ma demasiado peso puede ser asignado a años muy adelante en el 
futuro, si las proyecciones contemplan los pagos taxables que — 
siempre so incrementan y los pagos de beneficios. En teoría po
drían haber casos en los cuales la experiencia, de los anos pri
meros no contaría, mucho c usa de los incrementes demasiado 
fuertes y continuos en los pagos y beneficios^ lecnic-mente ha
blando, para tener un índice de costos a longo alcance, es nece, 
sario asumir que después de una fecha, ciertr , toco se nivele, o 
mejor aún, que la experiencia, de un cierto punto lejano en él •• 
futuro no debería ser considerado. ,

La primera de las dos posibles soluciones que son, un nive_ 
lamiente en la experiencia' fU¿'nsadó-para estimativos de cos
eos a largo alcaheé del' sistema (U.SDÍ preparado haeta e inclu - 
yendo las reformas de 1.961.



Luego, do acuerdo r las recomendaciones del último Consejo 
do Consulte, sobre la financiación de la. Seguridad social, los - 
cstim tivos de costos comenzaron a ser preparados sobro una base 
financiera de 75 años. Esto significa que la segunda solución — 
fuá adoptada y que la experiencia después del 75 avo año, en el 
futuro no se usaba para estimar los costos ¿ 1. rgo .alcance del
sistemo O/SDI. Después de este Cambio en los sistemas financie
ros, no es ya necesario forzar la nivelación de grandes f o toree 
en las proyecciones do costos. Sin esta coacción puramente mate
mática, los estimativos pueden ser basados sobre suposiciones do 
población más realísticas. Previamente fuó necea 'rio asumir que 
la población so nivelaría - esto es que la fertilidad en su pro
porción será alcanzada en el futuro en t-1 forma y al número de 
bebés que se esperan tener será solamente suficiente para Henal 
los vacíos de la.s muertes. Podría ser dicho que el cambio en cor 
ccpto finrncial desde la baso de perpetuidad a la base de 75 año 
ha liberado al actuario de una limitación técnica y ha permitida 
a ól en esta manera adoptar suposicones sobre fcrtlidad más rea
lísticas.

..hora volvamos a. la discución de la r zon* bilidad de las — 
nuevas suposiciones sobre fertilidad que hrn sido hechas. Prime
ro debe ser observado que la fertilidad proyectante es un trab.aj 
arduamente difícil, no es fácil predecir lo que las mujeres hará 
en lo futuro en lo que concierne a fertilidad^ En este sentido - 
debemos '• definir ("rrzonrbilidad”) en términos de lo que otros - 
expertos proyectarían.

En el cuadro 1 so hace una comparación de las proyecciones 
totales de fertilidad proyectadas en estimrtivos de costos pre
vios y aquellos usados en las nuevas proyecciones. Por fertili
dad total (o por proporción do fertilidad total ) significamos 
el número total de niños nacidos a 1.000 mujeres por el fin de 
sus períodos de preñez si ellas experimentan las proporciones 
de edad específica que son proyect.adas. Será notado que para. - 
las siposicioñes de fertilidad baja la proyección previa., es - 
más nueva, ambas demuestran una proporción altamente decayente
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Sinemb rgo l--. diferencio. entre ellas dec.-e hasta 1.985, y 
desdo ahí llega o. ser más pronunciad?-. con el tiempo.

P ra. las suposiciones de rita fertilidad, Ir. proyección - 
previa os mas ■■ lt^ en los primeros odios que en la nueva proyec
ción. La diferenci disminuye con el tiorn , hasta que se reser
va ch 1.990. Debe ser observado que un valor ultimado de 2,050 - 
es proyectado bajo rmbos proyecciones previas, altas y bajas; ejs 
ta proporción total de fertilidad es el nivel necesario para pro 
ducir unapoblación que quede constante en el número tot-al de per 
sones, si no hay emigración y si se r sume que las mujeres van a. 
vivir hasta el fin de su período de preñez. Las nuevas proyeccio 
nes suman valores ultimados de 2.500 (que pueden ser concernidos 
como un nivel nmuy bajo”) y 2.800 (que pueúm ser vistas como — 
"fertilidad alta moderadamente").

Para tener una comparación más clara entre las dos series - 
(previa y nueva) sobre las proyecciones de la fertilidad, ha si
do calculada para cada una, una proyección intermedia, como el - 
promedio de las suposiciones de fertilidad altas y bajas, (ver - 
tabla 1) Será notado que antes de 1.990 la nueva proyección sobre 
esta base intermedia es mas baja que la proyección, previa, isto 
significa que los costos estim.ativos <a largo alcance (LiSDI, estol 
basados sobre suposiciones de proporción de mas baja fertilidad 
para, los siguientes 20 años que lo que fué el caso para los esti 
motivos de costos previos. La primera impresión del uso de pro
porciones más bajos en los estim tivos de costos, que fué discu

tido al comienzo de esta nota, no es por lo mismo correcto con - 
respecto a las dos primeros décadas de las operaciones proyecta

das del sistema.

Por los años después de 1.990, las nuevas proyecciones son 
más altas, como indicadas por los suposiciones de fertilidad in
termedias, que las proyecciones previas, hsto no se debe a nues
tra. creencia ahora en una. dirección hacia fertilidad mas alta, — 
sino en c mbio, como fué discutido anteriormente, se debe a la — 
naturaleza, no realística. de las proyecciones previas, que fueron 
rnnueridb? por las técnicas actuoriales usados poro ser excesiva
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La ta bla 2 presenta una comparación similar sobre la base 
de la "proporción de nacimientos cruda". Esta proporción es de
finid" como el número anual de nacimientos por mil personas en 
la población. Debería, ser indicado que- la proporción de nacimicn 
tos cruda, aunque fácilmente entendida por la mayoría de la gent< 
tiene algunas desventajas. La principal c? qu~ compara el número 
do nacimientos a lapcblación entera sin cent r edad y sexo. Er. s' 
simple cálculo están incluidos todos los horneros y también aque
llos muy jóvenes y aquellas mujeres do edad rv-asada que no está' 
dentro de su período de preñóz. Un- alta proporción en la pobla
ción ya se.- de niños o de gente de edad mediana y personas más - 
viejas (de 45 o más -ños) tiende a producir una proporción cruda 
de nacimientos baja. Esto podría erróneamente ser interpretado - 
por algunas personas como una indicación de un decaimiento en — 
fertilidad.

La situación reversa puede también ocurrir y en hecho es ob 
serv ble en las proyecciones mas corrientes de población. En el 
cuadro 2 por ejemplo, será notado que 1- proporción cruda de na
cimientos aumenta en los primeros años bajo la nueva proyección 
aunque un rápido decaimiento en fertilidad esta siendo asumido — 
Este fenómeno puedo ser observado también en el Buró de Censos, 
cuyas proyecciones están contenidas en la tabla 5. Este movimicn 
to no usual se debe principalmente al hecho de que los oebés na
cidos durante "el apogeo de nacimientos" después do la Segunda. — 
Guerra Mundial, están ahora entrando en sus años de engendramien 
to de otra, generación de bebes nuevos, así que nosotros debería
mos espectar el tener un?, sobreprodeción ce bebés aunque la pro
porción de fertilidad decae.

Los números de nacimientos anuales proyectados están presen 
tados en la tabla J, que en los primeros años las nuevas proyec* 
ciones asumen fertilidad menor que en las proyecciones previas.

Las tabl s 4 y 5 compadran las nuev s suposiciones de ferti
lidad con aquellas usadas por el Buró de Censos en las últimas - 
proyecciones do población, que fueron publicadas en Febrero.
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Las proporciones de fertilidad altas, que son usadas p^r?. 
los estimativos de costos mas bajos del sistemo, son algo meno
res a lo que se podría llamar o concernir como "proporciones de 
censos intermedias” (promedio de suposiciones B y C). Las propon 
clones bajas asumidos p-ra las proyecciones de alto costo comior 
zan en alguna parte entre las proyecciones de . Censo C y P 
pero entonces declinan más rápido que las protecciones de Censo 
hasta llegar a ser más bajas de Censos, hast': llegar a ser más 
bajos que- en los ínfimos valores asumidos por el Buró de Censos.

Como un punto final, debería ser indicado que el decaimien
to en fertilidad no es algo que ha sido observado muy reciente - 
mente. Como será observado en la t’ bl~ 6, las proporciones de nr_ 
cimiento en los EN.UU. han est do disminuyendo por caso 10 años. 
Cualquier serie de proyecciones de población preparada en e3 re 
cíente pasado hubiera tenido que tomarse en consideración esta - 
experiencia. No hay du a en los pensamientos de los demógrafos - 
y expertos en población sobre estos aspectos. La pregunta real - 
es sobre sus implicaciones qu- conciernen a niveles futuros^ Na
die sa.be cuando comenzará un nivelamiento en las proporciones o 
cual será el nivel más ínfimo quo la fertilidad alcanzará.

Nosotros, en la Administración do 1-’ Seguridad Social hemos 
proyectado tasas de fertilidad que son en algo mas bajas de lo 
que creemos que los demógrafos proyectarían. Nosotros no consi— 
deramos que sea. prudente asumir la. fertilidad que tendría una — 
enorme probabilidad de sor demasiado alta.» Si esto fuer-a reali 
zado, el costo proyectado dol sistema, 0/SBi seria, indebidamente 
bajado, y no creemos que os recomendable sor demasiado optimis
ta sobre el costo del programa.

Las proporciones o tas.as cruda.s de nacimientos dentro de — 
los últimos pocos años han estado decayendo muy rápidamente. La 
proporción de 19.4 para 1.965 fué ligeramente superior al alean 
ce de valores para. 1.965 - 70 usado en los estimativos de costot 
mientras que la proporción de 18.5 para 1.966 fué ligeramente ii 
ferior a tal alcance (ver cuadro 5). ¿sí, no se puedo decir que 
las proyecciones ost'n lejas de la evaluación para 1.965 - 66, 
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aunque es difícil decir lo que la. experiencia actual en 1.967 
1.969 demostrará.

Un resúmen podemos decir que les nuevos estimativos de - 
costos están basados sobre proporciones de fertilidad que son 
más bajos en los primeros años que aquj’.los asumidas en los es 
timativos de costos previos, -^sta situ clin continúa por cerca 
de dos décadas antes de que se reverso. -c-;st- ravcrs.amiento es 
denido o las bajas proporciones no realísticos que fueron asumí 
das en las proyecciones previ.-.s, par- satisfacer las limitado 
nes técnicas actu-rieles» Las proporciones r\sumidas por el Buró 
de Censos en sus últimas proyecciones de población son siguíCi 
cativamente má,s altas que aquellas asumidas en nuestras proye_o 
clones.

BIBLIOG?/PL'.o -

(j) Los estimativos de costos a largo -'Ic-nce O/SBI para. I.96I 
y sus reformas fueron preparados sobre ambos, una bese de 
perpetuida.d y una de 75 años. Los dos diferentes estim-tiv. 
fueron publicados juntos para informar a los interesados se 
bro el efecto en el costo del cambio en la base financiera. 
Sinemb-.rgo, la base de 75 años fué la guía usada para cvn- 
lu-tr la importancia actuaría 1 de las reformas intrllucí das.

(4) Los estimativos de costos previos estaban basados sobre las 
proyecciones de población contendidas en el ..ctuarr.1 Scudy 
N° 46. Este estudio fué publicado en 1.955. En su prepara

ción se tomó en cuenta de lo. a.ctual fertilidad en su expe —
rienci- hasta 1.955. Los nuevos.estimativos ce costos son 
basados sobre las proyecciones ae pooloción contenidas en 
el -.ctuarnl Study N° 62, para. el cual la experiencia hasta 
1.965 fué tomado, en consideración. La fertilidad experimen 
tuda alcanzó un pico en lo temprano del décimo año y ha es 
todo declinando desde entonces.

(5) Las tasas de fertilidad total necesítase para un población 



constante si las mujeres se asumen experimentar la ultimada mor 
talidod proyectad." en el Actuara! Study N° 46 que sería de 2.09 
para baja mortalidad y 2.115 pan alta, mortalidad.



TABLA

COMPAlL'lCION DE TASAS DE PENTILIDaD TOT/lLES j AgY JCTaDAS PaRA
LOS ESTIMATIVOS D_, LLAGO ..XOU'iCE OASDI BOBEE COSTOS.

(tasas o proporciones por 1.000 mujeres)

AÑOS Proyección de baja Proyección de alta Proyección de 
fertilidad fertilidad fert. ínterin.

^OTA: Las proyecciones previas, fueron presentadas en el estudio Ac 
tuarial NQ 46 y las nuevas proyecciones son presentadas en el 
■‘■'studio Actuarial NQ 62.

Previa Nueva Previa Nueva Previa Nueva

1.970 2,558 2,685 5,509 2,852 2,924 2,758
1-975 2,418 2,545 5,175 2,805 2,796 2,674
1.980 2,561 2,450 5,047 2,800 2,704 2,625
1.985 2,505 2,586 2,921 2,800 2,615 2,595

1.990 2,249 2,545 2,795 2,800 2,522 2,572

1.995 2,192 2,522 2,669 2,800 2,450 2,561
2.000 2,156 2,509 2,545 2,800 2,540 2,504
Ultimada 2,o52 2,500 2,052 2,800 2,052 2,500

Computado como promedio de alta y baja proyección.



T A BL A Na 2

COLLAR .OTON i)A Tá&kS CRUDAS DA .. NACD.L HADOS PARA
.lú.jTIhi JTIVOS .3.‘j jíJk .5 D. j jJuC.iiiO.j •

( Tases por 1.000 habitantes).

A Ñ 0 S
Proyección de baja 

fertilidad
Proyccci

forti
en do alta 
ladad

Proyección de 
fert. Ínterin.

Previa Nueva Previa Nueva Previa Nueva

1.970 18.7 19.4 25.2 20 5 2i.O 20.0
1.975 18.6 19-9 25.4 21.8 21-.0 20.8
1.980 18.1 20.0 25.1 22-5 20.6 21.2
1.985 17.1 19.2 22.5 21.9 19.7 20,6
1.990 16.2 17.9 21.4 20.8 18.8 19.4

1.995 15.6 17-2 20.6 20.6 18.1 18.9
?.000 15-2 17.1 19.8 20 .,9 17.5 19.0
2.005 14.7 17.0 18.8 21 ..1 16.-8 19.0
2.010 14.2 16.7 18.1 20 9 16.2 18,8

2.015 15.9 16.5 17.6 20.5 158 18.4

Calculado como promedio de altas y bajas proyecciones-
JOTA: Las proyecciones .revias fueron presentadas en el estudio Actua

rla! Na 46 y las nuevas proyecciones están presentadas en el es tu
dio Actuar!al Na 62.
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COK. .-ARiCION D.iL iiÜliÁAO PNOKJDIO ANUKL DA JPi.OIi.I_ TÍOS jACYJCTaDC 
í.’Ji . A3TIM .TIVOS D. ■. CuCTOS OASDI DO LKíGO ¿IXLJvCS

( en miles )

PKdlODO Proyección do baja Proyección de alta □ royacción do
fertilidad fe:rtilidad fort. interm.

Previa Nueva 1 revi a Nueva Previa Nueva

1.965 - 70 5,750 5,879 4,822 5,994 4,286 5,956
1.970 - 75 5,957 4,554 5,289 4,679 4,615 4,512
1.975 - 80 4,159 4,685 5,729 5,268 4,954 4,976
1.980 - 85 4,148 4,887 6,015 5,672 5,080 5,280
1.985 - 90 4,104 4,898 6,185 5,855 5,144 5,576

1.990 - 95 4,095 4,901 6,542 6,067 5,218 5,484
1.995 - 00 4,122 5,041 6,506 6,492 5,514 5,766
2.000 © 05 4,140 5,255 6,619 7; 021 5,580 6,158
2.005 - 10 4,104 5,447 6,650 7,505 5,567 6,475
2.010 - 15 4,128 5,585 6,789 7,9'’1 5,453 6,747

Calculada como el promedio de proyecciones altas y bajas.
NOTA: Las proyecciones previas fueron presentadas en el Astudio Ac- 

tuarial Na 46 y las proyecciones nuevas están presentadas en 
el Astudio Actuarial Na 62.
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..AiLxClüN TOTAL DA T.iSaS ih F,A<TILID.jD AAOYJCT.ÓJáS

( tasas por 1.000 mujeres)

A Sí 0 S Administración do

Seguro Social.

Buró de los Censos

A B C DBaja Alta

1.970 2,685 2,852 5,354 3,029 2,722 2,446
1.975 2,545 2,805 3,058 5,111 2,715 2,345
1.980 2,450 2,800 5,442 5,135 2,753 2,385
1.985 2,586 2,800 3,400 3,129 2,781 2,455

1.990 2,545 2,800 3,370 5,117 2,787 2,457
1.995 2,522 2,800 5,356 3,lo7 2,781 2,456
a. ooo 2,509 2,800 5,351 5,102 2,777 2,451
Jlt imada 2,500 2,800 5,350 3,100 2,775 2,450

1. - Valores presentados en el -Estudio Actuarial NQ 62.
2. - Valores presentados en las serios P-25, 259. Para 1.970»

1.980, 1985, 1995, los valores no están publicados. Datos - 
obtenidos del Buró do Censos.
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Cutil'.AilClUKSS PaC-Y^CTADAS DA TA3..S Ds FACE AJ1TU, C.AJD.-S

( Tasas por 1.000 habitantes)

A ¿OS
Administr:
Seguridad

ación de 
Social.

Buró do los Censos

Baja Alta B C D■ " - —————

1.970 19.4 20.5 24.2 21.9 19.6 17.5
1.975 19.9 21.8 26.3 24,0 21.1 18.3
1.980 20.0 22.5 26.4 24.7 22.3 19.7
1.985 19.2 21.9 25.0 25.7 21.9 20.0

1.990 17.9 20.8 24.4 22.8 20.8 18.9
L.995 17.2 20.6 25.2 22.9 20.3 17.9
’.OOO 17.1 20.9 26,0 23.5 20.4 17.5

1. - Calculada do los valores presentados en el estudio Actuario! N® 62
2. - Valores para años hasta c inclusive 1.990, están presentados en —.

las Serios jp-25, Na 359; valores no publicados para los años posto 
riores .a 1.900, obtenidos del Buró de Censos.
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OliUD JJ r .CIL.I_.-T08 el LC9 L1TID0S.

(t s .3 por 1.000 h .bitortos).

residente y no ostór o.justo.dr.s p.nri nacimientos 
no rogistro.doo o por.'. bo.j..'k numorecion do pobla
ción.

.. i 0 3 Tesos crudos 
do nacimientos

---  --- .--------

1.955
1.956

24.6
24.9

1.957 25.0
1.958
1.959

24.5
24.0

1.960 25.7
1.961 25.5
1.962 22.4

1.965
1.964

21.7
21.0

1.965 19.4
1.966 18.5

-----------------—___ __ ■■>...—■ ■ ■ , , ■- ............................... " ‘"

1.- Lo.s tasr.s 0 oroporcionos son p~.ro. le. poblo.cion



DOCUMENTO No.85
(falta)



DOCIL .ENTO No.86
(f alt a)



DOCUMENTO No.No.87





informe nacional

"El porvenir de Panamá 
está en su juventud.
El porvenir de su juven
tud está en la educación".

El precepto constitucional en su artículo No. 77 establece 

que es deber esencial del Estado, el servicio de la educación y 

los yuatoc Qijg requiere ol oontwdjnionto de la misma, tienen pre

ferencia sobre cualesquiera otros.

La instrucción primaria es obligatoria y gratuita y la secun

daria también es gratuita.

Lo mismo que la preparación académica, la enseñanza u orienta

ción como las relaciones humanas, las actividades artísticas y 

demás son factores determinantes de la capacidad productiva del 

individuo, y de sus actitudes, hábitos de vida y relaciones socia

les cuando entre a formar parte de la fuerza laboral.

Consciente del papel importante de la educación, todos los es

fuerzos se dirigen a lograr que más y más personas reciban sus be

neficios y que éstas cumplan con los requerimientos de las insti

tuciones y empresas donde el individuo habrá de aplicar las técni

cas adquiridas.

El Ministerio de Educación tiene la delicada misión de proyec

tar las alternativas de acción en relación con la enseñanza y es el or

ganismo que dirige la política educativa del país a través de sus 

departamentos de Planificación y Evaluación, Estadísticas, Educación



- 2 -

Primaria, Educación Media y profesional.

La programación de .la educación está supetidato a la efica

cia de las investigaciones que llevan a la elaboración del diag

nóstico de la misma y, a la fijación de las metas, las cuales de

ben ser previas al planeamiento.

El Plan Nacional de Educación es parte sectorial del Plan Glo

bal de Desarrollo Económico y Social del país.

El Departamento de Planificación y Evaluación del Ministerio 

de Educación a través de estudios e irwooWgaGlonos u ya determi—

i cades reales de la educación, a fin de lograr un

amplio y diversificado desarrollo económico, a través del desarro

llo de recursos humanos.

El Plan Educativo, que incluye el desarrollo de los diferentes 

niveles de la enseñanza (primaria, media y profesional) se estruc

tura en torno a los tres puntos educativos.

1. - La extensión de los servicios educativos.-

2. - El mejoramiento de las condiciones, medios y factores
en forma más directa a la calidad de la educación.-

3. - Las reformas estructurales tendientes a mejorar el sis
tema, la administración y la legislación.

Las cifras del último censo de 1960 revelan que el nivel educati

vo de los habitantes del Istmo, es uno de los más altos en América 

Latina. El Ministro de Educación en su informe anual de 1967, señala 

un mejoramiento gradual a través de los años pero es junto reconocer 

que la situación está aún muy por debajo de lo deseable.
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Si "bien la educación es un derecho, constituye una buena inver

sión económica, amortizada con creces por su rendimiento en 

forma de una mayor productividad y mayor eficiencia de los ciuda

danos.

La tendencia general es la de aumentar o intensificar la educa

ción. Los objetivos de la educación son muchos y no siempre fáci

les de alcanzar? sin embargo, la expansión de la educación ha alcan

zado en los últimos años dimensiones altas a un ritmo de crecimiento 

rápido. Como consecuencia del crecimiento natural de la población 

la matrícula escolar ha aumentado a instancias también: nuevas me

didas permiten ofrecer la enseñanza primaria a una mayor cantidad 

de personas, y no obstante lo anterior, el examen de 1a situación 

nacional en materia de oduodClÓn destaca la necesidad de enfrentar— 

0011 urgentes medidas reales, los aspectos de: 1) aceleración 

de la expansión de la escuela primaria para todos los niños de edad 

escolar fuera de ella; 2) el fortalecimiento del nivel de reten

ción de la matrícula en el aula y proporcionar métodos más efica

ces para la promoción correlacionada; 3) el descenso de los índi

ces de deserción; 4) elevación del coeficiente de correlación en

tre la edad y el grado, de manera que la matrícula de educación pri

maria adquiera una posición demográfica más de acuerdo con la edad 

legal y los procedimientos pedagógicos de la escuela graduada, sin 

menoscabo de la oportunidad de ofrecer escolaridad primaria a todo 

niño ep condiciones normales, e 5) intensificar, en beneficio de los 

escolares, los servicios auxiliares del proceso enseñanza-aprendizaje
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tales como programas ele salud escolar, nutrición aplicada, servi

cios médicos y asistencia social, campos recreativos sin los cua

les el proceso de educación primaria se expone a obtener resulta

dos inferiores o improbables.

Para el país no es satisfactorio conocer solamente cuántos alum

nos se inscriben en las aulas primarias; interesa conocer los por

centajes de deserción que actualmente representa el 50% 4© alumnos 

que abandonan las aulas antes de terminar la escuela primaria, lo 

que indica un bajo rendimiento cuantitativo; le interesa también 

mantener un ni-roi ¿.o oe*u¿r>ri Hocoahiñ. Como es lógico, los resul

tados de la calidad se ven afectados por indigentes problemas de 

cantidad, promovido por nuevas demandas o por problemas no resuel

tos. La tecnificación de la enseñanza, la organización de la su

pervisión funcional del personal en servicio y, la integración de 

los esfuerzos de la escuela a los planes de desarrollo del país 

son exigencias permanentes que el Ministerio de Educación debe y 

tiene que enfrentar.

La asistencia a la escuela permite medir tanto la aceptación 

de la educación que brinda la escuela lo mismo que la capacidad 

de ésta para atender las demandas de la comunidad.

i
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EDUCACION PRIMARIA

La escuela primaria es la organización social que mejor revela 

en sus imperfecciones y avances mejor revela el constante empla

zamiento de la realidad cambiante del medio. Este hecho la en

frenta a problemas para los cuales no siempre cuenta con los re

cursos económicos y políticos que le permitan lograr de manera 

real y eficaz los éxitos deseados para tan gran empresa.

Las estadísticas señalan que de cada 10 niños de edad escolar 

6 asisten a la escuela. No obstante, según el censo de 1960 había 

un 23% de niños que nunca asistieron a la escuela o que dejaron de 

asistir para incorporarse a la mano de obra. Un 13$ de la pobla

ción escolar no asistía a la escuela por haber completado el ci

clo primario, o porque continuaba estudios secundarios, profesio

nales o especiales.

Entre los años 1962 a 1965 la matrícula total en la república 

aumentó en 26% lo cual sugiere un mejoramiento de nivel educativo.

La matrícula de la escu la primaria por área en las menciona

das años reveló que 9*406 niños estaban matriculados en áreas ur

banas y 117.287 en las áreas rurales, es decir la diferencia era 

de 14.617 niños más en las áreas rurales. A pesar de ello, el gra

do en que el niño estudiaba señaló una tendencia al aumento, y tan

to en las escuelas oficiales como en las particulares se observó que 

la proporción de niños matriculados en los 3 últimos grados del ci

clo primario (IV, V y VI grados), era inferior en el área rural a la 



- 6 -

urbana.

Esta difex-encia so nxplica por el hecho de que en la primera 

existe una gran proporción de núcleos pequeños de población con 

escuelas de uno o dos maestros y sólo ofrecen servicios educati

vos hasta el tercer grado. Por otro lado, observa el mismo cen

so de 1960 que una quinta parte de la población de 20 años y menos, 

sólo había cursado menas de 4 años de enseñanza primaria y en el 

área rural la cifra se elevó a 28%.-

La tasa de crecimiento demográfico en 1966 indicó un 3% de au

mento, lo que representa el 23% de la población total, que el 31 

de diciembre del año en mención ascendía a 1.286.007 habitantes. 

Significa ésto que la escolaridad de todos los niños de 7 a 15 

años, es un problema que hasta hoy se ha venido contemplando con 

un problema de orden económico.

El estimado de que en 1970 habrá que darle escolaridad completa 

a 300.000 niños, que proviene de 8.000 poblados dispersa por todo 

el territorio nacional de los cuales 6.000 por lo general no tie

nen más de 50 habitantes cada unoj es un reto a la educación.

Para enfrentarse a este hecho no bastan los criterios administra

tivos, se requiere un esfuerzo técnico y económico total del Mi

nisterio de Educación y del departamento de Planificación General 

de dicho Ministerio con el objeto de concebir las proyecciones que es

ta empresa requiere.

Para un alto porcentaje de la población escolar del área urbana 
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las perspectivas de escolaridad completa son demasiado remotas. 

Entraron a edad muy avanzada a los primeros grados; sufrieron 

fracasos y repeticiones que los rezagaron o simplemente, con la 

complicidad de los padres o tutores, prefirieron retardar un poco su 

entrada a la escuela o llegó a la comunidad la escuela cuando ya 

tenían una edad avanzada.

Sin riesgo de la calidad de preparación y preparación y forma

ción a que tienen derecho los escolares, se necesitan planes y pro

gramas especiales encaminados a acelerar la salida de la escuela 

primaria, de los alumnos fuera de la edad legal o por encima de los 

trece años. Pero de nada valdría acelerar su salida de la escuela 

primaria si enseguida no les espera algún tipo de oportunidad para 

ingresar al Primer Ciclo de formación técnica .que los habilite 

económica y socialmente. La población que abandona la escuela, pa

sada la edad escolar (primaria) cuando apenas a alcanzado tres a 

cuatro años de escolaridad, requiere un programa especial ya que no 

siendo analfabetas, están fuera de los programas de alfabetización 

y caen dentro de un programa de educación de adultos, programados 

para atraer a esos grupos a adquirir una mayor visión de la vida 

más apiplia y más a tono con la realidad.

La población escolar de enseñanza primaria por área urbana y ru

ral señala 75.492 en la primera y 117.287 en la segunda; como puede 

observarse en el cuadro No. 1 del anexo. Por la dispersión geográ

fica como por el número de habitantes de muchas de las comunidades, 

el área rural encuentra grandes limitaciones para atender la pobla— 
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ción escolar.

Analfabetismo.- Según los censos de 1960, la tasa de analfabetismo 

registró 'n desceso de 23% con respecto al año anterior. Esos da

tos señalan que por cada 100 personas empadronadas en Panamá 22 

eran analfabetas.

El informe del Ministerio de Educación del año 1967, en relación 

con la población de 20 años y más en el área rural el 28% no había 

cursado cuatro años de escuela primaria. El No. de maestros tuvo 

de 1960 a 1965 pocas variaciones. Este personal de maestros aumen

tó unas 775 unidades más que incluyó los maestros especiales y los 

directores de escuelas que además tienen un grado a su'cargo.

Un aspecto importante con la situación educativa de nuestra po

blación lo constituye la promoción de los alumnos. En el sector 

urbano el 80% de los alumnos son promovidos a grados superiores 

al finalizar el año escolar, y, sin embargo en el área rural alcan

za solamente un 79%.- Idéntica situación se observa también en 

las escuelas oficiales y privadas; en las últimas la promoción as

ciende a 93% de cada 100 niños mientras que en las privadas a 81 

de cada 100 niños.

Dentro del sistema educativo que rige actualmente en el país, 

conviene destacar dos aspectos que no pueden pasar inadvertidos y 

que innegablemente repercute en la niñez y en la juventud estudiosa. 

Se trata de las escuelas incompletas y de los maestros con mas 

de un grado a su cargo.

En 1965, las escuelas primarias que no proporcionaban al estudian



- 9 -

te loa 6 años reglamentarios constituían el 48% del total de la 

República, y las que impartían 3 años de instrucción, representa

ban el 18%. En el área rural el porcentaje de escuelas primarias 

incompletas sobrepasa el 50% del total de la población escolar.

La sobreutilización del personal docente es otro de los elemn— 

tos adversos a la educación, lo cual es significativo dada la im

portancia que tiene en nuestro medio. Las cifras del año 1965 se

ñalan que los 6,350 maestros que impartían la educación primaria en 

el país, casi el 30% debían dos, tres o cuatro o más niveles al mis

mo tiempo. Es obvio que estos alumnos no reciben toda la educación 

que requieren del maestro y por consiguiente no la que necesitan 

o que se les exigirá en los niveles superiores.

Los efectos de la repetición sobre el volumen de matrícula pue

den apreciarse en los datos siguientes! los 196.000 alumnos matricu

lados en las escuelas primarias en 1964, unos 19.000 egresaron del 

VIo grado, lo que deja un saldo de 177*000 alumnos para 1965* La 

matrícula primaria en 1965 fue de 203.400 o sea que hubo un incre

mento de 26.400 alumnos. Sin embargo el incremento del 1? grado 

fue sólo de 814 alumnos (de 47.918 a 48.732) con respecto al año 

anterior, y el número de alumnos de 7 años de edad en el Io grado 

disminuyó aún de 26.042 a 25.770 (debido pasiblemente a que un mayor 

número inició sus estudios a los 6 años el año anterior.) Por consi

guiente puede deducirse que el incremento de matrícula entre 1964 a 

1965 se debió en gran parte, si no en su totalidad, en parte a las re

peticiones
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Si consideramos que cada año ingresa a la escuela primaria un

5 a 6% de niños de 6 años de edad y un pequeño porcentaje de niños 

de 8 años, podemos concluir que la preparación de niños en la edad 

base de ingreso a la escuela, no atendidos por el sistema, es reduci

da. Posiblemente no pasa el 5%5 ó© cada 100 niños de 7 años de edad, 

76 se encuentran en el primer grado y 8 en el segundo grado? de ca

da 100 niños de 6 años de edad, 5 a 6% están matriculados en el 

primer grado.

En .1960 los alumnos matriculados en las escuelas primarias repre

sentaban el 103% de la población de 7 a 12 años; en 1965 esta matricu

la ascendió a 115^.

La matrícula por grado-edad entre 1960 y 1965 puede apreciarse 

en el cuadro siguiente:

Relación entre Matrícula y población por grado-edad en 1960-1965

Matrícula Población 1960 - I965

Grado Edad Porcentaje

I 7 150 143
II 8 122 123
III 9 96 116

IV 10 93 105

V 11 71 89
VI 12 70 75

Total: I - VI 7-12 103 115
— ■ ■ ■■ ■ ■ — ■ ■ 11 -
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3. Las cifras anteriores permiten apreciar la gran concentrtv- 

ción de alumnos en los primeros grados, particularmente en el 

primero. La reducción del porcentaje en los dos últimos grados re

fleja la deserción que a este nivel adquiere un ritme acelerado.

Esta concentración de alumnos en la base de la pirámide escolar 

no se debe al ingreso tardío de niños que se encontraban al margen 

del sistema, sino, en su mayor parte, al proceso de repeticiones de 

grado, como lo ilustran las cifras siguientes?

De los 26.000 niños de 7 años en el 1er. grado en 1965, sólo 

se encuentran 17.000 niños de 8 años en el segundo grado el 34$, 

no pasó el grado. 

Escolaridad Completa.- Si bien es cierto que la edad legal para 

la escuela primaria abarca hasta los 15 año , el tiempo que algunos 

alumnos toma para adquirir una escolaridad completa, es demasiada 

extensa y lenta. 31 alto porcentaje de escuelas incompletas en las 

áreas rurales es un hecho contrapuesto a los fines nacionales de es

colaridad completa, hecho más coapiojo por cuanto a causa de la 

jornada única y de la reducción del calendario escolar los días 

de asueto y períodos sin clase, representan un porcentaje elevado 

del total de los días del calendario escolar oficial. Cabe mencio

nar también que después de 64 años de república más de 50$ 4e las 

escuelas no han alcanzado a ser escuelas graduadas completas y todo 

indica que el ritmo de crecimiento de la escuela incompleta sigue 

siendo característica del sistema, lo cual plantea el problema del ni

vel estático de baja escolaridad de la población rural. Hay áreas
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donde ha sido creada la escuela graduada, con uno o dos grados, 

pero a través de los años no ha operado. En esos casos la pobla

ción se ha mantenido estática, o su éxodo ha malogrado el creci

miento de la escuela y también en otros, el auge demográfico pro

movió el crecimiento de la escuela para presentar luego un des

censo violento o progresivo colocando la matrícula muy por debajo
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EDUCACION MEPIA

En el nivel medio, la enseñanza es gratuita, pero por dispo

siciones legales, se paga un derecho de matrícula semestral para 

cursar estudios.

En este nivel que consta de seis años (primero y segundo ciclo 

de tres años cada uno, el alumno que cursa normalmente lo concluye 

a los 18 años. En la matrícula de este nivel de enseñanza, sin em

bargo, se encuentran alumnos desde 11 años de edad hasta los 23 y más.

El cuadro No. Io (Véase anexo) señala en 1960 que los alumnos de 

13 ét 18 años representaron el 81% de la población escolar en 1960, 

y para el año 1966, el 78.3%. Con relación a la matrícula total en 

ese mismo año, la de 1966 fue mayor, aún cuando se registraron menos 

alumnos de 13 a 18 años mientras que el porcentaje de escolares de 

11, 12 y 13 años y de 18 hasta 23 fue mayor.

La población de 13 a 18 añes en los años 1960 a 1966 que asistía 

a los colegios de nivel medio era el 24*6% y el 29*1% respectiva

mente. En este nivel la matrícula total en 1966 fue de 58.408 con 

un incremento de 19*534 unidades más. Este aumento representa el 

50.2% respecto del ciño 1960. Si la población de 13 a 18 años hubiera 

acudido a la escuela secundaria en 1966, la matrícula dentro de las 

edades indicadas hubiera ascendido a 180.246 estudiantes} sin embargo, 

cierto grupo de esa población peimaneció en el nivel primario, otro 

asistía a la universidad u otro tipo de escuela o bien no había ingre— 



sado a ningún colegio.

Dentro ¿le la clasificación que se hace ele la matrícula en edu

cación en el nivel medio en los años I96O-I9Ó6, que ascendió a 58.408 

estudiantes, estaban comprendido dentro del grupo de 13 a 19 años 

el 27% de ese total.

La matrícula de la educación media según el cuadro anexo, tuvo 

un déficit de 27.853 alumnos en 1966.

Una de las mayores dificultades para desarrollar el sistema edu

cativo en Panamá, lo constituye la dispersión geográfica sobretodo 

de la educación primaria por el sentido de universalidad, obliga

toriedad y gratitud de la enseñanza.

Examinada la situación conviene señalar entonces la necesidad 

de mantener una estrecha relación entre los programas de enseñanza 

media y las necesidades de especialización que se requiere o la ma

no de obra a fin de contribuir adecuadamente a la economía del 

país.
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E D U C A C ¿ O N ¿RPIESIONAI;

Lcls planos de desarrollo, sus proyecciones y las grandes inver

siones por parte del sector público y privado estimulan rápidamen

te los recursos humanos hacia una formación profesional técnica, 

e invitan a nuestra juventud a delinear sus intereses profesiona

les. En los últimos años3esta necesidad de la juventud panameña 

so ha observado mayormente en el aumento de la matrícula de las es

cuelas de formación profesional, que en 1$66 ascendió a 4*928 alum

nos.
El servicio de orientación vocacional que forma parte del siste

ma de educación media ha contribuido grandemente en este aumento. 

Desde que el escolar cursa e 1 VI grado de la primaria o el primer 

ciclo de la secundaria se le orienta en cuanto a su educación profe

sional futura»

La transformación económica y social del país está estimulando 

en forma positiva la educación profesional porque las demandas de 

profesionales en las distintas ramas de la industria crece día a 

día. Debemos señalar, sin embargo, que esta no esta adecuadamente 

integrada al sistema nacional de educación y la creación de dichas 

escuelas no responden aún a un plan que esté de acuerdo con las ne

cesidades reales correspondiente a de las etapas de desarrollo del 

país.

Uno de los problemas más serios que en este aspecto educativo se 

confronta es la falta de personal para desempeñar las tareas docentes 

y de supervisión 
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No obstante lo anterio en 1966, se organizaron secciones pilotos 

ele tipo experimentales en los primeros ciclos de la educación me

dia que incluyeron cursos espaciales como sastrería, carpintería, 

ebanistería, comercio, etc., para ayudar al alumno en la selección 

de su carrera y que éste al finalizar su primer ciclo esté prepa

rado para ingresar al colegio donde se imparte la educación profe

sional de su interés o para la cual tenga aptitud.

La educación profesional en Panamá presenta un panorama prome

tedor y los planes que se preparan al respecto son incentivo para gran 

parte de nuestra juventud. La necesidad de mano de obra, califica

da, señalada como una urgencia del desarrollo económico y social, 

obliga a tomar medidas adecuadas para fortalecer y promover la idea 

de una educación para el desarrollo y con tal fin. El Ministerio 

de Educación ha dado ya el primer paso al crear la "Junta Nacional 

de Educación Profesional", mediante ley 29 del 30 de junio de 1967- 

Esta Junta tiene la función de estudiar las necesidades de profe

sionales de las distintas ramas y de dar impulso a la educación 

profesional.
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A posar del progreso satisfactorio de las actividades econó

micas en el país existe una tasa considerable de desempleo, se

gún lo ha demostrado la encuesta sobre mano de obra realizada por 

la Contralorea General de la República en 1964 y en la que se pu

so de manifiesto que sobre el particular la estructura reveló que 

la población de la República era de: 7*63$ profesionales técnicos, 

gerentes y administradores, el 12.43% empleados de oficinasj ven

dedores y afines el 11.86%, artesanos y operarios, el 68.08%, agri

cultores, ganaderos, conductores, obreros, jornaleros, trabajado

res en servicios personales y otros trabajadores y afines. El úl

timo grupo estaba formado por un .porcentaje de personas no califi

cadas dentro de la mano de obra, lo mismo que solamente un 33% de 

las personas ocupadas poseían algún grado universitario.

El 13-7% de la población ocupada, estaba integrada por artesa

nos, operarios, obreros, jornaleros, y otros. Esta proporción au

mentó a 15.8% en 1964 lo que indica que los nuevos incrementos tu

vieron una participación mayor de empleo de artesanos y operarios. 

Es claro entonces que esto porcentaje prosiga su aumentó oón el 

crecimiento de las diversas industrias, de servicios y de construc

ciones.

Los cálculos de empleo para 1970 preveen una necesidad mínima de 

15.000 artesanos y obreros. Los sectores económicos que necesitan 

mayor cantidad de mano de obra, la requieren en ciertos grados de adies-
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tramiento y la educación vocacional se encuentra muy limitada pa

ra adiestrar cualitativa y cuantitativamente, la referida mano de 

obra.

La matrícula en este tipo de educación en los colegios públi

cos y privados apenas suma 4*882 estudiantes. Los cálculos más 

optimistas indican que los graduados de estas escuelas entre 1965 

a 1970 no rebasarán de 3.000 estudiantes o sea que para 1970, ha

brá un déficit de por lo menos I5.OOO personas calificadas o semi- 

calificadas, que no contribuían en ninguna forma a los planes del 

desarrollo económico del país.

En la actualidad el método de la formación acelerada de obrero se 

desarrolla con vista a suplir esta mano de obras Ia importancia 

y trascendencia de los primeros frutos del programa de Capacitación 

Acelerada que desarrolla el Instituto de Recursos Humanos inicia

do en 1967, fue con el propósito de capacitar la mano de obra re

querida en todos los niveles, y tienen una duración de seis meses 

durante los cuales los escolares reciben una dieta de B/60.00 men

suales. La selección de los participantes incluye pruebas psico- 

métricas, exámenes físicos y mentales, así como prueba de habili

dad. Los sectores principalmente cubiertos son: el industrial, 

el agropecuario y el sector servicio.

El máximo de alumnos es de 20 por sector y hasta marzo de 1968 

se prepararon 120 jóvenes en las siguientes actividades: Carpinte

ría de la Construcción, Carpintería, Ebanistería, Plomería, Albañi- 

lería y Hormigón.
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CONCLUSIONES

El análisis que antecede,muy concretamente describe problemas 

básicos de la administración de la educación que en primer lugar 

requieren de una revisión detenida de su estructura, recursos de 

toda índole y procedimientos técnicos que corresponden a a la admi

nistración y supervisión de la enseñanza. Pero es necesario que 

las medidas que se tomen respondan a las necesidades creadas por 

el aqmento de la población. Los bajos índices de sobrevivencia 

escolar y los altos porcentajes de deserción no tienen sus cau

sas más prominentes en el área pedagógica de la escuela, sino den

tro del número de la totalidad de las condiciones económicas y so

ciales del medio donde la misma opera. En muchos casos no puede 

esperarse que la escuela, sujeta más o menos a las fluctuaciones 

de los presupuestos, sea única la fuerza de transformación social 

que logre los cambios esperados en la comunidad y tenga la fuerza 

suficiente para proyectarse en el futuro.

Es ahora, que el país, aún cuenta con una población relativamen

te pequeña, el momento para encarar seriamente la problemática 

de la educación, ya que dado el alto crecimiento demográfico, que 

señala un incremento sostenido de población escolar, la situación 

actual tenderá a agudizarse.
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ASPECTOS de salud

En relación con la planificación en salud se destaca en pri

mer lugar la empresa iniciada a partir de 1961, con el objeto de 

analizar de manera exhaustiva, la situación de salud del área 

rural, con miras a estructurar el primer plan de salud que per

mitió producir cambios fundamentales en la política de salud tra

dicional e introducir una mejor estrategia en la ejecución de los 

programas, mediante la utilización más eficiente de las técnicas 

y recursos.

El esfuerzo para producir una coordinación más racional de la 

administración de la salud, sirvió de base para vigorizar la asis

tencia, técnica y financiera de los organismos internacionales que 

han estimulado continuamente la implantación de los programas de 

salud,

La importancia de la nueva política de salud, trajo una serie 

de cambios de gran transcendencia en la reorganización de la es

tructura técnico-administrativa de los programas y servicios de 

salud del sector público como consecuencia de los nuevos criterios 

médicos sanitarios cada vez de más amplia aceptación.

Entre los criterios más importantes por constituir los fundamen

tos de la fisonomía actual de los servicios médicos se destacas

a) El desarrollo progresivo de los programas médicos sanita

rios basados en los conceptos de medicina integrada quo tien

den a implantar acciones de salud total y continua tanto al in— 
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dividuo como componente de una comunidad, como a la 

comunidad en conjunto, como universo condicionante de 

la situación de salud.

t>) La decentralización de las acciones a nivel local bus

cando una expresión más eficiente dentro de la estructu

ra regional.

c) El concepto de área programativa por el de área médico 

sanitaria, con una definición propia de jurisdicción y 

por ende de necesidades y una asignación de recursos uti

lizadles de acuerdo con la programación anual.

d) La participación efectiva y motivada de la comunidad en 

la solución de los problemas locales y nacionales de sa

lud, como una demostración del proceso positivo de madu

rez que se está adquiriendo como consecuencia de las ac

ciones educativas y de culturización.

En términos generales se pudo establecer en 1961 que se habían 

operado cambios importantes en la situación de salud, que aún cuan

do no pudieran atribuirse absolutamente a la acción de salud, si 

habían participado en el fenómeno del cambio.

Una visión objetiva de esos cambios lo dan los siguientes datos:

a) relacionados con la población y algunos indicadores, 

como la expectativa de la saludj

b) la natalidad, la mortalidad y la morbilidad.

La población de la República en I96O pasó la cifra del millón. Para
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19^5 calculó en 1.245.9OO y pnrn 1970 so estima en 1.463.500.

Este alto crecimiento es uno de los factores más importantes 

que dificultan la implantación de los programas sociales indispensa 

bles para el desarrollo, si la tasa de crecimiento económico no se 

equipara y sobrepasa a medio plazo este crecimiento acelerado de 

población. Además de las características conocidas de población 

joven con predominio rural5 esta última revela una dispersión no

table lo que dificulta la atención adecuada y continua de las ne

cesidades sociales.

Natalidad, mortalidad general.- Las cifras de natalidad fluctúan 

levemente alrededor de 40.5 por 1.000 habitantes en los últimos 

diez años. En 1965 las tasas informadas son 40.6 y 3.2 por 1.000 

habitantes.

En las áreas rurales la natalidad se mantiene sin fluctuacio

nes significativas 41.8 en 1965 mientras en las áreas urbanas hay 

la tendencia al descenso, bajó en 1965 a 35«7 do 38.2 que era en 

1961.

La tasa de mortalidad bajó en todo el país de 8.0 a 7*2 en 1965» 

El descenso es notorio más en las áreas urbanas como es de esperar

se 5 de 6.7 a 5.8 por 1.000 habitantes, aunque el descenso en el 

área rural es altamente significativo de 9*0 en 1961 a 8.3-- El in

cremento vegetativo bajó de 32.6 en 1961 a 32.0 en 1965 como resul

tado de la disminución en el área urbana.- 

Mortalidad infantil.- de 1-4 años (Urbana Rural)
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El más importante indicador para los programas de atención al 

niños hay un marcado descenso de la tasa específica de 54.4 en 

1961 a 44*7 en 1965 siendo éste más significativo en las áreas 

rurales donde la cifra es de 60.3 por 1.000 nacidos vivos y bajó 

en 1 965 a. 49»1«-

La natalidad de 1 a 4 años bajó en 1965 a 7*8 de 8.3 qu4 era 

en 1961. Este hecho fue más significativo en el área urbana de 

4.3 a 2.9 mientras en el área rural hubo un aumento de 10.7 a 11.0.- 

La división de la República • en regiones ha permitido planificar 

más adecuadamente los programas de salud general y en especial los 

relacionados con niños.

Implantación del plan de los Programas y Proyectos.-

El Departamento de Salud Pública ha sufrido cambios fundamenta

les desde 1962. La división entre los programas hospitalarios o 

curativos y los de medicina preventiva o de salud pública, tradi

cionales era evidente desde el nivel central con sus dos típicas 

divisiones.

Los cambios ocurridos en los últimos años se enumeran a con

tinuación en forma concreta;

a) Nivel Central

Eliminación de la división de hospitales y creación de la Sección 

Administrativa Médico Sanitarias.

Creación de la Sección de Adiestramiento en Salud Mental, y Salud 

Industrial y el Servicio de Control de la Lepra.

Operación de grupos de Trabajo de Planificación y Evaluación a ni- 
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Introducción de Metodología de Presupuesto.

b) Nivel Regional

Aumento de la responsabilidad ejecutiva de la Jefatura de las 

tres regiones y de coordinación para la preparación de metas de 

Programáticas Anuales, Proyectos de Presupuestos,, Informes Técni

cos.

c) Nivel Local.-

Integración de los servicios médicos sanitarios del Ministerio 

a este nivel y establecimiento de la dirección técnico administra

tiva de los programas locales bajo un solo comando.

Creación de Areas médico sanitarias dentro de la jurisdicción 

de las tres regiones.

Organización e integración de anexos de consulta externa de tu

berculosis a las bases de operación de las areas medico sanitarias.

Incremento gradual de la coordinación con la Caja de Seguro So

cial a nivel de los Centros Médicos Integrados, mediante la parti

cipación conjunta en el mejoramiento de las plantas físicas, el 

deporte de equipo y el pago de sueldos médicos internos.

Preparación activa de la Comunidad en las prestaciones le los 

servicios médicos sanitarios, mediante el establecimiento y operación 

de Comités de Salud y Bienestar, bajo la asesoría técnica del personal 

directivo del área y como uno de los avances mas extraordinarios de la 

dinámica de los programas de Educación para la salud dirigida por la 

Sección de Educación Sanitaria.
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Programa de Salud Mental«-

Como primer paso en 1963 se estableció a nivel nacional la Sec

ción de Salud Mental, la cual ha estructurado un programa con nue

vos enfoques para su realización por etapas.

Se ha intensificado las acciones a nivel del diagnóstico median

te el establecimiento de servicios de consulta especializada por 

itenerario a nivel de las áreas médico sanitarias y la participa

ción de las instituciones de salud locales en acciones educativas 

sobre los problemas relacionados con la salud mental.

Planificación del Programa Materno-Infantil.-

E1 primer paso del plan ha sido la fusión de las soociones de 

salud escolar, Materno Infantil y Escolar.

El objetivo de esta fusión es establecer las normas para guiar 

a la madre y al niño hasta la edad escolar del infante y realizar 

una más adecuada supervisión del trabajo en el campo.

a) Nueva Organización Materno-Infantil.- Anteriormente los cen

tros de salud se dedicaban en su esencia a una labor preventiva. 

Esta política sanitaria tenía una organización correlativa, según 

la cual, en los diferentes sectores de población, las madres por 

un lado y los infantes pre-escolares, por el otro, eran atendidos, 

en clínicas especiales y en días separados, durante la semana.

Para corregir estas fallas se implantó la nueva política de "inte

gración de servicios" que ha concluido, de una vez por todas, con las 

anomalías con la doble consideración de servicio, preventivo y curati

vo, que se sometía a madre e hijo en fonna separada. Ahora el progra
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ma materno infantil sigue una verdadera continuidad de las atencio

nes, desde la etapa concepcional hasta la edad escolar del niño y 

en cuanto a la madre, los servicios de control se le brindan, en 

sus diferentes estados, prenatal, neo-natal y post-natal.-

E1 problema materno infantil, tiene como características, en 

cifras, una mortalidad de 56.9 por mil niños nacidos vivos, 25% 

de mortalidad neo-natal y una mortalidad fetal de 62.%.- La morta

lidad materna es de 2.0%.- Las defunciones de niños menores de un 

año, corresponden a 35»%, en el área urbana, y 64.8% en los secto

res rurales. De todas estas defunciones, sólo el 48.8% tuvieron 

certificado médico en la República, según los registros, pero sólo 

el 1.7% les pudieron exhibir en la zona rural. Ello contrasta con 

el área urbana donde la certificación médica, por defunciones fué 

de 94.3%.-

b) Prioridades.- Estos datos hacen radicar el problema médico 

materno infantil^ en las zonas rurales. De allí que esa área tie

ne prelación en la nueva política médico sanitaria. Dentro de esa 

prelación integral, se sitúan las prioridades determinadas por la 

gastro-enteritis y otras enfermedades agudas del niño, y los proble

mas inherentes al embarazo y al parto, tomándose en cuenta, como cues

tión de fondo y común a la madre y al niño, y las deficiencias nu- 

tricionales que pueden afectarles. 

Beopión Materno-Infantil.-

La Sección de Salud Materno-Infantil es una de las más recientes del

Departamento de Salud Pública. Fue creada en enero de 1961, como uno 
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de Iob grandes factores de la nueva política intsgralista, que 

tanto éxito viene acusando. A partir de su creación, se designó 

el grupo de trabajo materno infantil constituido por varios jefes 

de las secciones técnicas de Salud Pública. 3ste grupo preparó, 

en 15 sesiones de labor, un documento titulado "Plan que estable

ce la polática nacional de trabajo en la Sección de Salud Maternc- 

Infantil" con el objeto de llevarlo a cabo en el período de 1962-63» 

Su objetivo primordial es el ofrecimiento de servicios coordinados y 

eficientes que garanticen una salud integral al binomio madre-niño.

Tanto a nivel nacional, como en los niveles regionales y loca

les, la labor considera a la madre y al. niño como a un epicentro 

de los programas de salud. Se están multiplicando los anexos ma

terno infantiles y las estaciones pediátricas, en las diversas 

áreas sanitarias en que está dividida la República. Las experien

cias obtenidas han sido de gran valor para aplicarlas a las nuevas 

instituciones que se están planificando, para que el plan de salud 

materno—infantil alcance, a corto plazo, la vigencia y efectividad 

nacional que constituye la meta por conquistar.

Programa de Nutrición.-

El programa coordinado de nutrición aplicada con la asesoría 

y respaldo de las organizaciones internaciones (OHS y ÜITICEFF) se 

inició en 1963 a nivel local en cuatro provincias centrales conjunta

mente con el Ministerio de Agricultura y Comercio y el Ministerio de 

Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, ha constituido una de las 

experiencias mejores en el campo de la educación nutricional. El pro— 



- 28 -

.grama educativo tiene como objetivo principal el mejoramiento de 

la nutrición favoreciendo los hábitos de producción y consumo, a 

través de actividad en los campos de la agricultura, la economía 

doméstica, la salud general y la nutrición en particular.

El logro básico del programa en su triple aspecto (madre, niño 

y escolar) lo constituye el grupo materno infantil formado por 

las secciones de Nutrición, Educación Sanitaria, Salud Mental, En

fermería y Trabajo Médico-social.

La "ni tiail do utvpno+o nancepiu.-il creada para cubrir el progra

ma e¡. todas sus faces abarcós

a) Establecimiento de normas nacionales para un buen cuida

do del niño y,

b) Rehabilitación de centros de salud materno-infantil

Las variadas actividades que coordinadamente realizan los Mi

nisterios de Agricultura, Educación y Trabajo, Previsión Social 

y Salud Pública, cubren el cuidado de la madre y del niño en to

das las edades proyectos hortícolas y avícolas; comedores escola

res, centros de demostración en la conservación de alimentos, 

etc. Se canaliza a nivel local a través de 75 escuelas con una 

población escolar de 17.600 alumnos, 19 agencias agrícolas y 18 

centros de salud.

La integración del programa dentro del plan general de salud, 

constituye una característica especial y se aplica en forma completa

El programa comenzó en 41 comunidades y abarca en la actualidad 

75 cubirendo una población de 77*500 habitantes.
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La familia constituye la "base de observación para evaluación 

nutricional de las comunidades en el programa. En 1966 este aspecto 

del programa cubrió evaluación en Ion siguientes aspectos?

Clínica Oral 3.200 personas

Broquímica 800

Dietética 600

Radiología 2.200

Inmulogía y Parasitología 2.500

Dietética y Cardiovascular 350

Socio Cultural 380 familias

Capacidad física 230 hombres

Los análisis para conclusiones y recomendaciones aún no están 

listos.

Los problemas de mayor importancia nutricional deteiminados 

fueron?

1) Prevalencia alta de bocio endémico, debido a deficiencias 

de yodo en la mayoría de las regiones del país.

2) Mal nutrición práctico-calórico en un número importante 

de niños pre-escolares determinado por exámenes clínicos 

bio-químicos especialmente en los niños pre-escolares.

3) Valores hematológicos surgieron una deficiencia de hierro 

moderada en todo el país y se ha estimado una prevalencia 

de anemia del 10%.

4) Alta prevalencia de enfermedades dentales, periendentales, 

lo cual indica la necesidad de programas odontológicos
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en Salud. Pública.

El robustecimiento de los programas relativos a la coordina

ción de los núcleos especializados de pediatría y obstetricia 

tienden a una gradual integración sobre todo en los servicios pre

ventivos y curativos en distintas áreas médico sanitarias del 

país.

Programa de campo.-

Programa de campo, en Salud Pública, tales como la campaña 

ciii-Hin)alár.i r-n y la antituberculosa han prohijado elementos de in

vestigación que tienden a perfeccionar las técnicas de control 

y erradicación. No podemos, sin embargo, afirmar que las inves

tigaciones en su amplio sentido científico, hayan sido desarrolla

das entre nosostros, tal como lo preconizan las recomendaciones. 

Es interesante observar, que instituciones nacionales de investi

gación, como el Laboratorio de Análisis de nuestra Universidad, ha 

logrado a corto plazo y no obstante la precariedad de recursos 

económicos, imponer su crédito por sobre las fronteras patrias. 

Se trata, pies, de una labor de enorme trascendencia y envergadura, 

que necesariamente ha de ser lenta, pero en la cual estamos man

chando con paso firme hacia las grandes metas del porvenir.

La extensión de la atención médica con programas integradas a 

nivel de servicios móviles de itenerario operadas desde las bases 

de las áreas medico-sanitarias, ha permitido avances considerables 

en la cobertura de la población rural dispersa. A partir de 19^3, 

un total de 197*725 atenciones se realizaron hasta 1965*

La atención dental, como actividad integrada a la atención médica 
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presenta igualmente un aumento considerable en el número de aten

ciones. En 1961 se realizaron 44.000 unidades de servicio dental, 

mientras que en 1965 estas alcanzaron la cifra de 103.200 siendo 

el aumento de 23.179 unidades.

El incremento en la eficiencia ha sido medido con el nuevo mé

todo de evaluación U.T.O. (Unidad de Trabajo Odontólico) estable

ciéndose un cambio altamente favorable de B/3.89 por servicio en 

1961 a B/O.35 en 1965 y los programas de fluroración del agua se 

extendieron. Los programas de Educación para la salud a nivel del 

área, permitió la formación de un considerable número de Comités 

de Salud y Bienestar cubriendo ésta nueva modalidad la participa

ción de la comunidad prácticamente a todos los programas locales 

existentes.

La ampliación de los servicios de salud necesariamente implica 

un aumento de los recursos humanos para hacer frente a la demanda 

de los mismos con adecuada eficiencia.

En este campo ha sido significativo el aumento de personal pro

fesional y sub-profesional al servicio de los programas, registrán

dose un incremento de 20.5% del total de este personal en el año 

I965 comparado con 1962. Este incremento es particularmente noto

rio en el caso de médicos y enfermeras habiéndose producido en los 

primeros un aumento de 37*2% en las segundas un aumento de 28.5% 

comparado con las cifras de 1962; cifra a la que ha contribuido sus— 

tancialmente la Escuela de Medicina y la de Enfermería del país 

con graduación anual de un promedio de 22 y 50 unidades respectiva— 
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mente?

Si analizamos algunos coeficientes del total de profesionales 

al servicio de los programas de salud tanto del sector público 

como del privado, con relación a la población, resalta a la vista 

el incremento de este coefjeiente en el caso de los médicos, en el 

cual de 4.3 médicos por 10.000 habitantes que habla en el país 

en 1%2, se alcanza el coeficiente de 5*0 por el mismo número 

de habitantes en 1965» En el caso de las enfermeras, según las 

cifras no parece haberse registrado ningún aumento de coeficiente 

de 6.6 enfermeras por 10.000 habitantes en 1962. Con la apertura 

del hospital de la Caja de Seguro Social, se contrataron los ser

vicios de un considerable número de enfermeras extranjeras que des

pués subsiguientemente han sido reemplazadas por nacionales. En el 

caso de los dentistas que registraron un coeficiente de 0,8 por 

10.000 habitantes en 1962 y 1965 igual. Se observa en este perso

nal un déficit relativo, el cual será aliviado a no dudarlo con 

el funcionamiento de la Facultad de Odoltología de la Universidad 

Nacional que inicia labores próximamente.

Programa de Adiestramiento.-

El bu en éxito de la ejecución del Plan Nacional de Salud Públi

ca debe y tiene que sor . garantizado con el respaldo de un amplio 

programa de adiestramiento de personal en todos los niveles y en to

das las disciplinas que participan en el programa de salud.

El adiestramiento se ha enfocado en los siguientes campos de ac

ción»
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a) wfci i-i zaoión ¿le loa recursos ¿le asistencia técnica

y ele becas para estudios de especializaoión en el exterior.

b) Preparación ncaclémioet de parsonal de nivel sub—profesional 

mediante cursos formales de adiestramiento llevados a cabo 

en diferentes instituciones de salud con los recursos pro

pios del Ministerio.

c) Seminario de actividades de adiestramiento en servicio.

Un total de 120 funcionarios nacionales del Ministerio de Salud 

Públioa, han hecho estudios especializados en el exterior entre 

1962 a 1965> gracias a becas conferidas por los Organismos Interna

cionales,agencias privadas y gobierno extranjero.

En cuanto a la preparación académica a nivel universitario ca

be destacar que la escuela de medicina ha ampliado sus cursos con

siderablemente duplicando la matrícula de 30 a 60 alumnos en el 

primer año de la carrera y modificando el plan de estudios con un 

aumento de 4 a 5 años después de tres años reglamentarios de pre

medicina.

Con los cursos propios del Ministerio, la Sección de Adiestra

miento ha desarrollado cursos para personal profesional y sub-pro— 

fesional habiéndose logrado en los últimos cuatro años un total de 

38 enfermeras obstétricas, 20 auxiliares de enfermería, 86 técnicos 

de laboratorio y 44 directores de saneamiento ambiental. Los cursos 

tienen una duración de 6 meses en los casos de inspectores de sanea

miento y 12 en el caso de técnica de laboratorio y se exige una pre

paración básica de primer ciclo de escuela media en el caso de auxi— 
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liaren y ríe bachillerato en ciencias en los otros grupos.

Múltiplos or-fiinnron n-o hacon a diario en las diferentes disci

plinas por medio de seminarios y actividades de adiestramiento en 

servicio de corta duración, para lograr la superación del personal 

y actualizar el nivel fie preparación a tono con los programas.

DMM/ccdel.—



INDIOS

INTRODUCCION

EDUCACION PRIMARIA

EDUCACION MEDIA

EDUCACION PROFESIONAL

CAPACITACION ACELERADA

ANEXO





CUADRO N° 1

Población total y población en edad escolar por grupos de 7 a 12 y 
de 13 a 18 años, distribuida en urbana y rural, según Censos Nacio
nales de población y estimaciones (1) ( en miles de habitantes).

(1) Comprende datos censales y estimaciones de la población total y por grupos 
de edades distribuidos en áreas urbanas y rurales.

Población total del
Pa i s____________________________

Poblador 
años

1 de 7 a 12 Población de 13 a
años

18

AÑOS_ Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural

1960 1.061.600 437.500 624.100 156.719 61.783 94.936 127.759 56.998 70.761

1961 1.O94.OOO 458.000 636.000 162.352 63.608 98.744 132.582 58.716 73.866

1962 1.129.700 480.300 649.400 167-985 65-434 102.551 137.407 60.433 76.974

1963 1.167.300 503.900 663.400 173.616 67.259 106.357 142.230 62.151 80.079

1964 1.205.100 528.000 677-100 179.249 69.O85 110.164 147-055 ■65-868 83.187

1965 1.245-900 554.100 691.800 184.882 70.910 113.972 151.878 65.586 86.292

1966 1.286.700 580.600 706.100 192.771 75.493 117.278 157.009 68.136 88.873

1967 1.328.700 608.300 720.400 200.662 80.100 120.562 162.138 70.699 91.439

1968 1.372.200 637.200 735.000 208.550 84•689 123.861 167.269 73.242 94.027

1969 1.417-100 667.300 749.800 216.441 89.302 127.139 172.398 75.808 96.590

1970 1.463.500 698.700 764.800 224.330 93.883 130.447 177.529 78.350 99.179

(2)

1975 1.661.012
(2)
1980 1.973.035

(2) Para, los años 1975 y 1980 sólo hay estimaciones del total de población; 
no están desglosados por áreas ni edades.
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DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 

PRIMARIA EN CIFRAS

CUADRO N° 2

MATRICULA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS

OFICIALES Y PARTICULARES 

AÑO ESCOLAR 1962 - 63 a 1966

AÑO ESCOLAR TOTAL MATRICULA

ESC. P. PARTI. ESC. P. OFIC.
CULT.________________________________________

1962 - 1963 179.794 9.481 5.3 170.313 94.7
,1963 - 1964 186.719 10.207 5.5 176.512 94.5
1964 - 1965 196.412 10.452 5.3 185.960 94.7
1965 - 203.429 10.392 5.1 193.037 94.9
1966 - 210.628 11.045 5-2 199.583 94.8

CUADRO N° 3
AUMENTOS EN LA MATRICULA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES 

AÑO ESCOLAR 1962-63 a 1966

AÑO
1

ESCOLAR MATRICULA AUMENTO %

¡1962 - 1963 170.313 8.317 5.1
'1963 - 1964 176.512 6.199 3.6

:1964 - 1965 185.960 9.448 5.3
1965 193.037 7.077 3.8
1966 199.583 6.546 3.4



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION RACIONAL DE EDUCACION PRIMARIA

PRIMARIA EN CIFRAS
CUADRO N° 4

DESERCION EN LAS ESCUELAS RURALES OFICIALES
AÑO ESCOLAR 1962 - 63 a 1966

CUADRO N° 5

AÑO ESCOLAR MAT.(31 de julio MAT. último día de 
clases

DESERCION %

1962 - 1963 110.960 106.912 4.048 3.6
1963 - 1964 112.334 108.814 3.520 3.1
1964 - 1965 118.039 114.815 3.224 2.1
1965 123.495 121.047 2.448 2.d

1966 129-948 126.520 3.428. 2.6t

DESERCION ESCOLAR EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES 
AÑO ESCOLAR 1962 - 63 a 1966

AÑO ESCOLAR 
!

MAT.(31 de julio) AL FINALIZAR EL 
AÑO

DESERCION %

1962 - 1963 170.313 164.646 5-667 3.3 ii
1963 - 1964 176.512 172.009 4.503 2.5 ¡

1964 - 1965 185.960 180.706 5.254 2.8 ‘
1

[1965 193.037 188.951 4.086 2.1 !

11966 
j

199.583 194.352 5.231 2.6



CUADRO N° 5

PORCENTAJE DE T.OS ALUMNOS MATRICULADOS DE 7-15 AÑOS EN

CON LA POBLACION TOTAL, SEGUN EDDAD ESPECIFICA

1960 -1966

EDAD
1960

Total

1966
Urbana RuralTotal Urbana Rural

Total 70.6 72^ 74.6 JOJ. 77.1

7 82.8 84.1 82.0 84.9 85.2 85.I

8 89.8 86.9 91.6 91.4 9©.3 92.1

9 90.7 90.3 91.4 95.0 92.3 96.7

10 95.8 P3-T 93.9 94.0 94.4 93.8

11 of.5 89.6 86.7 94.4 96.8 92.5
12 78.2 78.8 77-9 85.2 83.3 86.6

13 50.4 44-3 34.8 56.4 46.1 63.5

14 29.9 24-7 33.8 35.1 25.7 41-9

15 13.9 11.0 16.1 16.8 10.9 21.3



CUADRO N° 6

PORCENTAJE DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS DE 13-18 AÑOS EN RELACION 
CON LA POBLACION TOTAL, SEGUN EDAD ESPECIFICA

1960 - 1966

EDAD

Total Urbana

1960 1966

Rural Total Urbana Rural

Total 24.6 15.8 8.8 29.1“ 19.1 10.0

13 18.6 13.2 3.4 22.6 17.4 5-2

14 26.1 18.4 7-7 31.0 22.6 8.4

15 30.2 19.8 10.4 35-2 23.9 11.3

16 29.3 17.9 11.4 32.5 20.8 11.7

17 25.0 14.9 10.1 28.5 16.7 12.1

18 18.5 10.6 7.9 24.5 12.7 11.8



L'l: IS7'FIO D~, 5LLC;.CI0K 
dirección nacional de educación primaria 

PRIMARIA EN CIFRAS 
CUADRO N° 6

PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES Y PARTICULA
RES DISTRIBUIDO POR AREASi URBANAS Y RURALES (1)

(1) El personal docente incluye los maestros de grado, maestros especiales y 
directores con grado a su cargo. Se estimarán las cifras para los años 
futuros.

TOTAL OFICIAL PARTICULAR
AÑOS Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural

1960 5-677 2.212 3.465 5.263 1.928 3.335 414 284 130
1961 _5_.945_ 2.265 3 • 68O 5-595 1.941 3.654 350 324 26
1962 6.014 2.361 3.653 5.653 2.029 3.624 361 332 29
1963 6.339 2.567 3.772 5.922 2.173 3.749 417 394 23
1964 6.480 2.593 3.887 6.063 2.200 3.863 417 393 24
1965 6.789 2.677 4.112 6.357 2.268 4.O89 432 409 23
1966 7.074 2.775 4.299 6.605 2.330 4.275 469 445 24
1967 7.310 2.876 4.434 6.822 2.409 4.413 488
1968 7.567 2.989 4.597 7.056 2.479 4.577 512
1969. . 7.824 3.064 4.760 7.289 2.548 4.741 535
1970 8.081 3.157 4.923 7.523 2.618 4.905 558

1975 9.366 3.626 5-740 8.693 2.967 5.726 673
1980 IO.551 4.095 6.556 9.862 3.315 6.547 789

- r„,
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DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 

PRIMARIA EN CIFRAS
CUADRO N° 7

ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DISTRIBUIDAS POR AREAS URBANAS Y
RURALES AÑO ESCOLAR 1962 - 63 a 1966

AÑO ESCOLAR E S C U E L A S

URBANAS AUMENTO % RURALES AUMENTO %
1962 - 1963 80 3 3.9 11262 18 1.4

1963 - 1964 85
5 6.2 1.273 11 0.9

1964 - 1965 87 2 2.3 1.354 81 6.4

1965 92 5 5-7 1.428 74 5-5

1966 92 — — 1.460 32 2.2

CUADRO N° 8

ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES QUE IUNCIONARON DURANTE EL AÑO

AÑO ESCOLAR 1962 - 63 a■ 1966

AÑO ESCOLAR TOTAL DE ESCUELAS AUNIKTO %

1962 - 1963 1.342 21 1.6

1963 - 1964 1.358 16 1.2

1964 - 1965 1.441 83 6.1

1965 1.520 79 5-5

1966 1.552 32 2.1



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 

PRIMARIA EN CIFRAS 
CUADRO N° 9

AULAS PARA USO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES Y GASTOS EFEC
TUADOS EN ALQUILERES

AÑO
ESCOLAR

Propiedad swl Cedidos y
Comunales ALQUILADOS Gastos en 

alquileres B/
TOTAL Estado, Nac.

Municipales.
y

• 1 ’ Edif. Aulas Edif Aulas Edif Aulas Edif Aulas

1962-63 1968 5.243 261 2.374 741 1.342 966 1.527 161.879.05

1963-64 1.517 5.722 289 2.653 715 1.380 513 I.689 156.374.80

1964-65 2.027 6-094 340 2.987 814 1.609 873 1.458 144.845.92

1965 2.208 6.465 347 3.195 975 1.830 886 1.440 131.543.28

1966 2.136 6.165 345 2.921 951 1.902 840 1.342 151.666.79

NOTA: Se observa una disminución de aulas en 1966, debido a que, a partir de 
este año, las aulas que son ocupadas por dos escuelas de este nivel, sólo 
se han contado una vez. (Anteriormente se contaban tantas veces como estabar 
ocupadas. Además, muchas escuelas no funcionaban por falta de maestros. 
La línea que sigue resume esta información adicional.

AÑO
ESCOLAR

TOTAL PROPIEDAD DEL ESTADO CEDIDAS Y COMUNALES ALQUILADOS

EDIF AULAS EDIF. AULAS. EDIF. AULAS. EDIF. AULAS

1966 99 82 9 9 65 68 5 5



MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PRIMARIA

CUADRO N° 10
PRESUPUESTO DE EDUCACION PRIMARIA EN RELACION CON LA MATRICULA 

ESCUELAS Y MAESTROS

AÑO ESCOLAR 1962 - 63 a 1966

de asignaturas especiales.-

AÑO
ESCOLAR

PPESUP.DE
PRIMARIA AUMENTO MAT.ESC.

P.OFICIAL AUMENTO
ESCUE
LAS

AUMEN
TO

MAEST.
Y DIRECT. 
c/grado 
A SU CARG-
GO

AUHSíT,

1962-63 9.529.475 469.329 170.313 8.317 1.342 21 5.311 59
1963-64 10.662.854 1 .133-^7? 176.512 6.199 1.358 16 5-563 252

11. 117 561.263 185.960 z> • •a-ro i /tai K 7OA 1 <3
1965 ll.72i.405 497-288 193.037 7.077 1.520 79 6.047 321
1966 12.661.942 940.537 199.583 6.546 1.552 32 6.306 253
1967 15.037.500 2 .037.500 2,.375.558 — — — —

(1) Se excluye a los Directores Especiales, a los Sub--Directores y a los maestros

CUADRO N° 11
PRESUPUESTO DE EDUCACION PRIMARIA Y MATRICULA DE LAS 

ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES

AÑO ESCOLAR 1962 - 63 a 1966

AÑO
ESCOLAR

PRESUPUESTO DE 
PRIMARIA AUMENTO MAT. ESC. P 

( OFICIALES) AUMENTO

1962-63 9.529475 469.329 170.313 8.317
1963-64 10.662.854 1.133.379 176.512 6.199
1964-65 11.224.117 561.263 185.960 9.448
1965 ll.72i.405 497.288 193.037 7.077
1966 12.661.942 940.537 199.583 6.546
1967 15.037.500 2.375.558

PPESUP.DE


MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PRIMARIA

PRIMARIA EN CIFRAS

CUADRO N° 12
PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE EDUCACION
PRIMARIA AÑO ESCOLAR 1962 -63 a 1966

AÑO
ESCOLAR

B/, PARA MATERIALES 
DE ENSEÑANZA.

AUMENTO DISMINUCION B/

1962 -63 26.000 — — 9-750
1963 -64 25-550 — — 450
1964 -65 44.750 19.200 — —
1965 44.750 * — — —
1966 - 56.400 (1) 11.650 — —
1967 159.559 ■103.159 — —

Tí) A- partir del Presupuesto de Rentas y Gastos de 1966 se hizo una revisión de los 
renglones de gastos y el correspondiente a materiales de enseñanza se incluyó en 
el renglón de materiales y suministros.

CUADRO N° 13

SUMA QUE CORRESPONDE A CADA ALUMNO DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL PARA 
GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO NACIONAL

AÑO ESCOLAR

ANO ESCOLAR 1962 - 63 a 1966

MATRICULA TOTAL B/ PARA MAT.
DE ENSEÑANZA

SUMA QUE CORRES
PONDE A CASA ALUM.

1962 - 63 170.313 26.000 0.15
1963 - 64 176.512 25.550 0.14
1964 - 65 185.960 44.750 0.24
1965 193.037 44.750 0.23
1966 199.583 56.400 0.28
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PRIMARIA EN CIFRAS 
CUADRO N° 14

SUELDO BASICO DE LOS MAESTROS DE L^S ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES

AÑO ESCOLAR 1962 - 63 a 196?

AÑO ESCOLAR RATA DE SULEDOS AUMENTOS

1960 - 61 90.00 — — —

1961 - 62 102.50 12.50
162 - 61 102.DO — —
iy63 64 115.00 12.50
1964 — 65 115.00 — —
1965 115.00 — —’
1966 135.00 20.00
1967 135.00 — —

REFERENCIAS

1. - Información del Departamento de Estadística
2. - Memorias del Ministerio de Educación
3. - Presupuestos Nacionales de 1962 - 196?
4«- Primaria en Cifras
5.- Administración Escolar de Educación Primaria.
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miento Familiar.



-1-

LOS SERVICIOS MATERNO-INFANTILES DE IA SANIDAD DEL ECUADOR

Trabajo presentado por la Dirección Nacional de Salud del Ecuador para el XIII 
Congreso Panamericano del Niño a reunirse en la ciudad de ^¡uito en Junio de 1.968.

Colaboración de la División Nacional de Fomento para la Salud (jefe Encargad* Dr. 
Holger Gómez Urueta).

EL DEPARTAMENTO NACIONAL METERNO INFANTIL

El Decreto Ejecutivo N° 1490 E del 31 de Julio de 1.952 crea el Departamento Na
cional de Higiene Maternal, Infantil, Escolar y de Educación Sanitaria, con una Jefa 
tura en la ciudad de ^uito y una Sub-Jefatura en la ciudad de Guayaquil, ambas con 
el siguiente personal:

MEDICO JEFE
ENFERMERA
SECRETARIO ESTADIGRAFO

ES. 20 de Octubre de 1.952 asimismo, por Decreto Ejecutivo N° 192 la Jefatura del
Departamento pasa a la ciudad de Guayaquil y la Sub-Jefatura a la ciudad de ^uito.

EL CODIGO SANITARIO sancionado en Agosto de 1.944 al referirse a la protección Sa 
nitaria de la Maternidad y de la Infancia dice:

Art. TI.- La protección a la Maternidad y a la Infancia será actividad preponde
rante del Servicio Sanitario Nacional, <?1 cuál, sin perjuicio de sus labores propias 
deberá reglamentar y controlar todas las obras de protección Maternal e Infantil que 
existan o se establezcan en el futuro, sean oficiales o privadas, en especial para 
evitar dispersión de esfuerzos y duplicación de actividades.

Art. 72.- La asistencia sanitaria Maternal e Infantil comprende la asistencia y 
control preventivo:

a) De toda mujer, desde la fecundación hasta 6 meses después del nacimiento del 
hijo.

b) De todo niño desde el nacimiento hasta el fin de la edad escolar.
c) De toda Institución Pública o Privada que se ocupa en cualquier forma de es

tos grupos de individuos.
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E1 Gobierno de la República del Ecuador, la Organización Mundial de la Salud 

"OES" y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICLF ) convinieron en 
PIAN DE OPERACIONES PARA UN PROGRAMA DE BIENESTAR LaTERÍIO INFaNTIL EN LL EuUauOk cu
yos objetivos principales eran:

1. - Organizar un Departamento Nacional Materno Infantil dentro de la Dirección
General de Sanidad,

2. - Integrar en el Departamento todos los servicios de Salud Materno Infantiles
existentes en el Ecuador.

3. - Organizar y cumplir un programa de adiestramiento de personal médico y auxi
liar .

4. - Desarrollar y mejorar los servicios de salud Materno Infantiles, concediendo
particular importancia a la extensión de tales servicios a las zonas rurales.

5. - Organizar y desarrollar un servicio de bienestar social, como parte de este
programa de bienestar materno-infantil.

Tal programa de acción debía comenzar a realizarse desde el ario de 1.953 hasta el , 
añn de 1.956 (31 de Diciembre).

El Decreto Ejecutivo N° 300 del 27 de Febrero de 1.954 crea dos Conütés para el 
desarrollo del Programa Materno Infantil, teniendo como sedes el uno la ciudad de mui 
to y el otro la de Guayaquil, los mismos que estaban asesorados por el Grupo de Con
sultores de la Organización Mundial de la Salud y Administración de Asistencia Técni
ca de las Naciones Unidas.

IOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LA SaNIDaD DEL ECUADOR 
ANTES DE LA CREACION DEL DEPARTAMENTO MATERNO INFANTIL.-

No existen datos precisos antes del año de 1.944 que nos informen sobre la manera 
de como el Servicio Sanitario Nacional cumplí a con la atención a la Madre y al Niño 
en Ecuador si bien es cierto que existían en las cabeceras cantonales Unidades Sanita 
rias y otros que se encargaban de estas actividades.

El Decreto Ejecutivo N° 468 del 12 de Abril de 1.946 crea el Primer Centro de 
Salud de la República con una partida de 300.000 sucres anuales y con sede en la ciu

dad de '^uito.

Vale la pena referirse nuevamente al Código Sanitario Nacional sancionado legal1116!
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te en el año de 1.944:

"Art. 76.- fia Dirección de Sanidad creará Cuatro Centros de Salud Urbanos destinados 
a otorgar atención a la conservación de la salud y evitar la propagación 
de enfermedades o la agravación de las que se manifiestan en sus primeros 
síntomas.
Serán actividades Básicas de los Centros de Salud:
El examen médico periódico especialmente de las embarazadas, lactantes y 
pre—escolares
En las zonas Rurales las instalaciones médico preventivas equivalentes al 
Centro de Salud Urbano quedarán integrando el local de las Unidades Sani
tarias Cantonales y las actividades respectivas constituirán una de las - 
funciones principales de la Unidad".

En el año de 1.947 funciona en la ciudad de quito el Segundo Centro de Salud de
la República (Consulta Externé! de la Maternidad Isidro Ayora).

En el año de 1.948 en la ciudad de Guayaquil se crea un Centro de Higiene Materno
Infantil con similares características del de la ciudad de úuito.

Vale la pena destacar que el Centro de Salud de quito tenía el siguiente personal
en esa época:

1 Médico Director
1 Médico Obstetra
1 Médico Pediatra
1 Médico fisiólogo
2 Dentistas
1 Enfermera Sjrpervisora
1 Obstetriz
5 Auxiliares de Enfermería

1 Inspector Sanitario
1 Recepcionista
2 Jornaleros de Desinfección
1 Telefonista
1 Secretaria
1 Portero

El año siguiente se agrega la Trabajadora Social, de la Escuela de Trabajadoras 

Sociales de í¿uito.

Importancia reviste conocer algunos datos biodemográficos del Ecuador antes del 
año de 1.952 o sea al de la creación del Departamento Nacional Materno Infantil ya que 
muchos de ellos dan una idea clara y precisa de las condiciones sanitarias ¿el país.

ECUADOR — Población, Nacimientos, Tasa de Natalidad (TN) Tasa de Mortalidad Infan 
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til (TMl), Tasa de Mortalidad General (TMG) durante los años de 1940- 

1945, (Tacas por 1.000 habitantes)

ANOS : POBLACION NACIMIENTOS TN TMI TNG

1,940 2.485.000 116.888 47,1 158,6 25
K941 2.532.800 116.506 45,9 139,1 24,4
1.942 2.595.000 115.991 44,8 142,4 23,9
1.943 2.654.291 121.837 45,9 137,2 21.
1.944 2.723.717 125.568 46,1 133,0 20,2
1.945 2.794.394 129.101 46,2 146,9 21,3

Del análisis de este cuadro se infiere que la Mortalidad Infantil en el Ecuador 
durante seis años es sumamente elevada y nos está diciendo elocuentemente de las con
diciones, materiales de vida y la situación sanitaria del país, tal es así <¿ue en edi 
toriales de esa e'poca fue considerado como uno de los Problemas ecuatorianos de mayor 
urgencia, ya que constituía una justa alarma en todos los sectores de la nación y del 
exterior.

El Estado, per intermedio del Ministerio de Previsión Social y Sanidad, la Asis
tencia Pública, los Municipios, primer organismo de Beneficencia, Cruz Roja y demás 
sociedades encargadas de proteger a la infancia desarrollaron plenas actividades cum
pliendo con el sagrado deber de defender a la Población Infantil Ecuatoriana.

N o existen datos de la Mortalidad Maternal en él Ecuador durante estos seis años

ECUADOR : Población, Nacimientos, Tasa de Natalidad (TN), Tasa de Mortalidad Infantil 
(TMl), Tasa de Mortalidad General (TMG), durante los años de 1946—1951 (Ta- 
sas por 1.000 habitantes). 

AÑOS : POBLACION : NACIMIENTOS : TN TMI TMG

1.946 2.872.106 129.331 : 45,1 132,8 20,0
1-947 2.994.107 137.226 : 46,5 122,0 18,5
1.948 3.031.412 135.201 44,6 122,4 17,9
1.949 3.H5.088 140.842 : 45,2 115,2 17,2
1.950 3.153.882 149.153 : 46,2 109,7 17,3
1.951 3.245,393 152.931 : 45,9 109,5 16,8

Del análisis del cuadro se infiere que la mortalidad infantil sigue siendo eleva 
da constituyendo un problema de gran magnitud nacional y que según el Boletín de In or 
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mación Sanitaria Organo Publicitario de la Dirección de Sanidad se le dispensa esfuer 
zos en su afán de solucionarlo; las obras, sobre todo de Saneamiento Ambiental, a más 
de la creación de Centros de Salud y Materno Infantiles, como ya lo mencionamos ante
riormente, cobran gran impulso. La Mortalidad Infantil decrece un tanto, lo mismo la 
Mortalidad General, pero la población aumento, aumentan los nacimientos año a Sño que 
lanzan un reto a los Servicios Materno Infantiles en procura de su protección y asis
tencia .

Como dato demográfico de gran interés conviene mencionar que en el año de 1.950 
se realiza el Primer Censo Nacional de Población en el Ecuador sobre bases científi
cas digamos. Comienzan pues las estadísticas, sobre todos las biodemográficas a pres 
tar sus invalorables servicios, sobre todo para la planificación de programas de sa
lud ajustados a las realizadas.

Nos parece de interés consignar algunos datos bioestadísticos de las ciudades de 
<<¿uito y guayaquil en los años de 1.946, 1.947 y 1.948 ya que en ellos se instalaron 
los Centros de Salud y Materno Infantiles los cuales justo es decirlo sirvieron de ba 
se, guía y fundamento de la Moderna estructuración Sanitaria que aspira a prodigar sa 
lud y bienestar en toda su amplitud al hombre ecuatoriano.

Además, estas dos ciudades son: la una, quito la Capital de la República y Guaya 

quil el principal puerto y siempre la ciudad más poblada del país.

QUITO-ECUADOR : Población, Nacimientos, Tasa de Mortalidad (TM) Mortalidad Infantil 
(TMl), Tasa de Mortalidad General (TNG) durante los años de 1.946- 

1.947 (TASAS por mil habitantes).

GUAYaqUIL-ECUadOR : Población, Nacimientos, Tasa de Natalidad (TN), Tasa de Mortali
dad Infantil (TNl), Tasa de Mortalidad General (TNG) durante los 
años de 1946-1943 (Tasas por 1.000 habitantes).

AÑOS : POBLACION : NACIMIENTOS 2 TN : TMI : TNG

1.946 ; 170.000 ; 7.244 42,6 ; 144

1.947 : 187.077 : 7.693 41,3 : 122 : 13,3

1.948 : 201.000 : 8.100 40,3 : 121 : 15,7
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AÑOS : POBLACION NACIMIENTOS : TN : TMI : TMG

le 946 ; 216.600 9.844 : 46,5 : 149 : 23,2
1.947 : 222.970 10.500 46,3 : 142 : 22,5

1.948 : 230,166 10.678 : 46,4 : 241 : 21,0

Las características biodemogrúficas del Ecuador en 1.952, ario de la creación del 
Departamento Nacional Materno Infantil cuyos objetivos hemos puntualizados mós adelan 
te. En existencia 3 Centros supervisados por el Servicio Sanitario Nacional.

ECUADOR : Población, Nacimientos, Tasa de Natalidad (TN), Tasa de Mortalidad Infan - 
til (TMl), Tasa de Mortalidad General (TMG)

AÑO : POBLACION : NACIMIENTOS : TN : TMI : TMG

1.952 : 3'339.957 : 155.641 : 45,4 : 110 : 16,6

Desde este año de 1.952 al 1.965 el Servicio Nacional de Salud tiene instalados 
en el país 31 Centros de Salud de atención a la madre y al niño (Servicios Materno-In 
fantiles) la mayoría de ellos en Cabeceras de Provinci¿;s y en Cabeceras Cantonales.

Con el objeto de poder establecer comparaciones mencionamos la Mortalidad Infan
til y Tasas de 1.000 nacidos vivos en las ciudades de ^uito, Guayaquil y Cuenca como 
Sedes de las Jefaturas Zonales de la Dirección General de Sanidad.

MORTALIDAD INFANTIL Y TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS EN LAS CIUDADES Dm
QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA EN El. aÑO 1.952.,-

CIUDAD MORTALIDAD INFANTIL TaSA x 1.000

QUITO 981 112,8

GUAYAQUIL 1.411 113,6
CUENCA 314 123,6

CENTROS DE SALUD EXISTENTES 
IAS PROVINCIAS A LAS CUAJES

EN ECUADOR Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE 
ATIENDEN (Población, Nacimientos, Tasa de Natalidad (T )
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Tasa de Mortalidad Infantil (TMl), Tasa de Mortalidad General (TMG) - Tasas por
1.000 Habitantes

ano 1.965

PROVINCIA : NUMERO POBLACION NACIMIENTOS : TN : TMI : TlU

GUAYAS - 6, 1'098.264 44.936 40,9 : 100,9: 9,7
LOS RIOS : 2 277,2.91 13.903 50. : 101,3:11,6
MANABI : A 671.999 32.986 47,9 : ■62.9: 7,5
EL ORO : 1 184.540 8.958 48,5 : 65, : 8,5
ESMERALDAS : 1 138.363 6.068 43,8 : 80,4: 9,1
PICHINCHA 6 640.687 27.798 43,4 ; 93,2 : 9,4
INBABURA : 2 179.456 8.230 45,8 : 132,9 :18,4
CARCHI : 1 97.791 4.775 48,8 : 115,6:13,3
COTOPAXI : 1 200.494 9.959 49,6 : 136,6:20,3
TUNGURAGUA : 1 294.373 12.539 42,5 : 124,3:17,7
AZUAY' : 1 280.896 14.229 50,6 : 90,7:15,1
cañar 1 115.833 6.333 54, : 80,2:13,5
LOJA : 1 301.848 14.288 47,3 : 54,3 : 8,6

En el año de 1.967 se crean TRES CENTROS DE SALUD en la ciudad de Guayaquil, y te 
nemos 34 Centros que hacen a sistencia preventiva y curativa a la madre y al niño ecua
toriano y supervisados por la Dirección Nacional de Salud.

Merece mencionarse que algunos Organismos Públicos y Privados dan servicios médi
cos a la Madre y al Niño pero no tienen la Asistencia Técnica del Servicio Nacional de 
Salud. Entre estos están: Los Municipios, las Juntas de Asistencia Social, el Segu

ro Social, la Cruz Roja, etc.,etc.

Estudiemos ahora algunos aspectos de la Dinámica y Estructura de la Población 
del Ecuador que nos van a servir para la Planificación de los Servicios Materno Infan
tiles y otros servicios de Salud Objetos de este trabajo.



Un. alto porcentaje de la población del Ecuador vive en localidades de menos de 

2„000 habitantes, .alrededor de un 62% lo <.,ue nos está diciendo que en su mayoría es 
una población rural, pecio tanto, los problemas de salud que se presentan para la Ma
dre y el Niño son de gran envergadura.

LA PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ESPECIALMENTE LOS MATERNO 
INFANTILES DEL ECUADOR

De lo expuesto en los cuadros anteriores y en reí .cion con la población no cabe 
la menor duda que la atención que actualmente están prodigando los Contros de Asisten 
cia Médica Curativa y Preventiva en el país es insuficiente. El país necesita de más 
Centros, por lo tanto mayor número de personal calificado: médico y paramédico. Ello 
nos dice de inmediato de un mayor presupuesto económico. En Las actuales circunstan 
cias dominadas por el signo de la restricción presupuestaria parecería inoportuno re
comendar esta solución.

La creación de nuevos servicios en la proporción que el país necesitaría habría 
ue realizarla en gran escala, el costo de este organismo, tanto de instalación cono 

de personal y mantenimiento es sumamente oneroso.

Analizando: El país tiene una población calculada para 1968 de 5'422.447 habi
tantes y en 1969 de 5'597-232 (Crecimiento anual 30,2 por mil), En el caso de que 
estuviera uniformemente repartida necesitaría de 110 6entres de Salud (Población ideal 
atendida por Centro 50.000 habitantes) o sea un incremento de 76 Centros de Salud - 
atendidos'técnicamente por el Servicio Sanitario Nacional.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los Servicios de S¿;lud para 
los niños se desarrollen como parte integrante de los servicios generales de salud de 
una nación o de una comunidad, aunque con una Dirección central de salud materna e in 
fantil para asegurar que Las necesidades centrales de los niños sean cubiertas. En 
la práctica debido a insuficiencia de recursos naturales ya la escasez de doctores y 
enfermeras tal cosa no es posible aplicarla.

Debe hacerse la extensión gradual de los servicios de los Centros, la Justicia 
Social lo justifica. Esta extensión hay que hacerla técnicamente, estudiando todos 
y cada uno de los factores que deben ser tenidos en cuenta para la instalación de di-
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La FOBL-.CIÜN DEL ECUajOR Y_ SURr.L^CION COR La 3 TáSaS DE LaTaLILaD Y 
MORTALIDAD (años de 1940-1965)

Fuente de Datos: Junta de Planificación y Coordinación. quito , Ecuador, 1967.

AÑOS POBLACION TaSA NATALIDAD TASiá LORTaIIdaD

1.940 2’485.320 47,1 25,0
1.945 2’794.000 46,2 21,3
1.950 3’153.000 46,2 17,3
1.955 3’645-000 44,5 15,3
1.960 4’232.410 47,3 14,0
1.965 4’935.131 44,0 H,7

Del análisis de este cuadro se deduce:

siue la población del Ecuador se ha duplicado en 25 años.
que la Tasa de Natalidad es la misma, a muy corta diferencia.
que la Tasa de Mortalidad ha descendido sensiblemente a menos del 50t>.

Interesante en relación con el crecimiento de la Población en Ecuador es referir 
se a las Tasas de Fecundidad.

En el año de 1.955 las Tasas Específicas de Fecundidad en la población ecuatoria
na fueron 91,7'?' en el Grupo de edad de 15-19 años, y 305-6 en el Grupo de edad de 
20 a 24 años.- En el año de 1.965, en los mismos grupos de edad alcanzaron los si Sf. 
guientes valores 102,0 y 313,0, lo que indica, que dichas tasas, en el período de 
1.955 a 1.965, experimentaron un aumento de 11,0% en el Grupo de 15 a 19 años y de 
2,4 en el de 20 a 24 años.

En el Ecuador según las Estadísticas cerca de las dos terceras partes del total 
de nacimientos provienen de mujeres hasta de 29 años de edad. En nuestro país la pro 

porción de nacimientos llega a la cúspide d la eaad de 20 - 24 años de la mujer.

El Ecuador tiene una población joven un alto porcentaje de 45ÍE corresponde a me
nores de 15 años, cifra que justifica una mayor atención de los Servicios de Salud pa
ra esta población Infantil.
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chos organismos.

Conjuntamente con éste debe hacerse un entrenamiento del personal existente en los 
actuales Centros de Salud mediante cursos a nivel profesional y auxiliar para qie el 1 os 
puedan contribuir a la labor de Fomento de la Salud, mediante la labor educativa al bi 
nomio madre-niño, formación de hábitos adecuados, control de los pro-escolares, visi - 
tas a los hogares, etc.,etc.

Hay que movilizar la ayuda de la propia comunidad, mediante técnicas de organización 
que redundarán en beneficio de los servicios materno-infuntiles. Las posibilidades de 
un esfuerzo de esta naturaleza justifican la realización de investigaciones prácticas 
que establecen una metodología que pueda repetirse fácilmente, y justifique los costos 
de su aplicación con un mejoramiento de la salud materno infantil.

En algunos países de América se está haciendo un esfuerzo para educar y orientc^r 
al personal indígena no profesional al que acuden las madres para recibir consejos y 

ciudades (partera - empírica y curandero). Aunque en Ecu;.dor l»s Centros de Salud no 
están en mucho situados en las cabeceras cantonales, muchas de éstas por sus caracte - 
rísticas sanitarias, económicas y sociales son verdaderas localidades rurales, ante la 
escasez de personal profesional que contemplamos en el país debe orientarse y educar a 
ese personal a fin de que incluya en sus prácticas médicas específicas de selección y 
orientación y comunicar al personal profesional las problemas más serios que- se le plan 
tean.

COOIDINACION DE SERVICIOS : En Ecuador existen una serie de Instituciones que realizan 
servicios mal o bien a la madre y al niño, servicios de salud en un sólo lugar. Si el 
Servicio Nacional de Salud formulara programa específicamente concebidos para comunida 
des concretas, la Coordinación es indispensable y es fácil de conseguir, porque los 
programas médicos necesariamente se van a adaptar a las circunstancias culturales, so
ciales y epidemiológicas de la Comunidad. Existen ejemplos en nuestro país de perfec
ta cooperación y coordinación de Instituciones en Centros de Salud con una misión co - 
mún.

La coordinación en Salud Pública es un sistema que avanza a pasos agigantados y es 
por hoy la mejor solución de los problemas diversos de los pqíses en vías de desarrollo 
de economía muy escasa. La coordinación sólo es posible cuando en las personas y en las
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instituciones hay una doctrina común, doctrina como objetivo y acetrina como procedi
miento. Adoctrinamiento técnico y adoctrinamiento ideológico del personal médico y 
paramédico que trabaja o trabajará en los distintos serviciosque en una o en otra for
ma hacen Salud Pública. De aquí nuestra recomendación de que el Ministerio de Salud 
intensifique un programa de cooperación y acercamiento con las Escuelas de Medicina, 
Escuela de Enfermeras y otras escuelas Universitarias.

La gran diversidad de los programas de Salud, demanda con urgencia auténtica y efi
ciente coordinación, porque aunque es una sola e invisible como principio y objetivo, 
la medicina com» realización varía tanto como varían las cultura^, huaanas.

El Ecuador es un país de desarrollo, alta tasa de fecundidad y natalidad y morta
lidad infantil sobre todo esta última que a la final no es sino la resultante de una 
serie de factores de «rden económico, social, higiénico, cultural, medico, etc. Gra
cias a la Medicina con todos sus progresos muchos más niños nacidos cada año sobrevi
virán ahora en relación con el número de niños que sobrevivían hace veinte o treinta 
años. Los programas acorto o largo plazo en su beneficio sirven para ayudarles a ser 
adultos más saludables, mis enérgicos y mejor educados, y para mejorar, en definitiva, 
la calidad de la próxima generación.
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RESUMEN DEL C A P I T U LO IV

El autor presenta al lector el desarrollo de la protección del binomio madre-niño 
en el Ecuador, en forma organizada desde 1946, cuando se fundó el Centro de Salud N° 1 
de la ciudad de v¿uito, programa que se desarrollará en escala nacional, en las ciuda
des principales capitales de provincia, desde 1952 hasta 196?, año en que se fundan 
los tres últimos Centros de Salud en el Suburbio de la ciudad ae Guayaquil gracias a la 
ayuda extranjera, en una forma sistemática atendiendo las necesidades de los centros 

poblados de mayor concentración.

El programa materno-infantil es atendido por el Estado, antes por Ministerio de 
Previsión Social y hoy el Ministerio de Salud Pública, mediante la organización denoná 
nada Servicio Nacional de Salud, antes Sanidad Pública, ^ue tienen sesenta años de exis 
tencia y servicio.

Actualmente se pretende coordinar los esfuerzos de organizaciones locales, dando a 
los Municipios una mayor responsabilidad en la atención de los problemas de saluu loca 
les, y se recomienda que los Centros de Salud que se vayan fundanuo en los cantones ru 
rales sean integrados con todas las acciones y áreas de salud.

Desde 1952, este programa ha estado respaldado por el asesoramiento de Ü.M.S. y de 
UNICEF. Y nuevamente en el presente año se ha convenido con dichas organizaciones in
ternacionales en una nueva ayuda para el equipamiento de nuevos Centros de Salud, ade
más de hospitales de diferentes niveles, en escala nacional.

Los diferentes cuadros estadísticos muestran el aumento de población a lo l«.rgo 
del período 1940-65, siendo un año base el 1952 para el desarrollo del progratia. En 
los datos anotados, tasas de natalidad, mortalidad infantil y mortalidad general, se 
ve una estabilidad y firmeaa de la primera tasa, tanto en lo que se relaciona al país 
en conjunto como a las ciudades principales en particular; que la tasa de mortalidad 
infantil desciende desde 1940, de 158.6, hasta 110,0 en 1952. Y luego es notorio el 
descenso en las ciudades principales entre 1952 y 1965.

El crecimiento poblacional del Ecuador es de 2'485.000 en 1940 hasta alrededor de 

5’000.000 en 19654' o sea duplicada en 25 años.
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Los datos demográficos entre 1940 y 1965 demuestran claramente el incremento po- 
blacional del Ecuador, como el producto de las diferencias entre las tusas de natali
dad y las de mortalidad. Se hace un estudio de las tasas específicas de fecundidad 
entre 1955 y 1965, en grupos de edad más activos, mostrándose el incremento ue dichas 
tasas en proporción mayor en el grupo menor.

Se expresa que los servicios de salud públicos y privados no han avanzado hasta 
las áreas rurales, que en resumen exhiben el mayor porcentaje de población, y se reco 
mienda extender los servicios de protección materno-infantil a dichas zonas, por lo 
menos a nivel de los cantones, que son las poblaciones rurales más concentradas y 
que tienen un gobierno local organizado.

Se clama por una verdadera tecnificación de personal, entre médicos, enfermera^ 
y más miembros del equipo de salud en los nuevos servicios que se pretende extender 
en el futuro, y para ello está ya desarrollándose en el país un programa coordinado 
de los servicios de Salud con las Facultades de Medicina y sus respectivas Escuelas 

de profesionales.
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PLANIFICACION FAMILIAR Y LOS SERVICIOS IATERNO
~NFANTIIES EN EL ECUADOR

La. planificación familiar es un a sunto que preocupa intensamente en e stos últimos 
años a todos los países del mundo porque reconocen que el acelerado ritmo de crecimien 
to de la población constituye un problema que repercute sobre todos los aspectos del 
desarrollo económico y social, y que tal recurso, no en el sentido de reducir, aumen
tar o estabilizar el número de habitantes, sino el cíe facilitar a los seres humanos 
el acceso a una vida mejor constituye hoy por hoy, por lo menos, la mejor solución.

¿ CONTEMPLA EL ECUADOR EL FENOMENO DE LA LLAl'.z-nJzi EXPLOSION DEMOGRaFICa 0 SEa EL
AUMENTO DE SU POBLACION EN SUS ASPECTOS VaRIOS?. Para este interrogante por demúd de
licado conviene mencionar algunos datos nacionales estadísticos :

Tasa Anual de Crecimiento Vegetativo 32,3 por mil (1.965)
Tasa de Natalidad 1^,0 por mil (1.965)
Tasa General de Fecundidad 133,0 por mil (1.965)
Tasa General de Mortalidad 11,7 por mil (1.965)

El 45,1% de la Población corresponde a menores de 15 años.
El 5,5% de la Población corresponde a mayores de 60 años.

32,0% del número de habitantes constituye la Población activa. El 50$ de éste 

realiza actividades económicas de agricultura y ganadería, pesca, etc. Muchos todavía 
usan técnicas primitivas.

la población del Ecuador es una población dependiente.
El Ingreso anual per Cápita $ 179,00 (1.962)
Analfabetismo 30% en mayores de 10 años.
Población Rural El 99^48% en localidades menores de 2.000 habitantes.
Alimentación carne y pescado 70%, y lecha el 34% del mínimo requerido.

Vivienda : Gran parte de las casas de las ciudades no reunen los requisitos fun 

(laméntales de una vivienda higiénica. En los c¿unpos di problema es muy serio.
Agua Potable : Pocas ciudades la tienen y algunas en cantidad insuficiente.
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Cfinalización: insuficiente
Servicios r.iédicos nacionales Preventivos y curativos insuficientes 
Industrialización en fase de iniciación
Población calculada para el ano ue 1965 4.935.131 ha. con una densidad ae 17 
hab. por kilómetro cuadrado.

LAS bIGRAC10MES: Como en la mayoría de los países la migración internacional a 
largo plazo ya no desempeña en Ecuador un papel importante en 

las tendencia demográficas.- Los datos de migración interna, que indican el mnv~i mi en 
to del campo hacia las ciudades y entre región y región, así como los relacionados con 
nano de obra, educación y composición étnica de la población, son todos muy importan
tes para la planificación.- La tasa de crecimiento de las poblaciones urbanas se está 
acelerando en nuestro país, al extremo, que ciudades como quito, Guayaquil, Cuenca, 
Ambato enfrentan el problema económico, político y social, lo que se ha dado en lla
mar en demografía "Cinturones de Miseria". Vale la pena mencionar "La Migración a las 
ciudades es una huida a la pobreza rural en todos sus aspectos.

No existe duda ante la evidencia de las cifras estadísticas que el Ecuador con
templa el problema de explosión demográfica en sus aspectos cuantitativos y cualitati 
vos.

¿ DEBE HACERSE U PLANIFICACION FAMILIAR ESPECIALMENTE UTILIZANDO LOS SERVICIOS 
MATERNO INFANTILES' DEL MINISTERIO DE SaLUD?

Para este interrogante vale la pena recordar algunos derechos humanos universa
les :

"Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbik tienen derecho sin restric
ción alguna  a casarse y fundar una familia".

"La Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y del Estado".

"Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, 
y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuen 
ta de la organización y recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos eco
nómicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad".
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"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así co 
mo a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y lus servicios sociales necesarios"

El II Congreso Panamericano del Niño recomendaba:
”Es importante investigar en los pueblos de América las leyes que rigen la nata

lidad con el fin de legislar sobre una base verdaderamente científica, de sueipte que 
nuestro régimen social, económico y político asegure el imperio de condiciones favo
rables al aumento de nuestra población en términos que hagan realizables nuestros - 
grandes anhelos étnicos y sociales".

Mención importante en relación con el interrogante merecen:
"Una población que crece exhuberantemente representa más cerebros y más músculos 

para ese país" (Alberdi)

"la raíz de los problemas latinoamericanos yace tan solo en la anticuada es truc 
tura económica del capitalismo" (Teoría marxista^".

"Los Nacionalistas recelan de ^ue las naciones ricas abriguen oscuros designios 
sobre la integridad territorial de sus vecinos más pobres",

"En América Latina y en Ecuador hay muchas tierras despobladas"
"Migraciones internas de pioneros modernos podrían abrir amplia» áreas para uti 

lazarlas provechosamente",— Esta es una solución muy romántica según algunos sociólo 
gos y entendidos en la materia. Si bien es verdad una posible expansión del área p»o 
ducfciva del campo ecuatoriano por medio de los adelantos dd la tecnología de los sue 
los, también es verdad que no es una solución inmediata los proyectos de coloniza - 
ción supervisados han demostrado que resultan demasiado costosos como para efectuar 
los en gran escala, y la colonización expontánea, inducida por la apertura de nuevos 
caminos, no consigue una productividad máxima, y también pone en peligro "los preca 
rios recursos naturales" al abrir nuevas tierras a los viejos métodos de cultivo que 
apresuran la erosión de los suelos.

Siendo el principal propósito de un Programa de Planificación familiar no preci 
saínente que haya menos habitantes, sino que todos tengan mayores posibilidades a una 
vida mejor, de librarse del hambre, la enfermedad, la ignorancia, la pobreza, de de
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sarrollar sus c¿\pacidades innatas y dar mayores oportunidades a sus hijos, no extra

ña que en el Ecuador, aunque en forma privada con la a;,uda de organizaciones extran
jeras, se lo esté llevando a cabo en una forma gradual.

Bajo el punto de vista de atención integral a la familia en el aspecto de frieci- 
cina Preventiva y Salud Pública dada por los Centros de Salud con el fin de conse - 
guir su bienestar, el asunto de la Planificación familiar cae dentro de su campo y 

específicamente en el de Protección Materno Infantil/

Para que esta labor se pueda llevar a cabo a través de estos servicios y obte
ner de ellos todo el beneficio posible, el Gobierno , basado en la experiencia de 
otros países, deberá conceder prefación al mejoramiento del sistema de recopilación, 
procesos y .análisis de datos demográficos y de otros que guarden relación directa con 
ellos que permitan elaborar una mejor política de población coro parte integrante de 
su política de desarrollo económico y social.

Debe prestarse especial irterés en la formación del personal técnica, ya sea de
mográfico o médico y afines. Para esto, las Universidades y otras Instituciones de 
educación superior deberían incluir el estudio científico de la población dentro 
de sus curriculum universitarios.

Debe educarse a la comunidad sobre aspectos de sexo y familia con el propósito 
de estimular la paternidad responsable.

Debe apoyarse q las agrupaciones privadas que hoy hacen Control de la Natalidad 
como un aporte al bienestar de la familia ecuatoriana.

La Planificación f 1 iar y mejor aún el Control de la Natalidad por métodos an
ticonceptivos pueden ser proporcionados por los Servicios katerno Infantiles califi
cados a los interesados, quienes deben justificar que realmente la necesitan. En este 
caso, después de un detenido estudio por parte del médico y del Servicio Social, todos 

lou métodos anticonceptivos deben ser ofrecidos a cada mujer con suficiente informa - 
ción para que pueda escoger - los trabajadores en salud no deben en ningún momento 
imponer su punto de vista - ejerciendo así su derecho magno de decidir lo que le debe 
suceder a ella y a su propio cuerpo como madre y como centro de su propia familia.
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RESUMEN DEL CAPITULO V

El autor establece el real sentido de la discusión acerca del Planeamiento de la 
familia: no se trata necesariamente de reducir la población sino de permitir a todos 
los seres humanos una vida mejor.

Se acumulan datos estadísticos vitales para el estudio del problema demográfico 
en el país a 1965 deduciendo la exagerada proporción de población me' ->r de 15 años y 
la exigua proporción de población activa, de la cual la mitad por lo menoB usan mé
todos primitivos de trabajo, y por lo tanto es poco fructífera.

Las necesidades de comodidad y facilidades de vida son todavía insatisfechas en 
gran parte de la población, la misma que busca en las ciudades oportunidades de traba 
jo constituyendo los suburbios urbanos o "cinturones de miseria".

Toda persona debe capacitarse para dirigir por sí mismo su futuro y su destino 
y formar la familia que a bien tengan en condiciones sociales y económicas favorables, 
para satisfacer sus propios derechos humanos.

Es recomendable que los Centros Materno-Infantiles, como servicios del Estado, 
favorezcan un programa educativo que capacite a los responsables de su hogar, los 
cónyuges, a planificar su familia previo el conocimiento de todos los medios que pue
den ser usados y la filosofía que guíe sus acciones, en su ambiente armonioso y feliz.
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O hUíulNTO Da POPULaCaO INFANTIL E a PLhNIFICaCaO EDUCATIVA

Um acontecimiento tan importante na vida sócio-cultural da América como o — 
XIII Congresso Panamericano del Niño, ofrece aos estudiosos dos múltiplos problemas 
da infancia urna motivacao irresistível para "estar presente". Motivos imperiosos me 
impedem atender ao conclave. Motivos igualmente imperiosos me abrigara a atender a - 
convocacao do Dr. Raphael Sajón, Director do Instituto / Interamericano del Niño e 
grande líder panamericano nueste campo de trabalho, para enviar a-< Congresso, se
ñan un trabalho de folego, ao menos urna mensagem de colaboracao e incentive. Essa 
ó a justificacao da presente.

a "explosan" demográfica da América Latina é um dos mais sérios fenómenos do 
noss.i presente e urna das mais serias preocupacoes para o nosso futuro.

Estamos todos de acordo que a América Latina represente nao somente urna es
peranza como tambiém um serio problema. Em urna época na qual a humanidade se preo - 
cupa sériamente como o advento da "civilizazao tecnológica", 300 milhoes de subdesen 
volvidos, ou, melhor dito (para atender as nossas vaidades de latino-americanos em 
vias de desenvolvimiento, representara um serísaimo problema sanitário, pedagógico,- 
médico social. Enguanto as comunidades desenvolvidas se preocupar?, em preparar o ho
rnera para seu papél no sáculo XXI, a latino-américa tem corno escopo fundamental a - 
rrancar o homemdo sáculo XVI. a "defasagem" é flagrante, Constituimos um vasto — 
complexo etnológico, geográfico e cultural que demanda urna visao de conjunto, alta
mente objetiva, atuante e urgente. Pouco nos dizem as altas culturas incas e azte - 
cas, como todo seu acervo filosófico, onde os "inútiles" de Llama sao aceitos ñor — 
malmente como raembros de urna sociedade já superada, onde os indios bororós sao con
siderados legalmente como "menores", onde 50% da populagao é analfabeta, onde as — 
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univer sida des sao "apanágio da. elite", onde o problema maior é a subnutrigao crónica, 
sem fe.lar dos múltiplos aspectos que escapara a temática de urna conferencia especia
lizada como esta.

A realidade é que a América Latina representa um repositorio da humanidade. 
Por mais sub-desenvolvidos que se jamos, pesamos na balanga da humanidade. Isso nos 
trés esperangas e responsabilidades. Esperanzas porque podemos prever um futuro — 
melhor para nossas populagoes famintas-de comida, de progresso, de cultura. De res

ponsabilidades porque temos que entender urna vez por todas, que a Aliaga para o Pro 
gresso é urna alianga mas nao é por si só "0 Progresso". Nos mesmos temos que cons - 
truir esse progresso. Nós raemos temos que mudar a atitude comodista de quem "recebe" 
para a atitude atuante de quem "faz".

Diz Robert Kennedy, em seu "Desafio da América Latina": "0 grande perigo para 
a Alianga para o Progresso é que as exortagoes pelo progresso económico, por justi- 
gas e democracia sociais venham a tornar-se apenas palavras vasiar, e rotineiras. A 
Carta da Alianga nao é um talisma precioso que deva. ser tirado de sua caixa e exi- 
bido periódicamente; ela tem que ser usada"

Essa é a realidade Latino-Americana. Se temos a sorte de ter um irmao mais 
poderoso que deseja nos auxiliar, isso nao significa que tenhamos que "explorá-lo". 
Os nossos problemas sao nossos - subnutrigao, incultura, falta de produtividade, - 
descaso administrativo, falta de conciencia democrática no mais alto sentido do ter 
mo, "indústria" da ignorancia tao necessária para o progresso das "elites" etc.

Kennedy ( no livro citado) confessa melancólicamente que "• continente nao 
foi físicamente conquistado, as distancias sao imensas: 745 milhas de Guaiaquil, 
no Equador, esté Lima, no Perú; mais de 1.000 mi 1 has pela costa ecidental, oté — 
Santiago; e assim por diante. Esquece, embora aceite, que entre essas distancias/

'.,k marcadas pelas escalas dos avioes a jato, existem seres humanos que vivera, que so-
frem, que sonham — e, o que é mais grave - que crescem numa proporgao de 3^ ,,1n0
e para os quais há todo um programe) sócio-economico, pedagógico, psico-médico, de 
trabalho, previdencia e seguro a organizar.

’ii
'í.



O faro el- va indio qu-‘hu-. nada saber 3obre a existencia de um seguro social 
nao quei’ di zer <.■:/= o poderos olvidar,/ Temo que nos organizar, temo que trabnlhar 
com necoar prónriao. frrpao, impíorir a rosea sociedad?. um sentido progre.ssista e - 
democrático, alinda ros valemos de Kennedy - 'Milhoes de camponeses sao apáticos - 
porque sua probresa miserável é a única naneira que conhecem de viver". Esse é o 
problema. Civilizar significa mudar, transformar, algar o individuo a um novo pla
no. Iss' requer dunheiro e mais dinheiro, iías, requerer antes disso urna concien - 
cia social que nossos governantes e nossos povos, com rara excegces, ainda nao ad
quirirán!. Somos os pobres que sonham apenas com a riqueza pessoal. Enquanto nos — 
preocupamos somente com >< nosso bolso, nossos pafzes continuaran miseráveis. Tene
mos que criar urna conciencia comunitaria, para respirar o ar pruo da democracia - 
autóctono, na qual cada um usufrúe direitos a medida que contribuí para o bem es - 
tar da c©munidade.

Dentro deste panorama, ao lado de outros problemas que desesperam * hornera 
latino americano, um avolta como de importancia primordial - é o da educaban. E 
velho refrán que a educapao constitue a mola mestra do desenvolvimiento. Nao se - 
fazem fábricas, instituipoes ou programas sem homens educados. A própria ajuda ma
terial somente tem sentido em maos educadas. E, na expressac de Kennedy (a quera — 
tomamos para guia neste trabalho) o passaporte para a cidadania. "A educagao, a - 
chave para o progresso, está faltando seriamente na América Latina. Nao há sequer 
pessoal preparado e instruido para dirigir a máquina de urna sociedade moderna. E • 
analfabetismo de 50/ inibe o progresso em todos os sentidos, económicos, social e 
político".

Me Ñamara realcou em 1967 ( citacao de Schreiber) dois aspectos fundamentáis 
do progresso do desenvolvimiento: o "technological Gap" e o Management Gap" - foso — 
tecnológico e fosso de gesteo - é a capacidad? de fnzer face, inteligentimente, as 
mudagas. E enfatisa, textuaImente - " em definitivo, este T. Gap, e esse M.Gíip só po 
dem ser atacados em suas raízes: a educagao.

E míiist- "a ciencia, a tecnología e a gerencia modernas nao sao evidentemen
te, as únicas finalidades escenciais da educagao. 0 objetivo final da educaba© e — 
desenvolver ao máximo as pacapacidades do homen. E é insso que constituí a mais prcj 
funda razao de ser da educagao Sem esse progresso na técnica de organizacagao, 
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quer dizer, sem progresso na educagao, o mundo que nos cerca arrisca-se, simples- 
mente, a ficar cada veg mais atrasado e desequilibrado".

Nao vamos nos perder ñas causativas estadísticas, ou melhor, ñas tristes esti 
mativas latino-americanas, que todos conhecemos. n realidade é que temos que tomar 
medidas urgentes e eficaces para justificar o termo" em vids de desenvolvimiento". 
Nu momento ele é aínda um futuro, em relagao aos progressos tecnológicos das últi
mas décadas.

" a melhoria dos ni veis educacionais é por sua natureza um processo gradual; ai 
nao se podem encontrar atalhos. Para ensinar Mais crianzas, precisamos de mais pro 
fessores, para ter mais professores, precissamos de mais universidades e de mais - 
estudantes de nivel universitario; para te-los, precisamos ensinar mais crianzas 
"(kennedy)".

Sendo o progresso da educagao considerado agor$, segundo a teoría de Denison

- escreve Servan Schreiber em seu Desafio .americano - o primeiro dos factores d* 
desenvolvimiento económico, o segundo é o que ele chama de " progresso dos conhe- 
cimentos " do qual resulta enriquecimento da própria educagao recebida e a sua - 
generalizaba© os adultos, com os novos dados da tecnología.

Kuan-Tzu resumiu o esquema educacional em urna educacional em urna fórmula sim- 
les.

" Se délos peixea a um homem, alimentar-se-á urna vez; Se o ensinares a pescar 
ele comerá a vida interira".

Se considerandos que boa parte da populaban da américa Latina é constituida 

por criangas, é fácil entender que grande sorna de nossos esforgos conjuntos deva 
ser dirigida a educagao. Educagao no sentido mais ampli - iniciar por proteger 
urna populagao em vivéis semi-humanes para que chegue viva a idade da educagao, - 

para possa entao ser educada.

E todo um vasto sistema de infreestrutura. necessário e indisjíensável para - 

que a crianga se tórne homem. E o seu "passaporte para a cidadania". Enquanto 
náo o desejarmos, enquanto nao o fizermos, seremos mesmo subdesenvolvidos, sem —
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direito de livre participagao em urna sociedade do sáculo XX,

Um ampio panorama se descortina para quera segue a senda da educagaq na Améri
ca Latina. Se tudo isso vale para a populagao em geral, vale duplamente para um - 
grupo ao qual se convenció nou chamar de "deficiente mental". «. deficiencia mental, 
termo ambiguo, altamente frustrador, semánticamente inadequado e pÉiquiatricamente 
incorreto, traé graves aportagoes, quáli é quantitativas aos varios setores assis—
tendáis que dele se ocupam.

aproximadamente 3 a 5% dos ondivíd<os de paízes desenvolvidos apresentam de - 
terminado déficit intelectual que os impede de usufruirem livremente os progressos 
de nossa civilizagao, mesmo a "em vias de desenvolvimiento". Imaginamos que em no— 
sso continente, face as vastas massas populacionais atrazadas, esses níveis sobré 

passaip os 3 a 5/¿. Mesmo assim se temos hoje cerca de 200 milhoee de habitantes, 10 
milhoes estao na faixa da deficiencia mental. Opa, isso constitue a populagao do - 
Perú, da Venezuela ou da argentina.

Muito maior que a da Bolivia, do Paraguay, do Uruguay ou do Equador. E, o que 
estamos fazendo para enfrentar isso? Nada - ou, quease nada, Falamos em termos de 
caridade pública ou piedade cista. Mas, o que fazemos de objetivo? Nada.

0 próximo Congresso das Associagoes de Pais e omigQs dos Excepcionais, em Ou- 
tubro deste ano, em Jerusalém, tem como tema central - " da caridade oa direito". 
Longe estao, a nosso ver os dias da caridade, das " festinhas de Natal", das meri_ • 
tórias campanhas das senhoras da melhor sociedade, " em pról das eriangas pobres 
A crianga, se ja ela quem for, é a jóia maior de nossa sociedade.

Ela tem o direito a urna justica social, o ano inteiro. Né temos • dever de pro 
porcioná—la,. a todo prego. Para isso fazemos también os nossos congressos. Mas, — 
de nada adiantar/í se as recomendagiones destes fidarem apenas no ámbito científi
co. Precisamos levé—las aos nosso gobernantes, aos nossos legisladores.

E verdade que "ensinar o povo " pode vir a ser urna arma de dois guiñes. Mas, — 
somos um continente de homens livres e sequiosos de liberdade, de democracia, de — 
instrugao, de progreso. Para isso é preciso organizar urna planificagao do traXalho 



a ser realizado. Tal planificaba© eüzige a participaba© das Torgas vivas da coletivi- 
dade, nos seus diversos setores. Somente após este plañe jámente, de acordo *>om as - 
necessidades nacionais a as características regionais é que podemos establecer urna 
metodología no trabalho construtivo de cliar para a nossa sociedade um clima de pro
gres so e desenvolviment».

Tenho certeza de que un movimenti, coordenado e integrado, no sentido de pr4 
mover maiores orgamentos a educagao em geral e a educagao especial em particular terá 
mais éxito que a compra de material bélico, inútil e absoletA, Sinto, evidentemente, 
como o sentem todos os bons cidadaos, que a educagao sem a seguranga do continente é 
urna utopia. Mas igualmente, seguranga sem educagao é urna anormalidad©. Na educagao es, 
tá a chave do nosso progresso e de nossa seguranga continental. No dia que neo tuver- 
mos mais analfabetos, que nossos deficientes de todos os tipos sejam {'tendidos, que - 
ha ja trabahlo para todos, que nao se morra mais de fome no mais rico continente do — 
mundo, neste dia seremos inconquistúveis e, o que é mais importante, seremos homens.
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TENDENCIA LATINOAMERICANA DE LA PROPORCION DE NACIMIENTOS Y FUERTES.

1. Tendencias Generales

Aunque datos fidedignos y detallados son inadecuados para un análisis cuidado
so, esta bien claro que la proporción vitá. en América Latina está sufriendo substan 
cíales cambios para dar paso a un mayor impacto para el bienestar de los niño, así 
como en la economía en general y en las condiciones afectadas por el crecimientode 
la población. Las Naciones Unidas estiman que en los comienzas del siglo XX, la - 
proporción de muertes en América Latina fue en un nivel general de 30 a 35 muertes 
por 1.000 personas. Debido al rápido progreso de las condiciones relacionadas con 
la salud, esta proporción regional aproximadamente disminuye 10 puntos ( a úna pro
porción de 20 a 25) en 1930 y en el período del Censo de 1960 ha disminuido aproxi
madamente a 14 muertes por 1.000.

Esta gran baja en la proporción de muertes, no ha sido, sin embargo, acompaña
do por una reducción correspondiente en la. proporción de nacimientos. Mientras tan 
to, en algunos sectores de América Latina hay indicios de que la proporción de nací 
mientes ha bajado, generalmente la proporción parece ser ahora más o menos en el mia_ 
mo orden y magnitud que en el siglo XX y por la región en conjunto, parecer ser apro 
ximadamente 40nacimientos por 1.000 personas.



Esto significa que desde 1.900 hasta la presente fecha ha habido una creciente 
divergencia entre la proporción de muertes y nacimientos con la consiguiente acele
ración continuada de la proporción del progreso de la población de manera que secto 
res de la. América latina tienen ahora las poblaciones más rápiuamente desarrolladas 
del mundo. Tales proporciones de progreso tiene, por supuesto, serios resultados y 
cambios económicos y sociales, esto resulta particularmente en las poblaciones de 
América Latina con un alto porcentaje de niños y jóvenes necesitados y urja correspon 
diente proporción baja en el período de producción económica.

2.- Datos formales en pequeña escala de América Latina.

Desgraciadamente, un análisis cuidadoso y preciso de los cambios de la propor
ción de nacimientos y muertes desde comienzos del siglo hasta la presente fecha no 
es posible, porque los datos requeridos no están disponibles. Con relación a la 
administración y a los frecuentes Censos de población, se realizó un substancial - 
progreso durante el período de Censos de 1940, 1950 y 1960 . Recientemente en el 
Censo de 1960, entre los 50 Censos Nacionales realizados en Norte y Sub—América, hu
bo 43 poblaciones censadas. Es cierto que estes Censos fueron llevados a cabo con 
éxito variable y no son estrictamente comparables con relación a materias estudiadas 

a la disponibilidad de tabulaciones, a la exactitud en el dudado, etc. Sin embargo 
la cantidad de material de censos utilizable se está incrementando..

Les Censos de poblaciones son básicas para el estudio de un cambio demográfico 
y de los resultados de los Censos ha sido posible realizar algunas deducciones acer 
ca de la proporción de muertes y nacimientos. Sin embargo, para un estudio preciso 
de las tendencias de la proporción de nacimientos y muertes, un requisito necesario, 
un eficiente sistema vital de registro es necesario. Desgraciadamente aquí no se 
han hecho muchos adelantos. El tradicional sistema de colectar estadísticas vita 
les, he ha transformado en un proceso legal para la registración civil de nacimien- 
tos y muertes, pero no se ha notado un rápido adelanto. Como resultado de la caren 
cia de mqyores adelantos en la disponibilidad de datos esenciales de nacimientos y 

muertes, resulta una seria desventaja para aquellos concernidos con el estudio de 
las condiciones generales de la salud, el bienestar de los niños, o aspectos gene
rales del cambio de la población.
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Como se puede observar en el Tablero A, el cual está basado en datos disponi - 
bles en los archivos de 1955 de las Naciones Unidas, estadísticas vitales de una acep 
table reabilitación no son disponibles de un 47.2% o casi la mitad de la población de 
América del Sur. Solo en Africa y Asia existen las estadísticas vitales en conaicio 
nes menos satisfactorias. Una adecuada evaluación de los datos estadísticos puede 
ser hecha sobre varias bases — disponibilidad, perfección, números de tópicos cu - 
biertos, bases de tabulación, demora en publicación, etc. — La di sponi bilidad y no 
disponibilidad de los datos aceptables es obvio, puesto que se puede examinar en el 
libro anual demográfico. La proporción de las estadísticas vitales de las Naciones 
Unidas, demuestran que cada país se sistematiza en dos bases. La primera es tratar 
de registrar al menos el 90% de los eventos que se realizan cada año. El segundo 
factor, en el que se da las tarifas, si los acontecimientos anuales son t ahulados o 
registrados cada ano. Las normas internacionales para la tabulación de sucesos cada 
año después de la tabulación de los sucesos restantes, puede ocasionar serios errores 
en el rumbo de la proporción de nacimientos y muertes.

El Tablero B muestra la farifa de los países más grqndes de América Latina, En 
este tablero se puede observar que las estadísticas vitales de una relativa adecúa - 
ción están disponibles solo para Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatema
la y Panamá. Otros sectores son deficientes de una u otra o de las dos característi 
cas indicadas en el Tablero B.

Debido a la dificultad de encontrar datos informativos para América Latina que 
son necesarios para estudiar y considerar un mosaico de series nacionales separadas 
y entremescladas con presupuestos y aproximaciones. El propósito que surte, sin em 
bargo, se cree naturalmente que es imparcial y expone una amplia característica del 
tiemp » disponible.

3Tendencia de la Proporción de nacimientos y muertes.

Como se ha indicado, una inspección general de la tendencia de la proporción de 
nacimientos y muertes en América Latina, se puede realizar únicamente usando varios 
fragmentos de datos. Es conveniente, sin embargo], examinar algunos de estos frag — 
mentos de varias partes de América Latina.
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.. El Tablero C muestra una cruda proporción de nacimientos, muertes y crecimien
to natural en Chile, a un promedio de 40 por año desde 1920 a 1960. Chile tiene es
tadísticas vitales de aceptable exactitud de acuerdo con la clasificación de 1¿£ Na
ciones Unidas y se puede notar que en este período de 40 años, Chile ha hecho gran 
des progresos para controlar las muertes. En Chile, la cruda proporción de muertes 
en 1920 fue de 30.3 muertes per 1.000 habitantes. Poco a poco esta proporción fue 
disminuyendo hasta qne en 19Ó0 a 1962, se redujo a 12 muertes por 1.000 habitantes, 
una reducción de más de 13.8 puntos.

En este mismo período, la proporción de nacimientos ha estado también declinan
do pero a pasos lentos. Comenzando por 42.4 nacimientos por cada 1.000 habitantes 
en 1920-1924, el Tablero C muestra un decenso de 34.8 en 1960-1962.

Esto representa solamente un descenso de 7.6 puntos, comparado con la reduc
ción de 18.3 puntos en la proporción de muertes. Esta diferencia en la reducción 
de nacimiento? y muertes tiene un resultado significativo en la proporción del cre
cimiento. natural de la población, el cual es moderado por esta diferencia. Para Chi 
le, esta proporción ha constituido un substancial aumento en el espacio de tiempo 
comprendido entre 1920 a 1960, aumentado la proporción anual de 12.1 por 1.000 habi
tantes en 1920 (1.2% proporción anual de aumento de la población) a 22.8 en 1960-62 
(2.28% proporción anual de aumento de población).

Es una evidencia.mostrar estos modelos generales, que son probablemente cier - 
tos, a otros sectores en el sur y zonas templadas de Sub—América, un modelo de una 
gran reducción substancial en la proporción de muertes y una reducción baja en la pro 
porción de nacimientos, con una consecuente aceleración en la proporción del aumen
to natural de la población.

Un cuadro muy diferente muestran los países de América Central, corno-’-se puede 
observar en el Tablero D de referencia, en el grupo de países incluidos en este Ta
blero México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica) la proporción de muertes en 1930- 
34 fue en un orden general de 22-26 muertes por 1.000 habitantes. Pero 30 años más 
tarde (1960) la proporción en 3 países había reducido más del 50% y en el cuarto , 
país cerca de la tercera parte.
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En estos países como en Chile, hubo una proporción substancial de reducción de 
muertes, pero con referencia a la proporción de nacimientos que no ha sufrido ningu 
na reducción, ha ocurrido en la mayoría de los casos que la proporción de nacimien
tos ha aumentado. En el período de 1930-34 la proporción de nacimientos fue gene - 
raímente entre 40 y 50, pero en 1960 el nivel general había subido de manera que el 
promedio para los 4 países no fue menos de 50 nacimientos por 1.000 habitantes cada 
año.

Esta gran diferencia entre la proporción de nacimientos y muertes en 1960 dió 
a este grupo de países de América Central una tarifa anual de aumento de 3.5% de la 
población - una de las tarifas más altas en el mundo y que aumento el 10C% de la po 
blación en menos de 20 años con una proporción continua, muy alta ue jóvenes que de 
penden de sus familias.

4. Consecuencias de las tendencias.

La alta proporción de niños y jóvenes de la población de América Latina es ma
teria de serio cuidado para los responsables del bienestar de l^s jóvenes que depen 
den de sus familias. Con excepción de Africa, América Latina tuvo en 1960 la pro por 
ción más alta de menos de 15 años de edad en su población, ¿ue en ningún otro lugar. 
Para América Latina la proporción de este grupo fue de 41.1, en el este de Asia, la 
proporción fue de 36.1, en Norte América 31.3, en Europa de 25.7 y el total en el 
mundo fue 36.4. Así, esto parece que se presento particularmente en America Latina 
un agudo problema, desde el punto de vista de l«s intereses del Instituto Interame— 
ricano del Niño, puesto que está tratando de obtener recursos necesarios para solu
cionar el problema de la salud y bienestar, que afecta a un enorme sector de la po

blación .

Lamentablemente, no es muy posible que esta distribución desproporcionada de 
la edad pueda ser rápidamente alteradas. Las N aciones Unidas han preparado recien 
temente una serie de cálculos aproximados hasta el año 2.000. Estos cálculos están 

basados en suposiciones diferentes acerca del rumbo de la futura proporción de nací 
mientos y muertes. Los cálculos aproximados del medio ambiente preparados por las 
Naciones Unidas, asumen una disminución continuada en la cruda proporción de muer
tes de 11.2 por 1.000 habitantes en 1960—65 y a 6.2 en 1995-2.000 para América Latí 
na. Este descenso en la proporción de muertes se ha debido en parte al progreso 



continuo de las condiciones de salud, pero también como resultado del cambio de la 
distribución de edad de la población. La proporción cruda de nacimientos en Améri 
ca Latina ha sufrido un descenso de 39.6 nacimientos por 1.000 habitantes en 1960- 
65, a 30.3 en 1995-2.000. Bajo estas suposiciones 4ue el Tablero E muestra la pro 
porción de la población de extensos grupos de varias partes del mundo por los años 
de 1960-1980 y 2.000. Lo sorprendente es que debido al cambio de la proporción - 
de nacimientos y muertes y el resultado producido en el número de la población en 
edad de reproducción, la proporción de la población en América Latina entre las e- 
dades de 0-14 años ha adelantado ligeramente para el año de 1980 y aún para el 
2.000, la cifra de 1960 del 41.7% de la población de este grupo de jóvenes, desden 
deta solamente a 38,0. Esta cifra es todavía mucho más alta en el total de las po 
blaciones menos desarrolladas del mundo.

La alta proporción de los jóvenes al convertirse en adultos, tiende a mante - 
ner una proporción baja de muertes y al mismo tiempo un alto nivel de nacimientos. 
Habiendo hecho las Naciones Unidas cálculos del medio ambiente, podemos citar los 
siguientes para América Latina:

Proporción cruda 
de nacimientos.

Proporción cruda 
de muertes.

Porcentaje anual 
de la población del 
adelanto cte la poblac

1960-1965 39.6 11.2 2.8
1965-1970 39.0 9,9 2.9
1975-1980 37.2 8.4 2.9
1985-1990 33.6 6.9 2.7
1995-2000 20.3 6.2 2.4

los efectos ocasionados por esta tendencia, como se puede observar arriba cons 
tituyen un adelanto anual de la población de 29% de estos momentos, declinando en 
30 años a solamente 24%. Estas son las proporciones más altas en el mundo para las 
regiones más grandes y tendrán efectos importantes en el desarrollo económico y so
cial.

Seríq útil poner en práctica estos cálculos de América Latina en otros secto
res del mundo.
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Analizando los futuros problemas y presentes problemas del desarrollo económi 
co y social se ha puesto en consideración la idea de dividir la población del mun
do en dos grandes sectores económicos (en las más desarrolladas y en las menos). 
Con esta división, más de las 2 terceras partes ( o más de 2 billones) de Ja pobla 
ción puede vivir en s ectores menos desarrollados del mundo y menos de la tercera 
parte (menos de un billón) en las más desarrolladas.

i

Sin embargo, más importante que los presentes estatutos es el hecho que las 
regiones menos desarrolladas han aumentado su población el doble de lo que han au
mentado las regiones más desarrolladas, en América Latina, la tarifa admitida es 
tres veces más que en los sectores más desarrollados. (2.9% comparado con 1.0%).

' i 
H 

El significado de estas tarifas diferentes de adelanto pueden ser apreciadas 
si las consecuencias de la duplicación de la población son consideradas. Fijándj 
se en este punto, esto significa que si el nivel de vida continua su rumbo y la 
población se duplica, entonces existirán facilidades - escuelas, fábricas, casas, 
caninos, ciudades - que deberán ser también duplicadas.

Para las regiones ya desarrolladas y opulentas del mundo, la proporción del 
crecimiento de la población es solamente 1 por ciento anual, gsto significa que si 
la población se duplicará en estos sectores en 70 años y estos sectores desarrolla
das tendrán 70 após en los cuales podrán duplicar sus facilidades de vida de nodo 
que puedan mantener la relación existente entre los recursos y las personas. Sin 
embargo, los países menos desarrollados como aquellos grupos con menos capacidad 
de producción tienen una proporción común del aumento de la población de 2.2% anual. 
Esta tarifa de aumento i mpl i ca que la población se duplicará en aproximadamente 32 
años. Para América Latina, con 2.9% de aumento natural, el sector crecerá en una 

proporción que se duplicará en 24 años.

Así, los países más desarrollados con una enorme capacidad industrial tienen 
70 años para efectuar la misma tarea relativa para la cual los países sin recursos 
económicos tienen solamente 32 años y América Latina 24. Este argumento se supone 
que duplicará satisfactoriamente los recursos y facilidades de un sector. Esto s£ 
ría una satisfactoria apropiación para los países ricos en la actualidad, pero la 
esperanza del pueblo pobre del mundo es que ellos impondrán su status quo.



Estas condiciones indican que la enorme tarea que se han impuesto es la de me 
jorar y ^segurar el futuro de los niños de América Latina. Desgraciadamente como 
se indica al comienzo de este escrito, no existen datos comprensibles y detallados 
que puedan permitir un análisis científico detallado de las tendencias pasadas y 
futuras de la proporción de nacimientos y muertes.

Uaa de las tareas que debería ser considerada en el XIII Congreso Panameri»a 
no del Niño es la formulación y recomendación de un programa regional para benefi 
ciar las bases en las cuales se ascientan los planes nacionales y su vigilancia.

5. Cuadro de Resoluciones Sugeridas

El Congreso puede hacer recomendaciones a la siguiente forma:

El XIII Congreso Panamericano dol Niño:

NOTIFICANDO: que la favorable tendencia de descenso do la proporción de muer
tes on América Latina, junto con una relativa estabilidad de la 
proporción de nacimientos en un alto nivel, ha dado como resulta_ 
do una proporción excepcionalmente alta del crecimiento de la po 
blación, con una consecuente gran proporción de la población jo
ven dependiente, y

CONSIDERANDO: que los cambios en el pasado presente y futuro en los nacimien

tos y muertes y en la proporción del crecimiento de la población, 
tiene un mayor impacto en los niños y en los programas necesa - 
ríos para promover su bienestar, y

CONSIDERACION ULTERIOR : que la evaluación científica de los problemas del de
sarrollo económico y social de los ni pos puede ser llevada a ca 
bo sin datos demasiado precisos y detallados o que los datos 
adecuados para este propósito no ttengan suficientes detalles.

RECOMENDANDO: 1. Que todos los países de América Latina participen en el pró
ximo Censo Mundial de la Población de las Naciones Unidas en 1970» 
2. Que todo país haga un sistemático estudio de su sistema vital 

con el objeto de indentificar los métodos existentes necesarios 
para coleccionar datos básicos de nacimientos y muertes poniendo 
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especial atención a los problemas de organización general, re- 
gistración vital, perfección y exactitud de los datos colectados, 
tiempo oportuno para su publicación y adhesión a las definicio
nes y recomendaciones incluidas en los principios de las Nacio
nes Unidas por un Sistema Estadístico Vital. 3. siue, en vista 
de las tareas para beneficiar el sistema estadístico básico vi
tal es un largo carino para recorrer, los países latinoamerica
nos consideran que se debe auspiciar una investigación sistemá
tica, metodológica y básica para perfeccionar más rápidamente 
los estudios e inspeccionar los procedimientos 4ue puedan produ 
cir esenciales datos en una base inmediata.
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TABLERO a

PROPORCION MUNDIAL DE LA POBLACION, POR REGIONES, DE LAS CUaLEJ LOS DaTOS 
TOTALES DE NACIMIENTOS Y MUERTES ESTAN DISPONIBLES.

Tanto por ciento del total de la Pobla-

ción.

World Total...................

Total

.... 100

Estadísticas 
Vitales

Disponibles

52.9

Estadísticas
Vitales 

no 
Disponibles.

41.1

Africa ............................ .... 100 36.7 63.3

Asia ................................ .... 100 43.0 57.0

Europa ............................ .... 100 94.3 5.7

Norte América ............. .... 100 97.9 2.1

Oceanía .......................... .... 100 86.5 13.5

Sud- América............... .... 100 52.8 47.2

Otros ............................... .... 100 • • • • 100.0

* Este cuadro se basa en los datos .Estadísticos de las Naciones Unidas (1955). 1/33 

datos de población son para la mitad del año 1953.

Origen: El Estudio de la Población, página 346
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T A.,B LE RO B

Datos COliPLEMENTARIOS del registro de nacimientos y BASES DE TABULACION 
CLASIFICALOS POR LAS NACIONES UNIDAS.

„ . , , Tabulación por tieirpoComplemento de , . ,
Datos de Registro “Jeaos (b)

Centro América

Costa Rica C 0
Cuba U R
República Dominicana u R
El Sqlvador C 0
Guatemala c 0
Haití
Honduras u R
México c R
Nicaragua u R
Panamá c 0

Sub América

Argentina c 0
Bolivia u 0
Brasil • • •

Chile c 0
Colombia u R
Etuador u 0
Paraguay • • • T~)
Perú u K

Uruguay u Rq
Venezuela » u E

a) Clave: C — Aquellos enunciados para ser relativamente completos.
a.e., representan al menos cubrir el 9C£ de los eventos omrridos cada 
año.

U — Aquellos enunciados que no merecen confianza, que cubren menos del 9Qí>. 
... Aquellos concernientes cuyas informaciones no especificas son disponi

bles .
h) Clave: 0 - Tabulación de Nacimientos de acuerdo al año de sucesos.

R - Tabulación de Nacimientos de acuerdo al año de registro.
Origen: Libro Anual Demográfico de 1966, Tablero 7 de las Naciones Unidas, N.Y.
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TABLERO C

PROPCRCION CRUDA DE NACIMIENTOS, MUERTES Y AUMENTO NATURAL EN CHILE, 
1920-1962

(Por 1.000 Habitantes)

Período Proporción de 
nacimientos.

Proporción de 
muertes.

Proporción fte
Crecimiento natural

1920-1924 42.4 30.3 12.1

1925-1929 4Ü9 25.8 16.1

1930-1934 40i5 23.9 ii.L
1935-1939 36.6 23.3 13.3

1940-1944 36.4 19.8 16.6

1945-1949 35.7 17.2 18.5

1950-1954 33.8 13.6 20.3

1955-1959 36.0 12.6 23.4

1960-1962 34.8 12.0 22.8

Origen: Prospectos de la Población Mundial, Naciones Unidas, 1?66, página 113
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TABLERO D

PROPORCION CRUDA DE NACIMIENTOS Y MUERTES EN CUATRO HISES DE CENTRO AMERICa 
1930-1960

PROPORCION CRUDA DE NACIMIENTOS EN 1.000 HABITANTES

Período México Guate na la El Salvador Costa Rica

1930-1934 44.5 51.6 43.3 45.7
1935-1939 43.5 47.7 42.7 45.0
1940-1944 44.2 47.2 43.3 44.9
1945-1949 44.4 50.6 44.4 45.1
1950-1954 44.9 51.4 49.4 49.2
1955-1959 45.9 49.1 50.0 50.0
1960 46.0 49.5 49.9 50.2

PROPORCION CRUDA DE MUERTES EN 1.000 HABITANTES

Período México Guatemala El Salvador Costa Rica

1930-1934 25.ó 26.1 23.0 22.1
1935-1939 23.3 26.5 21.1 20.1
1940-1944 22.1 27.8 20.5 18.3
1945-1949 17.* 23.8 17.1 14.0
1950-1954 15.5 21.4 15.2 11.6
1955-1959 12.5 19.9 13.2 9.6
1960 11.5 17.5 11.0 8«6

Origen: Prospectos dé la Población Mundial, Naciones Unidas, 19^6

páginas 110-11.
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XIII Congreso Panamericano Forrest E. Linder
del Niño Professcr cf Picatatistics

Quito, Ecuador School cf Public Health
15-22 June 1968 University of North Carolina

Chapel Hill, N.C., U.S.A.

Latin American Trends in Birth and leath Rates

1. General trends

Although reliable and detailed data are inadoquate for careful analysis 
it is quite olear that vital rates in Latin America are undergoing substantial 
ohanges in ways that have a major impact on the welfare of children as well as 
en general economic and social conditions affected by population growth. The 
United NaJ'ions estimates 1/ that in the early part of the twentieth century, 
the death rato for Latin America was of the general level of 30-35 deaths per 
1000 population. Because of the rapid improvement of conditions related to 
haalth, this regional rate dropped approximately 10 points (to a rate of 20-25) 
by the late 1930’s, and Ly the time of the 1960 census period had dropped further 
to approximately 14 deaths per 1000 population»

This very large decline in the death rate has not been, however, accom- 
panied by a corresponding reduction of the birth rate. While in some areas cf 
Latin America there are indications of lowering brith rates, generally the ratee 
seem to be more or less of the same order of magnitude now as in the early part 
of the century and for the región as a whole they now seem to be approximately 
40 live births por 1000 population.

This means that frora 1900 to the present time there has been a growing 
divergenoo betweon the death rate and the birth rate with consequential 
oontinuing a^celeration of the rate of population growth so that parta of Latin 
America now have the most rapidly growing populations in the world. Such rapid 
rates of popualtion groeth have, of course, sericus effeets on economic and 
social change, and in particular they result in a population in Latin America 
with a very high proportion of dependent infants and youth and a correspondingly 
lower proportion in the economic producing ages»

2 . Paucity of reliable Latin American data

¿Tnfortunately a careful and precise analysis of the trends of birth and 
death rates from the beginning of the century to the present time is not possible 
because the required data are not available. With regard to the administration 
and frequeney of population censuses very substantial progress was made during

1/ See World Population Prospects, United Nations, 1966, pages 107- 108.
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the 1940, 1950 and 1960 census periods. Most rccently, for the 1960 census period 
amon¿ the 50 national census entitics in North and South American, there wcre 43 
populaticn censuses. It is truc that these censuses ere carried on with varying 
degrccs of success and are not strictly compaíable with regard to tópica covercd, 
availability of tabulations, accuracy of coverage, etc. Neverthclcss, the quanti- 
ty of usable census material is increasing.

Population censuses are basic to the study of demographic change and from cen
sus results it is oven possible to make soma inferences about death and birth 
rates. However for a precise study of birth and death rate trends a necessary 
requirement is an efficient vital registration systcm. Herc, unfortunatley very 
little improvement has becn made. The traditional systems of collecting vital 
statistics, being ingrained into legal procedures for the civil registration of 
births and dcaths aro not susceptible to rapid improvement. As a rcsult, the 
lack of major improvements in the availability of essential birth and death data 
remains a scrious handicap to those concerned with stdying the general hcalth 
conditions, the welfare of childrcn, or general aspeets of populaticn changc.

As may be seen from 'Pable A which is based on data vailable in the United 
Nations files in 1955? vital statistics of acceptablo reliability are not available 
for 47.2 percent or alrnost half of the South American population. Only in Africa 
and Asia are the vital statistics in a less satisfactory condition. An appraisal 
of the adequacy cf vital statistics can be made on sevcral bases-availability, . 
completeness, number of topics covcred, basis of tabulation, delay in publicaticn, 
etc. The availability cr non-availability of acceptable data is obvious from an 
examination of the Bemcgraphic Yearbook. In addition, the United Nations rates 
the vital statistics of each country systematically on twc bases. The first is 
the general complcteness of coverage that is whether or not at least 90% cf the 
events occurring cach ycar are registered. The second factor on which a rating 
is giveii is whether data are tabulated by ycar of occurrence or year of registra— 
tion. International standards cali fer tabulation by year of cccurrencc since 
tabulaticn on a basis cf year of registratien can introduce very scrious errors 
into birth and death rate trends.

Table B gives the United Nations ratings for the major Latin American countrics. 
From this table it may be seen that relatively adequate vital statistics are 
available only for Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala and Panama. 
Other arcas are deficient in one or the other or both of the twc characteristics 
given in Table B.

Bccause of the difficulties of assembling uniform data for Latin America it is 
necesary to study trends by considering a mosaic of sepárate national series 
intersperced with estimatcs and approximations. The overall view which emerges 
is, however, believed to be fairly realistic ana to expose the bread charaetc.— 
ristics of time trends.
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3. Trends in birth and death rates

As stated, a general view of birth and death rate trends in Latín American 
can be constructed only by using various fragmenta of data, ^t is convincing, 
however, to examine some of these fragmenta for varirus parts of Latín zjnerica-

Table C give crude birth rates, death ratea and rates of natural increase fv 
Chile for the 40—year time span 1920 to 1960. Chile has vital statistics of 
acceptable accuracy according to the United Nations classification and it can be 
noted that in this 40 year period, Chile has been making rapio strides in cortro- 
lling mortality. For Chile, tho crude death rate in 1920 was 30.3 deaths per 
1000 population. Period by period this rate was consistently reduced until in 
1960-62, it was at the low figure of 12 deaths per 1000 population - an cverall 
reduction of more than 18-3 points.

Over this same peri':d the birth rate has also been declining but at a slower 
pace. Starting at 42.4 births per year for each 1000 population in 1920-24» the 
Table C shows a decline to 34- 8 in 1960-62. This represents a reduction of cnly 
7.6 points comparea to the 18.3 peint reduction for the death rate. This diffe- 
rence in the rate of decline of the death rate and the birth rate has a most 
significant result in the rate of natural population increase which is measirrea 
by the difference between the birth and the death rate. For Chile this rate has 
shown a substantial rise over the 1920—1960 time span, moving up from an annual 
rate of increase of 12.. 1 persons per 1000 population in 1920 (1.2% annual rate 
of population increase) to 22.8 in 1960—62 (2.28% annual rate ci population 
increase).

There is evidence to show that this general pattern is probably true frr 
other areas in the south températe sections of south America — thau is, a pa^en. 
with a rather substantial reduction in death rates, a much slower reduction 
birth rates, with a consequential rapid acceleration in the rate of natural 
population increase.

A quite different picture exists for countries in Miadle America as maj be 
seen by reference to Table D. In the group of countries included in this .able 
México, Guatemala, El Salvador ana Costa Rica - the üeath rates in 1930-34 were 
of the general order cf 22-26 deaths per 1000 population.. But 30 years later 
(196o) the rates in the case of three cf the countries had been reduced by more 
than 50 per cent, and in the fourth country by about a third.

In these countries, as with Chile, there werc substantial death rate reduc- 
tions, but with reference to the birth rate no substential reductions have 
occurred and in rnost cases there was actually an increase in the birth To.te. j.n 
the 1930-34 period the birth rates were generally around the middle of the 40-50 
range but by 1960 the general level had moved higher so that the average for the
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four countries was not far from 50 births per year per 1000 population.

These large differences between the 1960 death and birth rates gives this 
group of Middle American countries an annual rate of population increase of over 
3-5^ — 'ne 01 the highest rates in the world and a rate which will result in a 
100% increase of the population in less than 20 years with a continuing very high 
proportion of the population in the younger dependent ages»

4• Consequences of trends

The high proportion of children and youth among the Latin American population 
is a matter cf serious concern to tnose responsbile for The welfare cf the dependent 
ages. With the exception of Africa, Latin America in I96O had the highest propor— 
tion of the population under 15 years of age rf any major world región. For Latin 
America the proportion in this age group was 41'7, in East Asia the proportion was 
36.1 in North America 31.3, in Eurcpe 25.7 and for the world total it was 36.4- 
Thus it is seen that Latin America is presented with a particularly acute prcblem 
from the point of view of the interests cf the Instituto Interamericanc del Niñ- 
since the resources necessary to deal with health and welfare questi^ns cf such a 
large population segrnent are enormous.

Unfortunately there is no likelihood that this dispropcrtionate age distribution 
can be quickly altered. The United Nations has recently preparen a series of p'pu- 
lation estimates extending to the year 2000. These estimates are based on difíerii g 
assumptions about the future course of birth and death rates. The "médium" esximat^H 
prepared by the United Nations assume a continuig decrease in the cruce death rate 
for Latin America from 11.2 deaths per 1000 population in 1960—65 to 6.2 in 1995— 
2000. This lew aeath is assumed to be due in part to continued improvement in 
health conditions but also to result from a shifting of the population age strucuuie. 
The crude birth rate for Latin America is assumed to decline from 39.6 births per 
1000 population in I96O-65 to 30.3 in 1995-2000. The surprising thing is, that 
due to the interplay of birth and death rate change and the resulting effect on the 
number of people in the reproductive ages, the proportion of the Latin American 
population in the 0-14 ages increases slightly by 1980 and even by the year 2000 
the 196o figure of 41» 7 'oercent of the population in this young age group will 
decline to only 38. 0. ■ This figure is still much higher than the total of the less 
developed regions of the world-

This high proportion of the young population as they move into young adulthccd^ 
tends to keep the death rate at a lew level and at the same time suppcrts the birth 
rate at a high level. Again taking the United Nations "médium" estimates we see 
the following sequence of the future estimates for Latin America:
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Crude Birth fíate Crude Leath fíate Annual Percent fíate of Po
pulation increase.

1960-1965 39- 6 11.2 2.8
1965-1970 39.0 9.9 2.9
1975-1980 37.2 8,4 2.9
1985-1990 33.6 6,9 2.7
1995-2000 20. 3 6.2 2.4

The censequential effeot of these trends in vital rates, as may be seen 
above is an annual population increase of 2.9% at the present time declining in 
30 years only to an annual rate jf 2. 4%. These are the highest rates in the world 
for major regions and w.ill have imprtant effeets on all aspeets of social and 
ec?n'mic development^

It is useful to put these Latín American estimates in perspective with other 
areas of the world. In terms of present and future problems of exonomic and social 
development it is revealing to consider the world's population as divides into two 
major economic areas - more developed regions and less developed regicns. I/ith 
this dichotomy, more than two thirds (or more than 2 billion) of the 1960 popula- 
ticn lives in the less developed areas of the world and less than third (less than 
1 billi'-n) in the mere devel ped areas. However, more important than the present 
status is the fact that the less developeu regions as a greup are currently 
mcreasing their populatjons at a rate twice that of the rate of the more developed 
areas and the Latín American current rate is three times that cf the mere developed 
areas (2.9% compared to 1.0%).

The meaning of these different rates of increase can be appreciated if the 
conssquences of doubling a population are considered. Looking at the question in 
this way it means that if the level of living is to be no more than maintained ax 
its existing level and the population is dcubles, then all existing facilities - 
schools, factories, homes, r~ads, cities — must also be doubled.

For the already more developed and affluent artas of the world the rate of 
population growth is only 1 percent per year. This means that the population of 
these areas will double in 70 years and these advanced areas will have 70 years in 
which to double their existing facilities and so retain the existing ratio between 
facilities and people. However, the less developed countries as a group and those 
with less capacity for production have a current rate of population increase of 
2.2 percent per year. This rate of increase impies a doubling of the population in 
approximately 32 years. For Latín America, with a 2.9/ó rate of natural increase, 
the area is growing at a rate by which the population will double in only about 
24 yeras.

Thus, the affluent countries with enormous industrial capacity have 70 years 
in which to accompJish the same relative task for which the economically weaker
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countries have only 32 years and Latín America cnly 24 years. This argument 
assumes also that it is satisfactory to merely double an area's resources and 
facilities. This may be a satisfactory assumption for the presently rich nations, 
but the hope of the pcorer people of the world is that they will improve upon the 
status quo.

These various considerations indícate the enormous task that lies before 
those seeking to improve and insure the future of the children of Latín America. 
Unfortunately, as shown at the beginning of this paper, comprehensive and detailed 
data do not exist which can pennit a detailed scientific analysis of all the past 
and future trends of the areas birth and death rates. One of the tasks which 
might be considerad by the XIII Congreso Panamericano del Niño is the formulation 
and recommendation of a regional program to improve the factual basis upon which 
national plans and policios can be based.

5»- Suggested Draft Resolution

The Congress may wish to consider a recommendation of the following for:
The XIII Con ¿reso Panamericano del Niño:

NOTING: that the favorable downward trend of death rates in Latín America, together 
with relativo stability of birth rates at a high level has resulted in - 
exceptionally high rates of population growth with a consequential large 
proportion of the population in the younger dependent years, and

CONSIDERING:that past, present and future changes in the birth, death, and pepu- 
lation groth rates have a major impact on the welfare of children and on 
programa necessary to promote their welfare, and

FURTHER CONSIDERING: that scientific evaluation of the osical, economic and deve- 
Icpmental problems of children canot be made without detailed and precise 
demographic data and that adequate data for this purpose do not ncw exis u 
in sufficient detail and with adequate aecuracy,

RECOMMENDS: 1. That all Latín American countries particípate in the fortheoming 
1970 United Nations World Census of Population; 2. That each country make 
a systematic study of its vital statistics system with the object of 
identifying needed improvements in existing methods cf collecting basic 
data on birth and deaths, paying special attention to problems of general 
organization, vital registraticn, completeness and accuracy 01 data co- 
llected, timeliness of publication and adherence to the definitions and 
recommendaticns included in the United Nations Principies for a Vital 
Statistics System; 3. That, inasmuch as the task of impreving the basic 
vital statistics system is a long-range task, Latín American countries 
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give consideration to sponsoring basic methodological research in orden to perfect 
more rapid scientific study and survey procedurcs which can produce ssential vital 
data on a more inmmediate basis.

TABLE A

PROPORTION OF THE WORLD POPULATION, BY REGIONS, FOR WHICH DATA ON 
TOTAL BIRTHS AND DEATHS ARE AVAILABLE

World Total................. 100 52.9 47.1
Africa............................. 100 36.7 63.3
Asia.......... .. ..................... 100 43.0 57.0
Europe............................. 100 94.3 5-7
North America. .... 100 97.9 2.1
Onceanía.....................   . 100 86.5 13.5
South America............ 100 52.8 47.2
Other............................... 100 • • • • 100. 0

This table is based on data in United Nations Statistical Office (1955c) 
Population data are for mid-1953.
Source: The Study of Population, page 346.
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COMPLETENESS OF BIRTH REGISTRATION LATA ANL BASIC OF TABULATION AS CLASSIFIEL 
BY THE UNITEL NATIONS

Complctenss of Registration 
Bata (a)

Tabulation by Time of Registra
tion or Time of Occurrence (b)

Miadlo America
Costa Rica C 0
Cuba U R
Bomican Republic U R
El Salvador C 0
Guatemala C 0
Haiti
Honduras u R
México C R
Nicaragua u R
Panana C 0

South America
Argentina C 0
Solivia u 0
Brazil
Chile C 0
Colombia u R
Ecuador u n
Paraguay • • •
Perú u R
Uruguay u R
Venezuela u R

a) Code: C — Those stated to be relatively complete, i.o., representing at 
least 90% coverage of the events occurring each year.
U — Those stated to be unreliable, that is, less than is available.

b) Codes 0 — Births tabulated according to year of occurence 
R- Births tabulated according to year of registration.

Source: Demographic Yearbook, 1966, United Nations, N.Y., Table 7*



- 9 -

TABLE C

CHUPE BIRTH RATES, LEATH RATES ANL RATES OF NATURAL INCREASE IN 
CHILE, 1920-1962

(Per 1,000 population )

Period Birth Bate Peath Rate Rate of natural increase

1920-1924 
1925-1929 
1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959
1960-1962

42.4 30.3 12.1
41.9 25.8 16.1
40.5 23.9 16.6
36.6 23.3 13.3
36.4 19.8 16.6
35-7 17.2 18.5
33. 8 13.6 20.2
36. 0 12.6 23.4
34.8 12.0 22.8

Source: World Population Prospect, United Nations, 1966, page 113
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TABLE D

CRUDE BIRTH AND DEaTH RATES in four
1930 - 1960

MIDDLE zJíERICAN COUNTRIES

Crude birth

Period México

rates per 1,000 population

Guatemala El Salvador Costa Rica

1930-1934 44.5 51.6 43.3 45-7
1935-1939 43.5 47.7 42.7 45-0
1940-1944 44.2 47-2 43.3 44.9
1945-1949 44.4 50.6 44.4 45-1
1950-1^54 44-9 51.4 49.4 49-2
1955-1959 45.9 49.1 50.0 50.0
1960 46.0 49-5 49.9 50.2

Crude Dcath rates per 1,000 population

Period México Guatemala El Salvador Costa Rica

19 30-1934 25.6 26.1 23.0 22.1
1935-1939 23.3 26.5 21.1 20.0
1940-1944 22.1 27.8 20.5 18.3
1945-1949 17.8 23.8 17.1 14.0
1950-1954 15.5 21.4 15.2 11.6
1955-1959 12.5 19.9 13.2 9.6
1960 11.5 17.5 11.0 8.6

Source: World Population Prospecta, United Nations, 1966, pagos 110-11
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6. V .- EMPLEO DE L' MUJER FUERA DEL HOGAR.

PREP/R'.DO POR: Delegación de los -^strdos Unidos de 'sérica.

La mujer en los Estados Unidos hoy día tiene que enfrentar 
se a nuevos problemas y desafíos. Como parte de un mundo cam
biante alrededor do ella;, olla desempeña, no solamente sus fun
ciones básicas dentro de la unidad do la familia, pero .también 
asume obligaciones dictadas por el tiempo en el que vive, Con 
frecuencia, cada vez mayor estas obligaciones incluyen obtener 
empleo remunerado.

Al pasar l^s décadas, fuerzas sociales yeconómicns han 11¿ 
vado a más y más mujeres a trabajos fuera del hog"r. Desdo el 
período anterior a. la. Eeganda Guerra. Mundial esta tcndenci- ha. 
ido ?amentando, prácticamente ya no hay lugar de trabajo en don 
de no hayan mujeres trn.bajadora.Si» El r omento ñas not ble en el 
empleo de la mujer ha. sido el grupo de madres trabajadoras. Mób 
do una en cada tres mujeres que constituían la fuerza l-.borrl 
en 1.966 fueron madres comparado con menos de una. en cada 10 - 
en 1.940.

Entre las cerca, de 27 millones de mujeres que trabajan on 
EE.UU. 2/5, es decir 9.9 millones tuvieron hijos menores de 6 
años. Este grupo de madres trabajadoras constituían el 37 % del 
total de las mujeres en la fuerza laboral y el 36 $ de todas — 

las madres en 1 población.

Como una regla, general, necesidad econónrcr-. únicamente lie 
va. a. la. mujer a buscar trabajo. Una. cantidad mucho más grande 
de mujeres buscan tra.br jo fuera del hogar cuando la renta fa
miliar es baja que cuando es a.ta. Más o menos cada 7 mujeres 
madres que trabajan provienen de familias en las cu'les el mu 
rido tiene una entrad?. menor de 3.000 dólares. Más de 8.1 — 
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millones do madres tr? bajadoras provienen de hogares donde el 
marido se encontr-b-a presente. El otro 1.7 millones ernn viu
das, divorciadas, o separadas de sus maridos por otros motivos.

De todas Ins madres trabajadoras que tenían hijos menores 
de 6 '-ños, el 15 % tenían maridos con entradas menores de S 3 - 
mil ' mirles y el 2g tenían maridos que ganaban entro 3 y’5 mi 1 
r.nu- les en 1.965. 31 tanto por ciento comparable de mujeres tra 
bajadoras con hijos m-yores do 6 años ( 6 a 17 años) fueron el 
13 7° y 18 % respoctiv; mente. Por lo tanto aunque el marido haya 
sido empleado, su sueldo por sí solo no fue suficiente para. sa 
tisfreer las necesidades báscic s de la familia.

Las 9.9 millones do madres tr ,b..jadoras con hijos que hubo 
en 1.966 fué el número más alto que haya habido jamás. Esta ci 
fra de madres trabajador? s que hubo en 1.966 con hijos menores 
de 18 años se compar; con 4.6 millones de madres en 1.950 y — 
1.5 millones en 1.940. Esta nocesid-d par? 1 .s madres de buacrr 
trabajo es obviamente más intensa en hogares donde el padre es. 
tá rusente o en hogares sin padre, y en este caso las entradas 
do la madre no son para suplementar el ingreso del padre de fa 
mili i, en este caso son básicos para el sustento de la. familia 
En esta la. más rica do las naciones el 37 % de todas l?s fami
lias en la cual había una mujer n la cabeza vivían en pobreza 
en 1.964; muchos otras estaban en un estado muy cercano al de 
la pobreza.

Otros factores que influyen a. lu m-dre a. ir ?. buscar tro.— 
bajo incluyen la. responsabilidad de traba.jo disponible en la — 
comunidad para, su tipo de educación, entrenamiento y ha.bilida.d 
y la.s horas que su presencia, sea noces; ria en su trcbr.jo. Madres 
con hijos jóvenes, tienen predilección por trabajos a medio — 
tiempo o por horas.

En todo caso, la decisión de ir a busc-r trabajo depende - 
de cada miembro individual. Gerencímente 1-s mujeres br.sm su 
decisión de trabajar en la.s cireunstíBtias especiales de su — 
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vida, ■ unquc pueda. pcns-'r qu- esta obligada a buscar trabajo - 
cuando hay un problema económico crítico. Poro en resúmen finnL
1.a  decisión sigue siendo de ella en una. sociecr d que pone gran 
énfasis en Ir determinación individual y en el derecho dol in
dividuo do hacer su selección en forma, espontánea y libre.

Mientras tanto, so anticipa, como resultado de las enmien
das de 1.967 a la Ley del Seguro Social que se drrá un gran in 
cremento al cuidado diario y otros cuidados par; el niño que - 
proviene de hogares pobres, especialmente para el hijo de madres 
trabaj'-.doras y de aquellas que reciben entrenamiento vocacionaL 
dado por el Departamento de Ir'brjo. Un ambiente favorable para 
la la exnanción do esta cl".se de servicios fue estímulo por el 
éxito obtenido del nuevo programa de educación pre-escolaj? y - 
dcspúés el programa, basado en el primero. Una educación compon 
sutoria pre—escolar para hijos de familias de baja renta y los 
programas posteriores durante los primeros rños de escuela., —— 
tienen por objeto recompensar la falta, de estímulo proveniente 
de los hogares. Igualmente básicos son los cuidados de salud, 
servicios sociales. La participación de f' mlins en programas 
de esto índole se espera, que mejore la vid" familiar, nn los — 
casos en que ha habido colaboración de parte de las Agencias - 
en la s lud y la educación con participación de los padres como 
consejeros pagados o como voluntarios, "Igunos p-.dres n. n vueZL 
to " matricularse en centros educ .clónales par? mejor-.r su edu 
cación o han sido entrenados par- ocupar puestos en los progra 
mas a. cargo del cuidado dol niño. So ha observado nuestras ha
bilidades y se h n habiente verdaderas nuevas oportunidades.
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1,— ASIECTUS ESTADISTICOS BIODEMUGu'AF ICOS DEL Al ¡MENTO DE POBLACION
EN EL CONTINENTE AMERICANO DESDE 1.900 AL PRESENTE.

¡'REI ARADO POR: Delegación de los Estados Unidos 
do Norteamérica.

1.- Aspectos Estadísticos,
I.- Series estadísticas paro los países dul América del Norte- 

Estudio Global y Comparativo.

II- Factores dominantes en las tendencias de la población.
III- Extrapoblación; previsión pora el futuro,

IU- Tendencias migratorias; Implosión.

Los Estados Unidos están recién ahora alcanzando el pico do uno 
ol" masiva un el número d- niños traídos por los altos índices de - 
f rtilidad durante el o .ríodo subsiguiente a 1? Segunda Guerra Mun
dial. Al comienzo d;1 siglo X el número do niños había aumentado en 
los est,-doS Un idos, en alguna paz retardada mas que ol rosto de lo 
población. En 1.90D por ejemplo, habían’aproximadamente trintn y un 
millones d_ niños un los estados Unidos. El núm-'ro so. elevó a 40 mi. 
lionas un 1920 y a 43 millones en 1930; bajó otra vez a LO millones 
un 1940 y subió o 47 millones en 1950. Subsecuentemente esto perío
do d'. 30 "ños de. un pequeño cambio en números, fui seguido por un - 
considerable aumento. Para 19S0 habían cerca de G5 millones du niños 
un los Estados Unidos. La cresta de esto onda será nhs Tvada un 1967 
y 1968 cuando el número total du niños menores do 18 años alcanzaron 
unos 71 millones. Pora 1970 posibl emente habrán un ooco m;nos du es
to pico "nt rior du 71 millones. Aunque lr-br' prob-bl..monta una pausa 
un el aumento dul número de niños después du 1.970, olio terminara - 
un un relativo corto tiempo; como ul gron número de niños rrcidos 
un los 20 años siguientes c la segunda Guerra Mundial alcanzarán la 
adultos., comenzarán a tener sus propios hijos, el tamaño de la oobla. 
ción infantil se elevará otra vez.

El mas bajo juego d'. proy..cciones du nobl"ción,nr ipar-'do por lo 
Oficina du Censos (Serio D) muestro un pequeño cambio du lo pobla
ción menor du 18 años entre 1970-00 (curca du 71 millones) (uscass- 
rnuntu sobra. 69 millones). Puro este período du estabilidad os segui
do por aumentos n 79 millones para 1990 y 36 millones par" el año — 
2000.

Sinambargo si el curso de la fertilidad sigue la tendencia a el£ 
verso resumido por los proyecciones d>- l"s Serias B de 1° Oficina de 
Censos, lo población m. ñor du 18 años alcanzará 85 millones un 1980; 
105 millones un 1990 y 121 millones un 1 año 2.000. A la presente - 
□ inumbargr1 l's suposiciones que prupar-ban estas proyecciones du los 
Series B no parecen representar el curso actual de fertilidad un el, 
último tercio dul siglo XX. Ahora par-cu razonable resumir que ul nú 
muro du niños será- más cercano ni final dul siglo, a 86 millones que 
o 121 millones.
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TENDENCIAS EN PR[ji URCIDN.

A despecho d . las grandes v”ri~ntus i;n el número do niños es in 
terusante observar cuan poco es la proporción de los niños en'la po
blación cambiante. Desdo 1.920 la proporción no h” bajado ni 30% ni 
h-> subido del 37 % e igualmente no parece salirse d.’ esto estado por 
el rusto del siglo. ’’

Lo rozón poro la relativo estabilidad :;n la proporción do lo ni
ñez es pueblos índices do crecimiento de lo población infantil y de 

población total su correlacionan aunque no por medio idénticos.

Al comienzo del siglo, Ins niños menores de 16 años ocupaban un 
40 % de 1a población total. cstn proporción decayó ropidngisnte duran 
te los dos ducados primeras ni 31 un 1940 y permaneció más o menos 
ustible hasta 1950. En los años 60 lo proporción se elevó al 36 %, E n 
los años venideros, 1” proporción do 1” población infantil probable
mente cauro. Las series D d lo Oficina de Cansos, muestran un- de — 
clinncinn al 30 % un el año 2.000, aunque las proyecciones de las Se 
tíos G por otro lado muestran r lativ- estabilidad de. un 35 o 37 % 
para 1 rosto ti 1 siglo. L~ tendencia posterior, coma lo menciona — 
cotos no parece igual o lo actual,

FACTORES CACEANTES DE VARIACIONES EN EL NUMERO DE NINUS.

Aunque 1 tamaño du población infantil un los Estados Unidos está 
af .otad'1 por los mismos factores influyentes du los cambios do la po 
hl-ción n gsn...r”l: fertilidad, mort”lid’d y mior^ción; los rol as ju 
g~doc por la migración y mnrt^lidad han sirio m ñoras. La m-a/or varia 
bl . que '■’f cta 1 número ti •: niños un este país, h~ sido '1 índico du 
n'’t"lidad.

Durante los primaros 40 años du- ost.. siglo, el índice de not-li— 
d-d declinó ;.n un” desigual paz du 30 nacimientos un c~da IDO h-hí - 
tantos; en 1900 a nivelas menores do 20 en 1? riúeari'- de 1930.

El más bajo índice que se mcuord” es .1 observado en 1933 y 1936: 
18,4. Luego por primor” vez en la Historia, du los Estados Unidos i 1 
indio du natalidad comenzó un” suris de aumentos , :-l primero de los 
cu~lcs fuá un pico da 26.6 ._n 1947; el segunde pico du 25.3 :.n 1957. 
Desde entonces el índico, d • natalidad ha bajado. En 1966 otra voz^al 
c”nzó el bajo nivel du antes d : lo Guerra do 13.4 y ..n 1.967 bajo - 
m's aún a 17.9.

Los cambios en ol índice de natalidad están d -.terminaos por cam 
bio.r _¡n el número do muj ;res un edad du procrear y por los índicos da 
natalidad que ellas experimentan un cad” época dentro del término re
productivo» Los niv. lus d.J los indicas du natalidad un [¡dad >;sp-’c£fí>— 
co a su turno, están riterminndos por dos factores; ul número promedio 
du niños que un grupo do mujeres un edad de1 ruar educción conciban ni 
fin dol período reproductivo du vida (se refiere al indico^completo 
da fertilidad), y las épocas en que tienen estos niños. Análisis du 
índices du nctalid”d un época específico observad” dur-nte 50 años - 
han mostrado qu. . otos dos factores: fertilidad completa y “dad a la 
época peí alumbramiento son determinaderes importantes de lo tunden 
ció en el índico n' tnl. Énr cj.jmplo u.l aumento en la fertilidad en
tro la ducado de 1.930 y 1.950 que debido sólo o^rciaiumcnte o un au, 
mentó un 1" fertilidad completa, m's du la mitad dll aumento su debió 
” cambios un los patronos tumpor"los du fertilidad.



Durante lo déc-dn. de 1,930 l"s mujeres se hollaban en los prime
ros 'vlrs del ciclo reproductivo, tundían -> retrozarsu un el matrimo
nio y cono ocien, Durante lo ducado de 1.940 y un los primeros de  
1,950, i ll-s hierren rutrozes m's corrí.lotiv-muntu ritos índices en 
l~s opocos du concepción cuondo eran y"’ mujeres de edad, A I" vez  
mujeres que nlconznbnn los prim ros oñrs an qu . podían concebir pron 
to; "1 fino! de 1" segundo Guerra mundiol, t ndí-n o cnsnrsc y t nur 
hijos más temprano, d:; lo qu. lo hocino 1-s mujeres d„ 1"S mismos — 
edades :;n la d'corf- de 1.930. Como resultado do. estos dns cambios — 
cruzados en los potrones d . fertilidad o troves de lo d'codo do 1.950 
les índices de not: lid-d un cdod específico fueron i ñus it "demente al 
tos entre 1-s jóvenes y los mayares.

Sin embargo esto situación no se podio mantener indefinidamente. 
L-s mujeres m-yores com.mz-ron o cambiar los "ños reproductivos du - 
su vid- an los últimos anos de 1.950 y los primeros de 1.950, Al mis 
mo tiempo lo m-yoría d,. 1-g mujeres que ib-n llugondn o Ins últimos 
-ños riel ciclo reproductivo (30 y más) h"bíon dado a luz muchos niños 
un los años de 1 1 década do 1.950 y no querían y- más niños en 1960» 
Consecuentemente Ins índices do not-lid-d un Ls mujeres mayores dec.a 
yaron un los -ños di. 1.960. Hubo también un- tund ocio h-cia una que 
otra crine ación t-rdí- y prntanhlamentu una nrs boj- fertilidad entra 
1-s mujeres jóvenes dur-ntu los oños d 1.960. Cnnn r sult-dr du es
tos t nriunci-s los índicos de natalidad- en estas años van tundiendo 
o sur m-s bajos untr los dos tipos de mujres.

c-st" situación tampoco pue.de dur-r indefinidamente, pues -sí co
mo tunamos n quenas basas par- calcular justo cuando las n-rujos mas 
jóv. nos s retardan en comenzar sus familias, más un aumento un el - 
ínr’ic. d.l nacimiento ri 1 primogénito su n't-n un 1.966 y paree.; que 
continúo.

CAMBIDS EN LA FERTILIDAD COMPLETA (3).

Al comienzo de ;..stu siglo, mujeres d:; 20 añas y 24 (g; n r-lmunts 
un asta edad su obs..rv-n los más -Itos índices de n-talid"d) completo 
ron su fertilidad can un porcentaje de 3-6 niños cod- unn. Esto pro 
medio decliné se.ncibl .menta hast- alcanzar unn baja uno bajo de dns y 
tres entra mujeres quu alc-nz-bon los 20 y 24 años un 1,930. Esto fus 
seguido do un aumento o. un promedio de 3.3 o 3.4 que p-ricu igual al 
llev’dc o c ’bo por mujeres que "lc-nzaron los 20 y 24 años un 1,955, 
Al presante porocc quu como los indicas de fertilidad declin-rnn de 
esc pico hasta algo quu lis incierta. Los proyecciones da 1-s Serias 
D pruoorndos por lo Oficina de Lunsas de los Estad-s Unidos se basan 
un la presunción de que lo fertilid-d declinara de 2.45 nacimientos^ 
por mujer. Los proyecciones de los Series B su basan en lo prusunciuñ 
de que la dcclin-ción llegará sólo al 3.1 n-cimi.ntcs por c-d- ipujcr.

CAMBIOS E0 LA DISTRIBUCION DE ÑIÑOS PUR EXTENSION DE LA FAMILIA,

Estudios llevados a cabo pnr Univorsiri-dcs y Fund-cinncs porticu^ 
lares, Irn mostrado uno grnn tendencia de las familias a una extensión 
moderada (2, 3, o 4 niños) y apartarse de las familias num-ros-s o - 
muy pcquuñ-s (un solo niño o ninguno).

pue.de


J*/.

Porciolmuntu ruf lujodes un las estadísticos citnd-s en la socoló 
anterior es 1- distint- tsndunci- -lujarse d los famili-s numerosos 
otcstigu-ndo por los Estados Unidos en los primaros años de cst si
glo. *sto resultó un un- substanci-1 duclin-cián d. lo proporción de 
niños que su elevo en los familias con gr-n núm ro d.; hsrm-nns y her 
m-n-s, Entre los niños que siguieron nociendo en los primeros anos - 
ele u.ot sigla, el 31 nnciunrnn de m-drus que tenían 6 o 7 niños; - 
srlo j1 18 /o nocieron en lo decodo de 1.93), —ínumhorqo 1-oropcrcinn 
de nocidos du m-drus quu r.v .•ntuolmuntu tenían de' 6 a 7 niños decayó 
al 11 % y lo prr porción del hijo único a un 28 ?á.

Desde los ■ños subsiguientes a 1.930 ha h-hido un- tendencia a - 
al jarse de las f-milias de un solo hijo. Su calcula que solo el 10% 
do los madres concibieron niños en los últimos años de 1.950 y un los 
prim.ros de 1.960, tuvieron un solo hijo, Al mismo tiempo h- habido 
una ligar- tendencia - alujarse rio los famili-s numerosas, puro esto 
no (musido muy gr-ndu. Tolvas el 14 du estos madres contemporáneas 
tendrán 6 o 7 niños, pero es mas bien baje de aqur¡l 31 % observado — 
en los madras al doblar el siglo.

En les primeros años de 1.920, lo proporción de niños que subió 
en 1 ’s f-mili-s con un total do 2.3 o U niños fu' solo do 42 %. Al - 
presunta, 1" proporción os de un 66 %; ,stc aumento so debí; a 1- ton 
ciencia de olujami nto du los dos extremos,

TENDENCIAS EN ILEGITIMIDAD. (5)

Entre los niños nocidos un los Est-dos Unidos un 1.966, -1 3,4 % 
eran ilegítimos. Esto dobla lo. proporción observado en 1,940 que cr
ol 3,8 % (nn so disponen du datos de- los prim .ros -ños do usté sinlo).

L-s t-ndunci-s tr-id-s por dos distint-s inclinaciones, p-rtiu— 
rnn de la proporción d- nacimientos ilegítimos. frim^r-munte entre 4 
1.940 y los últimos -ños du 1.950, Iris niveles do il rqitimidod (nací 
mi. ntao il gítimos) por cada 16,000 mujeres solteros d'. 15 □ 44 años 
de ud.-d, aumentó un proporción de tres du 7 a 21 por cada 10,030, Sie 
guada aunque el nivel dentro du estrecho margen de 21 o 24 años ero 
constante , dur-nt. los años de 1,957 y 66 el número di. m-dres snltiJ 
ros ha -amentado y el número du nacimientos ilegítimos ha disminuido. 
Come resultado de esta tendencia lo proporción do los nacimiuntcs de. 
signados como ilegítimos h- oumunt-do,’-unque se experimenta un ligo, 
ro cambio un el índice r'.; ilegitimidad.

En -ños recientes ha habido disminuciones un los índices de la - 
ilegitimidad entre mujeres que nr. eran de r-z- bl-nc-. En gunur-1 el 
nivel du ilugitimid-d entre cst-s mujeres soltarás de 15 a 44 añas - 
permanecía entro 98 y 100 n-cimientos por c-dn 1,000, un Ins años de 
1.958 y 1.965, Entre 1.965 y 1.966, la proporción disminuyo not-blc- 
munte de 97.6 o 92.8, uno baja de un 5 % un salo 1 -ño, siendo lo — 
disminución más substancial que se recuerda desda 1,940, Por otro la. 
do el índico entre las mujeres du razó, blonc- ha ido uluv-ndosc'con
tinuamente durante lo década anterior. En 1,966 alcanzó el 12 %, Como 
resultado de los índices de ileqitimid-.d entre mujeres bl-ncas y do 
otras razas, 1- proporción de niños signarles como ilegítimos es mucho 
más alta entre las segundas. En 1.966, el 27,6 % d.. Ins nacidos de mu 
jares de otros rozas fu-ron ilegítimos, comnar-rio con el 4,4. % de Ins 
partos de mujeres blancos.
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NINU3 QUE NO VIVEN CON SUó ¡ ADRES (6)

A c-us'.n de uno variedad d.. factores, incluyendo ilegitimidad, uno 
minoría significativa de niños menores de 18 años un. los Estados Uni 
dos, no viven con ^mbos progenitores. En 1,965 l"1 proporción fuú 
de 1A%.

Sinemtrrgo es diferente lo posición entre los hijos de madres do. 
rozo blanco y de otros: 10 % poro los primeros y 37 % poro los otros. 
Desde 1.957 estas proporciones no hon variado mucho, se h-,n estancado 
en un 8 /. y 11% paro Iris de raza blanco y 3A o 38 % paro otros rozos.

ÑIÑOS POBRES ( 7 )

Une sorprendentemente grande proporción de niños en Estados Unidos 
viven en el seño d ; familias con entradas claramente insuficientes p£ 
ra enfrentar los necesidades de l"1 familia. En 1.956 entre todos los 
niños menores de 18 años que vivían con sus familias, un 18 % fueron 
clasificados como pobres y un 9,5 adicional rayaban un lo pobreza, - 
Así un 27 % o rrns de uno de codo cuatro niños que viven en los Esto
dos Unidos, alcanzan lo madurez boje condiciones que est-n lejos do 
ser ideales. Estn represento algún ipejornmiunto de lo situación exis. 
tente en 1.959, cuando el 37,1 % de los niños menores de 18 años vi
vían un f-’milios clasificadas como pobres o coreanos a lo pobreza.

cp/
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SUBTEMA: RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EN LA SOLUCION DE
LOS PROBLEMAS PROVENIENTES DE O POR EL CRECIMIENTO 
DE LA POBLACION - PRIORIDADES - AYUDAS A CORTO Y — 
LARGO PLAZO PAR/. SOCORRO Y EMERGENCIA.

PREPARADO POR : Delegación de los Estados Unidos de América.

Como los Estados Unidos han evolucionado rápidamente des» 
de una reunión de pequeñas comunidades de mínima comunicación 
hasta una nación molecular de enormes ciudades y comunicaciones 
instantáneas, deben enfrentarse a problemas de creciente com
plejidad.

Como consecuencia, el Gobierno Federal empezó asumir un 
creciente interés en las actividades de bienestar social. A la 
fecha el 85 al 90 '/ del costo de los programas es de obligación 
Federal•

AYUDAS A LARGO PLAZO .
Al pasar de los años un buen número de programas de bie^ 

nestar han sido lanzados a la operación en los EE.UU., que pre
tende encontrar y conocer las principales necesidades del pue
ble mediante la provisión de rentas para el mantenimiento de — 
la ayuda médica al mismo ritmo y altura de l^s servicios socift 
les.
Tales programas contemplan: Ancianidad, supervivientes y segu
ros de salud, seguros de desempleos y desocupación, compensa

ción de la mujer trabajadora, ayuda a familias con niños a cajr 
go, ayuda a los ciegos, ayuda permanente a los imposibilitados 
e inválidos.

Resistencia a corto plazo.-

Unaclaro ejemplo de una efectiva obra a corto plantes el 
programa de emergencia Federal para la alimentación y los serví 
cios médicos.
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Este programa esta siendo cumplido de diversas formas:
- Ampliación de programas de sellos para las familias necesiti 
das, para la emergencia alimenticia, y para los que no tienen 
suficientes recursos para participar en programas de sellos o 
estampillas para alimentos» Cada dólar equivale a 4 de alimertos.

- Programa para uso de planes pilotos para alimentos y servicios 
médicos para cubrir a toda la comunidad.

- Suplementos dietéticos especial y primariamente designados - 
para los jóvenes.

- Programas de desayuno escolar y de almuerzo escolar para pía ■ 
nes de educación nutricional usando los centros de la comunidad.

- Prosecusión de los programas de tratamiento médico.

- Planes pilotos parademostrar los nuevos medios de hallar y re 
mediar las necesidades locales de emergencia.

Se ha dado especial prioridad a las personas pobres que 
viven en 255 países, en 21 Estados en los cuales se hallan con 
centradas la mayor cantidad de familias que necesitan de estes 
servicios. En total son más de 500.000 personas que serán ser
vidas por estos programas.

Programas con prioridad.-

Cuando el Congreso de los EE.UU. aprobó la Ley Especial 
de laoportunidad económica lo hizo con la afirmación de que — 
era una prioridad en la política de los EE.UU. la eliminación 
de la paradoja de la pobreza en medio de la abundancia.

Actualmente esta política ha sido cumplida en parte, por 
un conjunto de programas de acción comunitaria urbana y rural 
de nuevo tipo y de largo alcance, programa de asistencia en 
emergencia cuyo fin y propósito es ”... estimular el mejor enfo 
camiento y dirección de todo local capaz, de los recursos loc^ 
les, estatales, privados y federales, hacia la consecusión de la 
finalidad de consolidar y elevar los bajos ingresos familiares, 
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las bajas rentas individuales para todas las edades en áreas - 
urbanas y rurales para lograr las experiencias, conocimientos 
y motivaciones y asegurar las oportunidades necesarias para a- 
quellos que quieren ser totalmente autosuficientes".

Los programas de la acción de la Comunidad son una coali
ción local, privada y pública contra la pobreza. La Comunidad 
comercial de la nación se descarga de su preocupación por los 
problemas de la pobreza, ayudando a tomar la debida acción con 
tra el ensanchamiento y crecimiento de la pobreza, escogiendo 
soluciones efectivas, la crisis urbana es lujo de pocas ciud.des 
sobre todo y muy pocas de ellas se les puede dar y mucho del - 
costo de esta crisis esta siendo pagada mediante impuestos al 
comercio.

Los programas típicos de acción comunitaria tienen un blan 
co fijo, llenar el inmenso vacío existente por la común entre - 
el pobre y las instituciones sociales que sirven sus necesidades.

En vía de evitar el problema del alejamiento, que frecuen
temente frustra la amplitud y la efectividad de los servicios - 
el programa de acción comunitaria utiliza trabajadores sociales 
no profesionales, generalmente reclutados de entre los mismos - 
pobres. Estos no profesionales en varios de los caminos o siste. 
mas, en los centros vecinales, pioneros, consejeros, intervento 
res de rentas y como auxiliares de enseñanza y auxiliares de sa 
nidad como en este programa.

Ademas para dar mejores empleados, la utilización de no — 
profesionales, ayuda a la acción de la comunidad, a dar un ca
rácter de prevenir los abusos de que están plagados los planes 

previos de bienestar social.

Muchos de los pobres tienen ahora un "premio” en CAP o sea  
©1 programa de la acción de la comunidad, y el menor de los be— 
——————neficios para, el mas desventajado, es tener oportunidad — 
de evitar el fatalismo que priva de ayuda por si mismo a los — 
programas para lograr la efectividad.
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El programa do la acción de la Comunidad incluye las siguientes 
organizaciones y servicios:

Servicios de sistemas vecinales, elemento humano, centros de oportu
nidades industriales, liberación, educación, básica y escuelas para 
adultos, cooperativas, programas de verano, servicios de alimentación 
y sanidad de emergencia. Estudios y consultorios jurídicos, servicio 
de alojamiento, programas de consumo hogareño y alimentación.

Sistemas do servicios vecinales.-

En un gran número de comunidades , los problemas de la pobreza iri 
cluyen y presuponen recursos inadecuados para los servicios sociales 
y de salubridad. Con frecuencia estos servicios están demasiado dis
tantes de los verdaderos beneficiarios o destinatarios o se subdivi. 
den en actividades vecinales de la comunidad. El consumidor, el suj£ 
to de estas dificultades, al pobre enfermo y desesperado es frecuen
temente tratado como un ciudsdano secundario cuando se atreve a solí, 
citar las atenciones de oficinas de asistencia médica y bienestar so 

cial rio carácter público.

Los métodos y clases do operación de los Centros de servicios V£ 

ciñóles son diferentes y diversos como diferentes y diversas son las 
comunidades a las que sirven; los centros en arcas metropolitanas que 
□ o abren diariamente y durante todo el día, inclusive noches y fines 
de semana y los centros rurales que laboran algunos días en la sema

na de acuerdo a horarios básicos.
i ; .

Los centros de servicios vecinales ofrecen un frente completo de 
servicios y programas. Una encuesta o investigación rev>-la qu^ —1 48 ?□ 

d los centros de servicios vecinales ofrecen igualmente servicios so 
cíales y de bienestar como, refugios do emergencia o de información 

al público.

El 43 % de los centros ofrecen servicios de elemento humano. Ser 

vicios médicos, y de salubridad se ofrecen en un 35 % de los centros, 

programas de educación para criad escolar en un 28 %; educación y ac
ción para el consumidor en el 28 %; servicioo de alojamiento en un -
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2A %; programas de educación de adultos en un 22 ?□; servicios Icoalus 
un un 21 % y empresas cooperativos toles como unión y coopr.rutivas do 
crédito y consumo se hallan localizados un un 9 % de los centros.

Los centros vecinales de salubridad y salud han demostrado en ver 
dad una dramático reducción en Los servicios obligados de hospitales 
y d. prevención con verdadero fuerzo un áreas habitados por los po - 
breo .

Veinte centros están ordinariamente operando y hay fondos para 4 tZ 
t-sta red de centros du salud ha dado lo máximo prioridad o lo -'tención 
y cuidado prenatal y o lo identificación y tratamiento del infante y 

del niño enferme.

Uno actitud visionario du estos centros es lo del Cuerpo de Paz, 
un el cual jóvenes médicos quieren servir por dos años poro dar oten 

cien a los suburbios y los zonas rurales pobres.

Actuar como un estímulo de sus propios actividades un uno de las 
más importantes funciones du los Centros. El proceso es gradual. El 

poso se rio cruando uno persona pobre viene al Centro poro exaoncr su 
problema y ser la mejor forma de recibir ayuda. La actitud do los — 
trabajadores del centro, lo calidad de la ayuda y el modo de recibir, 
la es ofp la primero voz la parte crítica du la rehabilitación.

Si la ayuda es recibido sistemático y realmente aceptada, la per 
seno pobre se siente más gustosa en regresar al centro y en llegar a 
participar en su propia ayuda y en las empresas du mujoromi nto de 
la comunidad como uno educación do corrección y «-n los campañas du 4 

limpieza.

En estos programas mucha gente pobre por primera vez hoCu. un Ion 
zumiento hacia su bienestar y mejoramiento; la falta do -uto-seguri

dad y confianza un si mismo, el fatalismo, el abandono y queme impar 
tismo, el temor y la indiferencia, han de ser profundamente preveni

dos un un programa contra la pobreza puro srr ef ctivos y lograr uno 

finalidad.
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Subponencia :
"El aumento de la pobla ción infantil y la plani

ficación educativa.

Capitulo V :
"Capacitación profesional acelerada"

Por: Dr. Cornelio A. Leloutre, 
Inspector Jefe de Sección 
a/C del Servicio de Estadística y 
Promoción.
Buenos Aires - Argentina.-

Si consideramos a la educación desde el punto de vista socio—cultural po — 
demos determinar que este proceso consiste en la transmisión constante de valores 
que constituyen el acen'o cultural de generaciones pesadas a las más nuevas, c*>n el 

fin de mantener la coherencia, continuidad y crecimiento de la sociedad que confor
ma los pueblos y por ende las naciones. Este proceso es continuo, avanza acompe — 
ñando al progreso de la civilización, del cual no puede estar separado por ser és

ta, consecuencia directa de aquel y viceversa, estableciéndase de esta manera una 
interrelación estrecha, un equilibrio de cuya armonía depende la efectividad del 

sistema educativo.

Esto nos indica que cuánto más se distancien los procesos educativos del - 

progreso civilizador, se rompe ese equilibrio y los pueblos que lo soporten su — 
fran las consecuencias lógicas de sociedades socialmente desorganizadas, con — 
economías dispersas y mal aprovechadas, iedeales frustrados y situé ció — 

nes políticas que conforman las características de los pueblos desarro 
lia dos.

Desde el punto de vista individual la educación es el proceso ...
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que posibilita a los hombres la asimilación de los valores, creencias, 
conocimientos, ideales, técnicas que conforman el patrimonio cultural, 
el de la comunidad en que viven el primer lugar y en un campo más am
plio el de la humanidad,

Como resultado de ese proceso será de desear que en el individuo 
se hayan desarrollado: una mentalidad formada para aceptar los cambios 
soc i ocu 1 tura les y tecnológicos que se están operando en la humanidad ; 
la formación del carácter' y la personal idad que le permita actuar en 
armonía con sus vecinos, siendo hombres útiles a la sociedad y a la 

cual contribuyen con actividades positivas (integración).

Siendo los hombres seres eminentemente necesitados con apetencia^ 
espirituales y materiales, estas pueden ser adquiridas por los indivi

duos en forma inconsciente , ocasional o espontánea, conformando un ti 
po de educación que denominamos asistemática. Por el contrario cuando 
esas apetencias son satisfechas por la sociedad que habita se vuelve 
sistemática, consciente y selectiva y por ende internacional. Fácil 

es deducir las ventajas de la segunda sobre la primera. Mientras que 
en una el individuo aprende simultáneamente cosas buenas y malas y por 
consiguiente útiles y perjudiciales, además verdades y errores, sin o- 

tra posibilidad que su buen criterio para discernir acertadamentej en 
la segunda, la sistemática, la enseñan7a se desenvuelve en un campo 
donde la sociedad ha planeado las cosas de tal manera que se puedan 

obviar los inconvenientes señalados, obteniendo, por lo menos en su ma 

yoría, individuos que respondan al bienestar colectivo.

Esta educación planeada, sistemática es llevada a cabo por orga- 

nismos específicos y sé concreta en forma efectiva en la Escuela que 
riendo significar con esto.el amplio panorama donde los individuos re
ciben educación en distintos niveles hasta alcanzar la madurez intelec 

tua 1 que le permita satisfacer sus necesidades materiales.



El ideal de toda comunidad es que sus integrantes cumplan «>n el 
escalón máximo de la escolaridad, como condición óptima, pero por ra

zones que son obvias detallar, sólo lo alcanzan una minoría. De la ' 
mayoría restante, una parte, recibe grados de educación que abarca z* 

ñas intermedias del sistema escolar, constituyendo niveles que dotan a 
los individuos con una gema de conocimientos suficientes para lograr 
satisfacer sus necesidades materiales, al capacitarlos para desempeñar 
se dentro del campo ocupacional en actividades que requieren técnicas es 

pee ia 1 i zadas. A este fin concurren las escuelas secundarias que pre
paran a sus alumnos con fines específicos en el comercio e industria 
como lo son los peritos mercantiles, técnicos industriales, maestros, 
etc. Allí reciben disciplinas que desarrollan en los individuos todo 
lo que conduzca a la obtención de los fines propuestos para la comuni
dad que ya señalamos y a la vez la enseñanza utilitaria directa corres 
pondiente a las carreras elegidas.

Pero existe una porción, tal vez la más numerosa, que apenas al

canzó a cumplir con el nivel primario de educación. Aquí adquiere 
las técnicas bpasicas de la cultura, es decir que aprende, a leer, es 

cribir y algunas nociones de cálculo y en el mejor de los casos, cono

cimientos que le permitan comprender el medio natural y social que lo . 

rodea y las normas de comportamiento y convivencia.

Un medio industrial cada vez más tecnificado exioe, por consi

guiente, personal con mayor calificación, esto supone que las condicio 

nes de vida se tornen más difíciles para los individuos que- carezcan 
de los conocimientos adecuados para aspirar a un empleo y si lo consi
gue será en los niveles más bajos de la escala ocupacional en donde 

las remuneraciones son frecuentemente bajas y apenas cubreb sus nece
sidades materiales. Esta situación hace que los individuos contemplen 

con resentimiento el medio que los rodea al que no alcanza a compren
der por defecto de educación y los hacen campo propicio de ideas extre 
mi stas.



Tal vez los problemas no sean tan agudos en individuos lóvenes 
que no alcanzaron la mayoría de edad, pues los salarios percibidos sa
tisfacen sus necesidades.

Pero no sucede lo mismo y reviste características graves, cuando 
se transforma en adulto cabera de familia.

La situación planteada provocó la necesidad de encontrar un siste

ma que promoviera a los trabajadores a niveles más altos dentro del cam 
po ocupacional, lo que significa mejores remuneraciones, a la vez que 
provee a la industria de la mano de obra especializada.

El sistema que cumple estos requicitos es la Formación Profesional 
en la modalidad Acelerada, que parte de las siguientes premisas:

- Formar mano de obra calificada en puestos u oficios bien defini

dos.
- La formación impartida está limitada a los conocimientos propios 

deloficio.
- Los conocimientos relacionados se referirán a las conocimientos 

tecnológicos de cálculo, seguridad y dibujo dirigidos a cample- 

tar las exigencias propias del oficio.
- Se dictan para adultos con edad comprendida entre los 1P y 35 

años.
- Una programación minuciosa con el fin de eliminar posibilidad 

de errores, con lo que se consigue economía en el tiempo, mate

riales, herramientas, etc.
— Curso csn número limitado de alumnos con el fin de contar con 

grupos fácilmente manejables y sobre el que se pueda ejercer 

control efectivo.
- Personal docente preparado al efecto con la estricta consigna de 

q*e conozcan a fondo el oficio a enseñar y al cual se le capaci

ta en la metodología empleada.
- Cursos dictados en horario vespertino con el fin de permitir a
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los alumnos concurrir a su tari? a cotidiana.

adecuación de la enseñanza de manera tal que las destrezas adquiridas permitan 
a los sujetos que lo frecuentaron, desempeñarse en los puestos con un ritmo casi i- 
gual al del operario calificado,

Las premisas expuestas supondrían la obtención de un producto final con las 

características de un autómata ya que en su formación sólo se contemplaron los as
pectos tecnológicos sin considerar los expuestos al comienzo del presente trabajo.

Pero cabe preguntarse: se podría hablar de integración en el medio sociocul- ' 
tural de formación del carácter y de la personalidad y del desarrollo de la mental i - 
dad a individuos apremiados por las necesidades más imprescindibles?

Es evidente que se tratará de solucionar primero las necesidades materiales, 
(mejorar sueldos), como medio para lograr posteriormente los objetivos sociocultura 
les. Es por ello que la actividad de la Formación Profesional Acelerada se conreta 
a dotarlos del dominio de las técnicas y conocimiento de los oficios en tiempo — 
breve, como para hacer más rentable el sistema y para solucionar de inmediato sus 

apetencias materiales.

Por otra parte la enseñanza de materias con contenido humanista, estético y 
moral a individuos reacios a- adquirirlas por la falta de capacidad para comprender— 
las (algunos son prácticamente analfabetos por regresión), dilatan la duración de 
los cursos, produciendo en quienes los frecuentan, desgano, fatiga y otras formas 
negativas del aprendizaje que producen a. corto plazo su deserción.

Es por ello que la Formación Profesional Acelerada encara sus cursos en for
ma objetiva, con enseñanzas concretas, que son indispensables para la adquisición del 
oficio. No por ello se ha descartado completamente contenidos considerados como atri 
butos del miembro activo de la comunidad; se los ha el iminado en cuanto a la forma 
académica de enseñarlos, pero se los ha incorporado en el conjunto de actividades — 
prácticas como medio para lograr las motivaciones que hagan positiva su aprendizaje»

Metodología usada: Características generales.



El programa de enseñanza está gubdivido en una serie de Unidades-Ejercicio, 
relativas al trabajo práctico y contemporáneamente, del dibujo técnico. Cada Unidad 
Ejercicio es un conjunto de adiestramientos que giran sobre un trabajo real, que con 
diciona también parte de las enseñanzas teórics-profestónales.

Ella representa una parte del adiestramiento profesional, concebido e impar 
tido de manera que converjan sobre el Unico tema formativo, o sea el trabajo a rea
lizarse, cada nueva dificultad de traba jo, • o • - ‘ cada nueva
noción de trabaje tecnológico, matemático y de seguridad e higiene. Se aplica para 
el alumno obrero, en forma racional, el criterio del aprendizaje gradual.

Teniendo en cuanta que en la enseñanza pueden distinguirse las cuatro fases 
siguientes:

- preparar
- promover la búsqueda y adiestramiento

- hacer aplicar
- evaluar

en las Unidades-Ejercicio están contenidos los documentos que guían al Instructor 

en cada una de estas fases.

Es evidente que los documentos necesarios para la primera, resumen y subor
dinan a aquellos necesarios a las otras tres fases. Por lo tanto, en las Unidades — 
Ejercicio son las hojas guías las que trazan la línea de conducción de la lección y 

contienen todas las referencias para la utilización de los otros documentos, tal co
mo el Tema de Trabajo, la Ficha de Evaluación y los resúmenes de los argumentos téc 

nico—tecnológicos tratados durante las lecciones.

Completa la Unidad-Ejercicio los documentos relativos a la lección del Dibu
jo Técnico. Dicha conexión pone en evidencia que dichas lecciones se imparten refe
ridas a la realidad del trabajo, con tal motive, se enseña sobre los mismos trabajos 
analizándolos, reservando para las lecciones en el aula la aplicación de dichas no-

• cienes.

El concepto básico es no perderse en explicaciones abstractas, pero mantesa- 
raer todo lo que necesita el obrero en su oficio, por lo tantoK..Jas herramientas, má
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quinas y materiales necesarios para efectuar los trabajos prácticos serán los emplea 
dos en el desempeño real del oficio

Las herramientas, equipos y también los materiales son entregados a los alum 

nos exi el momento preciso que se requiera su utilización en el trabajo y cuando ha 
yan tomado conocimiento correcto y seguro de su uso.

La. evaluación prevista es analítica y se refiere a las fases de trabajo c*n 

el fin de obtener evaluaciones parciales a medida que el alumno va superando las 

dificultades y permitir al mismo tiempo la individualización de los errores. • ¡

Con este sistema se elimina el inconveniente de una evaluación al terminar el 

trabaj», !• que implica, en el caso de un error dn las primer® fases, el rechazo - 

total del mismo.

Realización de la Enseñanza;

Se desarrolla de la siguiente forma:

cálculo y seguridad ligadas a las técnicas a—

(dotaciones) en el momento preciso de necesi-

o

...

- En el lugar de trabajo:
- lectura d interpretación del Tema de Trabajo con discusión de investiga — 

ción del Tema de Trabajo ( de la manera de realizarlos)

- introducción de los conocimientos de Dibujo Técnico

- información sobre la.s formas de evaluar

- entrenamiento en las nuevas

tos progresivos.

- enseñanza de la tecnología,

- prendidas.

- entrega de las herramientas

tarlas
- aplicación del trabajo práctico en un trabajo en escala real

- En el aula:
- comentario de los trabajos prátticos y revisión de las nociones de tecno 

logia, cálculo y seguridad aprendidas en el lugar de trabajo

- realización de ejercicios escritos

técnicas operativas a través de adiestramien-
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Sus defensores, entusiasmados por sus bondades propugnan su implantación en 

la formación de jóvenes orientados a la formación profesional.

Perc aquí sí debemos tener en cuenta lo expuesto al principio: formar jóvenes 

es actuar en previsión de su desempeño futuro.

Si lo formamos con la metodología acelerada es condenarlos a vivir permanente

mente en un estrqto social determinado, tal vez con una posición económica acepta

ble, pero sin dejar de ser el "el hombre máquina".

Esta señal de peligrno puedd dejar de considerarse, muy por el contrario nos — 

está indicando que dicha metodología puede emplearse, pero modificando los progra- 

mas, buscando que sus cometidos sean lo suficientemente ampliados para que el fuil 

ro hombre pueda ser un miembro activo de la comunidad que lo está formando.



XIII CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO

QUITO - ECUADOR

JUNIO DE 1968

Subtema: La actuación del servicio social en el 
problema del aumento de la población*

Capitulo VI: Por: Dr. Marco Carrillo Guarderas
'Trabajo Social de grupo y con grupos, con 
fines de asesoramiento y educación en zo
nas rurales y urbanas",

A MANERA DE INTRODUCCION

La atención al niño ha sido enfocada desde diversos ángulos de acción y con
cepción. Las primeras gestiones en favor del niño necesitado consistieron en prodi 
garle alimentos y cuidados fuera del hogar. Esta concepción ha cambiado con el de 

venir de los tiempos, de modo que al momento pensamos que al niño se le sirve me - 
jor atendiéndolo dentro del seno familiar. Seguramente este principio no variará 
por mucho tiempo dado el sentido ético que engloba: la protección a la unidad fami 
liar. El cambio evolutivo de concepciones y actividades en la protección de meno
res, en mucho ha dependido de los seminarios y congresos que, como el de ahora, se 
han reunido para deliberar acerca del na jor sistema de protección infantil. Las 
acciones personales e institucionales del principio, han conmovido el sentimiento 
gubernativo, que en la actualidad se empeña por dar solución justa a los probl panas 
de los menores, esta razón explica la presencia de eminentes tratadistas en el XIII 
Congreso Panamericano del Niñc, que se lleva a cab-' en Quite - Ecuador, para cuya 
realización presentamos esta modesta contribución.

"El Trabajo Social con Grupas, con fines de asesoramiento y educación en las 
zonas rurales y urbanas", constituye el VI Capítulo del subtema 4° ”Aspectos de Ser 
vicio Social", que ha sido encomendado per el Organismo Directivo del Congreso, pa
ra que lo desarrolle el suscrito-. Está por demás hablar de la importancia del asun 
to como sistema de protección social, pero seguramente faltará comentar que al Tra
bajo Social con Grupos nc- ha sido suficientemente utilizado y sebre todo aplicado 
en la extensión de las necesidades de los menores.
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E1 presente trabajo no constituye sino un ligero resumen de los aspectos más 
interesantes de la materia aplicada al tema asignado. En todo caso hemos querido 
ajustarnos al relato del principio proclamado por la técnica, de modo objetivo y 
frío, aunque alguna vez hayamos irrumpido en la exclamación para dar paso al senti
miento que no puede ocultarse cuando se trata de servicios no realizados, o de he

chos oue han demorado la obra, benefactora.

Se comienza por una ligera síntesis del desarrollo histórico del Método de 
Trabajo Social con Grupos, como para recordar ciertos puntos básicos en la evolución 

de este sistema de trabajo, para luego en forma progresiva llegar a establecer las 

funciones del Trabajador Social-dirigente, del líder y del participante en el grupo, 
cuestiones oue las consideramos sumamente importantes que pueden servir en algo a 

los lectores y dar paso a comentarios de discusión en el Congreso, Precisamente es 
tas dos últimas frases constituyen el objetiva y aspiración del presente comentario: 

servir de alguna utilidad a los aficionados en la especialización y dar paso a dis
cusiones sobre este tema de la Agenda..

Por lo demás, los mejores deseos per-que el Congreso se lleve a cabo con todo 
éxito y más que todo sirva en mucho a los intereses y anhelos de los menores.

Breve síntesis del desarrollo histórico del Trabajo Social con Grupos

La mayoría de autores está de acuerdo en señalar que un hecho, en un tiempo 

determinado, la revolución industrial que empezó en Inglaterra, para luego extender 
se a Europa y Estados Unidos de América, constituye el período inicial de la método, 
logia del Trabajo Social con Grupos. Igualmente, las diversas prácticas realizadas 

desde esos tiempos hasta hace poco, con los hechos que son conocidos por los profe
sionales de servicio social, nos hacen ver que este método, no nació como parte in

tegrante del servicio social y, únicamente después de una temporada de vivienda au
tónoma, gracias a la mayor participación de Trabajadores Sociales en las sociedades • 
e instituciones oue trabajan con grupos, es que se inclina decididamente este proce 

so en favor del servicio social, constituyendo un valioso método, como lo es conoci 
do, para el bienestar social.

Cabe señalar algunos antecedentes importantes en la estructuración del Método. 
Inicialmente las necesidades y problemas de la población concentrada en la urbe, con 

motivo del maoutaismo, dieron lugar- al crecimiento de líderes sociales comunes que
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trazeron programes de acuerdo a sus capacidades y posibilidades, pero la complica
ción de los problemas en una sociedad que se transforma día a día, raqui.ere prepa

ración de las gentes, dando paso a los especialistas . Se multiplicaron entonces 

los organismos sociales aue teníaipor objeto atender a los jóvenes y trabajadores 
en las horas libres, dándoles la educación social y la recreación que se conceptua

ba adecuada, Las sociedades de la caridad, los centros comunales, YUCA, IWCa, los 

settlements y muchas organizaciones existentes hasta la actualidad, dejaron sentir 

su acción y trabajaron con grupos organizados, legándonos valiosas experiencias que 

se acopiaron con el tiempo, para integrar el contenido científico y técnico del Tra 
bajo Social con Grupos.

Al movimiento grupa! voluntario, se sumó el esfuerzo del Gobierno, y en su — 

extensión traspasó los límites de los países líderes - Inglaterra, Estados Unidos 

de América - de la acción social, para llegar a nosotros con los moldes semejantes 

a los iniciales; se organizaron grupos de niños, de jóvenes, de madres de familia, 

de obreros, etc., aunque para decir verdad, en nuestros países, no ha llegado hasta 

la presente, a tomar carta de naturalización en la clase popular que huérfana de mo 

cientos de sano esparcimiento, se debate entre el trabajo y la miseria, eitre la ig

norancia y la petrificación de un rostro nue no sabe reír.

Con todas las vicisitudes que tiene que superar un nuevo sistema de trabajo, 

el método de grupo ha ido perfeccionándose y ofreciendo mejores enseñanzas para re

sultados más efectivos en favor de los pobladores. Por sobre la multiplicidad de 

instituciones y programas, ha sido coincidente que todos estaban dedicados a ayudar 

al máximo desarrollo de las capacidades y potencialidades de los miembros, noble em

peño y sólido principio que peruura como piedra angular de los objetivos metodologi 

eos.

En su avance progresivo, tres fueron los campos que mayor incremento propi

ciaron: la recreación popular vinculada íntimamente con el aprovechamiento de las ho 
ras ~l i broa, la educación y el servicio social. En Estados Unidos, particularmente 

en los años de la depresión económica, alrededor de 193O> los programas de recrea

ción popular en plazas, parques, escuelas y otros centros, fueron lenitivos salvado- 
res de la pesadumbre, a estos programas se sumaron los auxilios económicos que conju 

raron finalmente la crisis. Y, preciso es que mantengamos presente esta experiencia, 
. dado que en los países latinoamericanos, muy expuestos estamos a estas crisis. La



experiencia vale mucho y no hay que desperdiciarla; tanta enseñanza se obtuvo de es 
ta participación que se llegó a determinar que: "los servicios para la ocupación 
de las horas libres son una función de gobierno, legítima y necesaria -sea nacional, 

estatal o local- igual que la salud, la educación o la policía'.' * La formar-ión de lí 
deres, consecuencia lógica de la acción desarrollada, no se hizo esperar, dando sub 

frutos además en importantes teorías de valor ético y acrecentando el contenido de 
la materia, tanto que el Trabajo Social con Grupos, como lo tenemos hoy, debe mucho 
de su doctrina al aporte recibido de este tiempo.

En el campo de la educación, especialmente en la década de 1920 a 1930 se hi
cieron grandes progresos, sobre todo en lo que concierne a las actividades de las 

horas libres. Los psicólogos sociales identificaron las relaciones interpersonales, 
aquella dinámica social que se conoce con el nombre de la interacción, que es parte 
esencial en el grupo y que no se requiere necesariamente en la mu]t.j tnd. El "proce
so social" viene a ser un nuevo elemento en las consideraciones de.la psicología so
cial y es la condición fundamental para la existencia del grupo, que se distingue de 
la muchedumbre y de la simple reunión de gentes. El "Método de los Proyectos" que 
insurge en esta década, propugna la participación de grupos de alumnos en la inves
tigación, en la actividad en general, de donde deviene la cualidad de la escuela ac

tiva. No solamente se pregunta qué hace la gente, sino que se investiga también có
mo lo hace. En este mismo tiempo se nota la acción de los Trabajadores Sociales ex- 
pecializados en el campo de la Higiene Mental, que publicaron sus experiencias res
pecto de los valores, actitudes, ideas y conducta individual, con la consecuencia po. 
sativa de llamar la atención sobre el comportamiento del individuo en el grupo y las 
formas de actuar de éste como organismo estructurado.

Hemos dicho oue eL Servicio Social de Casos, también constituye un valiosa cam 

po en el desarrollo del trabajo de grupos y esto sucedió realmente cuando se compren 
dio que los dos métodos, complementándose en las circunstancias adecuadas, servían - 

con más eficiencia a los propósitos del bienestar social.

Tomado de la obra Campo de aplicación del Servicio Social. Editorial Ministerio 

de Educación, Ciudad de Guatemala.- Juhio de 1961. Pág. 472.-



Con este considerable aporte de conocimientos y experiencias es que el Traba

jo Social con Grupos, vale decir, los Trabajadores Sociales especializados, contri

buyeron al fortalecimiento profesional del Servicio Social, incorporándose en 1952, 

con otras asociaciones, a la. Asociación Nacional de Profesionales del Servicie So
cial.

DEFINICION Y CONTENIDO.-

Es conocido que dado el extenso campo de acción del Servicio Social, su defi 

nición es bastante difícil, no hay una totalmente aceptada jx>r los tratadistas, co

mo no existe tampoco una definición generalizada del Trabajo Social con Grupos. Pe 

ro por preferencias del autor, y aún corriendo el riesgo de no acertar en las mejo
res, se concretan algunas: Slavson dice: "Es un método de educación social, en el 

que los participantes son al mismo tiempo alumnos, maestros y material didáctico, 

actuando en relación", Cabe comentar que ciertamente el Trabajador Social, laboran 

do con grupos, aprende mucho de ellos, los jóvenes nos ensenan su sinceridad, su amis 

tad no interesada o calculada, su compañerismo, etc., y aprende del dirigente, del 

líder, la planificación, la serenidad, etc. Newstetter, nos dice:. "El trabajo Social 

de Grupo es un proceso socio-educativo que tiene por objeto el desarrcllo de la per

sonalidad y la adaptación social de los individuos a través de asociaciones volunta

rias y el aprovechamiento de estas asociaciones como medio para lograr otros fines 

socialmeñte deseables". Dorothea Sullivan, por su parte dice: ''El Servicio Social 
de Grupo fija su atención en el individuo para ayudarlo a obtener el máximun de sus 

posibilidades sociales, espirituales, físicas y culturales."

La Asociación Americana do Asistentes Sociales do Grupo, sin listarse a dar 

una definición de la materia, concretó el contenido básico del método, con lo <pe 

facilitó la comprensión de la actividad y función del Trabajador Social de Grupos, 
que de modo general ayuda y estiwla a los distintos grupos a funcionar de tal modo 

que tanto la integración del grupo y las actives del programa contribuyen al de

. • . . , , - pnriApeución de metas socialmente deseables; procusarrollo de los individuos y a la consecución
ra el desarrollo y perfeccionamiento de cada individuo de acuerdo con sus necesida
des y posibilidades; facilita la adaptación de las personas a otras, al grupo y a U 

sociedad, creando el incentivo de mejorarla; incita al reconocimiento de los propios 

derechos, limitaciones y habilidades, frente a los de sus congéneres. Orienta a 

las personas a compartir ideas, sentimientos y experiencias; estirarla la participa-
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ción de los individuos y del grupo, como unidad, en los trabajos de desarrollo cnmn 
nal. En fin, realiza múltiples actividades, pero el fundamental trabajo constituye 
la práctica consciente déla vida democrática; pues, el individuo dentro del grupo, 
ciertamente ensaya su participación en la sociedad gsnuinamente democrática, ambisi- 
te oue le provee el grupo.

OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS

Determinar los objetivos del Trabajos Social con.Grupos, es quizá el terna prin | 
cipal de toda la metodología do esta parte del servicio social. Seguramente que no | 

solo en esta materia es de primera importancia esclarecer los objetivos, sino en to— I
dos los órdenes de estudio y actividad humana. Unicamente cuando se establecen «bje |

tivos claros y éstos apuntan directamente a la meta final, es posible tener eviden- . |
cia de que el esfuerzo en el cumplimiento de talos objetivos, se verá pramiario con 3
el resultado positivo, ■

En Trabajo Social con Grupos, los objetivos se clasifican, según la mayoría de 
autores en: particulares y específicos y éstos a su voz, en individuales y sociales.

’íí

Pero antes de concretarnos a estos objetivas es preciso, por lo menos en parte, 

citar los ■principios filosóficos sobre los que se sustenta el trabajo con grupos y 
que a su vez constituye base sólida de la sustentación grupal. Al respecto diremos 
cue os principio fundamental que los individuos y su ambiente son igualmente importan 
tes. Por consiguiente el Trabajador Social con grupos debe poner mucho interés en 

el conocimiento del medio, y naturalmente, hay una gran diferencia entre el urbano y 
el rural, en todos los países. Esta diferencia se basa en muchas peculiaridades que 
incluyen el desarrollo y facilidades tecnológicas, pero debe tomarse en cuenta, so

bre todo, lo que concierne a los intereses. Ciertamente el joven del agro tiene in
tereses, en mucho diferentes, a su contemporáneo de la ciudad. Descubrir en cada 
ambiente el interés primero y partiendo de él, realizar programas do trabajo adecua

dos, ese será un gran esfuerzo del trabajador con grupos. 
%

■ i. indicar que el crecimiento individual y al 
Por otra parte, es palabras> no podemos pretender que

fin social son intordepen o * q Mn detrim3nt0 dol individuo. Juntarte

grupo rural o urbano cr referQnte a que el individuo mediante el trabají»
con este principio ca * cre2.ca mediante actividades agradables y cao-
con grupos debe crecer, s P
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venientes. Aquí encontrarlos una profunda diferencia, con los principios, general

mente mal expresados, de que todo crecimiento, todo progreso, es producto de un gran 

sacrificio. En trabajo social con grupos, el crecimiento que se anhela pT*nyíene de 
actuaciones lícitas, agradables, aspecto sumamente importante y que asegura la con

formación de personalidades robustas, que hacen .las cosas con el optirni smn de quien 

mira al mundo con ojos de fé y esperanza y apuntando al futuro con mayor seguridad.

Podríamos extendernos mas en el señalamiento de principios, pero como el pre

sente trabajo no pretende ser un tratado de la materia, nos limitaremos a lo di chn, 
para acercarnos al tema enunciado.

En cuanto al crecimiento individual, los objetivos pueden resumirse de la si

guiente manera:

1. - Mediante el Trabajo Social con Grupos queremos encontrar un escape saludable

a las experiencias diarias de frustración y repulsión de los individuos; en 

otras palabras, los participantes tendrán en el grupo, el medio más adecuado para 
desahogarse de estos sentimientos negativos. La experiencia, especialmente en clu

bes infantiles y juveniles, ha demostrado que cirtamonte en él grupo, los menores 
son capaces de dar vida a sus sentimientos y deseos, cumplen sus propias aspiracio

nes, tienen el elemento en el que se encuentran a si mismos. Considerando este gran 

objetivo en su verdadera importancia, no cabe otra cosa que recomendar el funcionar- 

miento de clubes infantiles y juveniles en la forma más amplia.

2. — El siguiente objetivo consiste en proveerle al participante,de una oportuni—

dad para expresar su personalidad, su individualidad, a través de pasatiempos y de

sarrollo de destrezas. Esto es, que en el grupo el individuo tendrá la oportunidad 

de manifestarse como es, no solamente expresando sus ideas, sino más bien haciendo 

las cosas, que son el resultado de toda su personalidad. Está demás decir que esta 

manifestación, servirá para que el Trabajador con Grupos, pueda completar la obra 

de crecimiento con mejores posibilidades.

3. - En el grupo el individuo tiene la oportunidad de ensayar la sociabilidad. Apresa
der a vivir en sociedad, a actuar en ella, siendo cuestión de la naturaleza hu 

mana, no siempre nos asegura éxito, pero si al niño, al joven, al adulto, le damos 
oportunidad de aprender y practicar la vida en sociedad, seguramente tendremos me jo—



- ...res-ciudadanos. En □.a'escuela y en el colegí» se habla de la sociedad, pero no se 

le hace predicar, y es bien conocido que "una onza de práctica vale más que tone
ladas de teeria". Nuestra sociedad, nosotros mismos, habríamos sid» mejores, si hu 

hiéranos pertenecido a un grupo cuidado por un Trabajador Social, en los tiempos ju

veniles, para ensayar la poesía, la música, el deporte, como medí» de crecimiento 

individual, pero sobro todo para ejercitar la amistad, el compañerismo, la crítica 

constructiva, como se prectica en los grupos de trabajo social.

Y que decir del tratamiento de problemas individuales ? Ciertamente un buen 

amigo, un buen consejero, puede hacernos mucho bien, pero seguramente hará me 

jor un Trabajador de Grupos, mediante la acción del conjunto. La disciplina del - 

grupo naturalmente ayude, a disciplinar a Jas personas y especial mente tratándose de 

jóvenes, para los cuales el consejero individual sobra, en razón de las preferen

cias de la edad. El grupo^ en este casoy es un excelente elemento para frenar arre

batos exagerados, indeseables, peligrosos. Pero, como es conocido, no solamente 

se trata a niños y jóvenes en el grupo, valiosas experiencias existen de tratamieg 

tos individuales de adultos utilizando este método.

De esto mismo modo proseguiríamos hablando de los demás objetivos, pero con

viene limitar la explicación, en la seguridad de que tales,son sumamente conocidos. 

Sin embargo, no dejaremos de anotar entre esos objetivos el mejoramiento del aspec- 

'to educativo y el adiestramiento individual; la formación del carácter, el entrena

miento para la vida en la sociedad democrática. Ayudarle a cada participante a que 

tenga una vida más abundante, a compartir ideas, a delimitar la propia libertad, en 
suma, aspiramos mediante la acción del grupo, a ensayarle para una vida independien 

te y satisfecha.

¿i talos son los objetivos individuales, si todo ello consepnr para

cada persona a través del grupo, cjié otra materia o actividad puede merecer mejores 
elogios?, a quién puede afectar el nejoraniento que se propugna?. Ciertamente el 

trabajo social ha sido incomprondido, pero mayormente el trabajo social con grupos, 
y el de comunidad, y su falta do aplicación.perjudica a los profesionales y a los

• J ñero sobre todo a los niños y a los jóvenes, huérfanos de una
ciudadanos en general, pero

de la orientación adecuada a su vida, creciendo a ex- 
recreacion dirigida, privados ac 

pensas de sus propias caídas.
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Si los objetivos particulares son importantes, según se ha visto, no son me
nos los sociales, en cuyo abono citaremos brevanente:

1. - Integración y articulación del grupo, Se pretende en este caso rué el grupo

sea una unidad de acción y trabajo y que sus piezas funcionen armónicamente. 

No es solamente el grito de todos para uno y uno para todos, sino más bien, "a to

dos y a cada uno lo mejor".

2. - El individuo se esfuerza por sacarle adelante a su grupo, se marayilia vién

dole crecer, las obras que realiza él grupo le dan consistencia y respetabi

lidad dentro de la comunidad y de este modo el club se expande y su acción, traspa
sando los límites de lo interno, llega a la comunidad que recibe complacida la in

yección de vitalidad del esfuerzo juvenil. Programas constructivos de integración 

económica y social, desarrollo y comprensión de prácticas democráticas, revisión 

de normas y usos sociales, todo ello impulsa y aviva el efuerzo grupal, la contri

bución de los jóvenes, con la orientación atinada del Trabajador con Grupos, En es 

tas circunstancias cabe la expresión de: "hacernos jóvenes al contacto con el 1 os y 

darles un ano de nuestra experiencia vivida en compensación".

CAMPOS DE ACCION DEL TRaBAJO SOCIAL CON GRUPOS.-

A medida oue el empleo del método se ha ido perfeccionando, los campos de apli 
cación se han extendido a diversos grupos de personas. Se aplica con reconocido éxi

to entre ancianos, para quienes la sociedad joven no tiene miramientos, pero que me 
recen toda consideración, más aún si se analiza estadísticamente el porcentaje que 

representan en la pirámide de edades, y lo favorable que resulta el aprovechamiento 

de la fuerza y habilidades que les restan. Mucho ganarían nuestros países, si con 
la inversión de pequeñas sumas, se atiende a los ancianos en programas reeducativos 

y de reorientación vocacional. La segunda infancia seria realmente reconocida y no 

estimaría esfuerzo alguno en corresponder con creces tal inversión, El trabajador 
Social con grupos es también reouerido en el servicio militar, especialmente para 

colaboración médica, aunque en los últimos tiempos ha demostrado su valioso aporte 

en el campo disciplinario.

En el elemento estudiantil, es quizá en donde con más propiedad y ventajas se 
ha aplicado este método del trabajo social. A través del grupo se han logrado su-
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perar deficiencias personales, mejorar el aprovechamiento, cumpl i mi ente de las tareas 
escolares, asistencia regular a clases, organización de equipos deportivos, publica
ción de revistas y periódicos, gobierno estudiantil,etc. etc. EL autor del presen
te trabajo tiene la evidencia que si al grado escolar se lo conduce como a un grupo, 
un club, muy ventajosos serían los resultados que obtendría el maestro y la sociedad 
en general., naturalmente oue ello requiere más esfuerzo y concreción del propio maes 
tro, al par que preparación en el empleo del método. De esto se desprende una reco
mendación muy factible de llevarla a cabo: Los maestros de escuela y colegio, deben 
recibir instrucciones sobre la metodología del trabajos social con grujios. Conviene 
citar ademas, dentro de estas consideraciones, la organización de campamsitos y ex
cursiones escolares. En algunos países, las colonias infantiles han llegado a ser 
parte integrante del año escolar; cómo no va a ser recomendable para nosotros, si co 
nocemos oue durante las vacaciones nuestros jóvenes no tienen qué hacer y constitu
yen un estorbo de propios y ajenos?, aparte de los peligrosos juegos a que se dedi— 
can incontroladamente. No pocas veces hemos leído con estupor noticias sobre incen
dios de bosoues y praderas ocasionados por menores que imprudentemente prendieron 
fuego para distraerse.

En el campo médico, igualmente, la aplicación es grande y en este caso podemos 
incluir los campamentos para niños lisiados, retardados mentales o con aeficiencias 
físicas. En la institución médica las personas pueden encontrarse en diversos ni
veles de fuerza física, unos permaneciendo en cama, >tros en sil!as de ruedas, «tros 
con muletas, o caminando a voluntad, pana todos estos casos, el programa debe adaj>- 
tarse al tipo de limitación motora de acuerdo con la edad.

Los programas insititucionol.es religiosas son cada vez más crecientes. En la 
actulidnd muchos organizaciones religiosas buscan directores de actividades que,apar 
te de su preparación religiosa, sean profesional: s especializados en servicio social 
de grupo. Cabe citar entre nos tr^s, la importante labor que desarrolla la Escuela 
de Servicio Social "Sonta Luisa de narillac" de Quito, Ecuador, que año tras año gra 
dúa de Trabajadoras Sociales, a hermanas de la caridad que, entre sus estudios y ex
periencias, han realizado previamente prácticas supervisadas de Trabajo Social con 
Cruj>os. Los frutos de obtendrán a corto plazo, esto nos vuelve optimistas, jorque 
tenemos la convicción de cu e su aporte al bienestar social del País lo vemos breve
mente. Este ejemplo debe ser seguido por otras congregaciones religiosas, por lo 

que no demoramos en recomendar la capacitación de los sacerdotes y religiosos en el

insititucionol.es
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emple* del método, graduándose de Tr bajadores Sociales, o por lo menos siguiend* 
cursos especi-los de trabajo con grupos y liderazgr.

El trabajo social con grupos contribuye, un bu-na forma en el tratamiento de 
problemas de conducta. Este es otro campo al que queremos referirnos aunque sea 
brevemente. Las ecuelas de reeducación , es decidlos servicios para menores de con 
ducta irregular, generalmente cuentan con Trabajadores Sociales de Grupo, que dada 
su experiencia logran resultados muy halagadores mediente la técnica empleada, al 
mismo tiempo que contribuyen efectivamente ai la labor de otros profesionales. Se 
extiende el servicio también a los delincuentes adultos, para los cuales se ha re
comendado la "terapia de grupo", obteniéndose increíbles resultados.

Dicho lo precedente sobre los campos de acción, llegamos al punto clave de - 
nuestro objetivo: "destacar la importancia del Trabajo So«ial con Grupos para ayu
dar a los niños y jóvenes". Ninguna labor seguramente será tan valiosa como ésta 
en la orientación de los menores. Largo y acaso inoficioso resultaría concretar 
anuí todo el cúmulo de elementos quo entran en juego on el comportamiento de los rae 
ñores. La familia, los amigos, el colegio, el barrio, etc. etc., son parte de ellos 
mismos. En el tiempo on que pugna por liberarse de la tutela de los padres y maes
tros, en oue va a entrar a la sociedad con su peculiar individualidad, el grupo or
ganizado es el comino blanco ^ue puede asegurar sus pasos. En 1- s horas libres, 
cuando busca a los amigos y se junta con ellos en una esquina del barrio, o en su 
caso, la niña llama a su amiga para dialogar de muchas cosas, el Trabajador de Gru 
pos es la persona oue haría mucho por ellos. Qué bueno sería oue en el barrio axis 
ticra un Centro de Acción Juvenil, y en contraste, qué penoso resulta contemplar 
la realidad de oue nuestros jóvenes no tienen a quien recurrir. La recomendación 
fundamental no se hace esperar: multiplicar los servicios de grupo para jóvenes pa
ra. atenderlos en sus horas libros, pero en lo que ellos desean , en los asuntos de 
su propio interés. Se insiste en esto, por que los adultos les damos a los niños lo 
que nos parece que les puede gustar, un ejemplo: creamos bibliotecas infantiles con 
libros oue no les interesa, los niños en consecuencia no concurren; en ramhio van a 
1-s bibliotecas populares y pagan para que los presten un memento sus obras. Se di
rá, como os natural, oue tales obras son perniciosas, seguramente, son hechas por ma 

yeros, esos mayores pueden hacer obras buenas para los niños, agradables, positivas, 
debemos recomend.-rles su producción.
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La acción sería mancomunada, es decir integrada y coordinada, aunando osfuer 
zos y recursos del gobierno central, local y de las instituciones privadas. Es o- 
vidente oue recomendemos la organización de Centres funcionales, significando con 
esto oue entro otras condiciones, deben ccnt:r con personal especioJ.iz=aio y les 
servicios más adecuados • leas necesidades y aspiraciones do los jóvenes.

Es incuestionable cue los men< res campesinos deberán ser atendidos particu
larmente, de conformidad con sus aspiraciones y considerando los recursos de su cc 
munid.’d y aquellos que pueden utilizarse con provecho de las poblaciones vecinas. 
En estos medios conviene tener presente, que la interacción comunal juega un papel 
importante que- puede ser aprovechado hábilmente para beneficio del programa y de 
los pobladores.

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL GRUPO.-

El Trabajador Social en el grupo puede asumir las funciones de dirigente y 
líder, sin descartar la posibilidad do que actúe simplemente como un participante 
del grupo. En todo caso su primera obligación es la de distinguir cuál es su rol 
en el grupo y consiguientemente asumir l;-.s responsabilidades correspondientes.

Como dirigente el Trabajador Social debe estimular al grupo pra que discuta 
los diversos asuntos de su vida organizada y para que se forme una opinión sobre 
los mismos. Dará oportunidades para que participen tedes y sepan distinguir las 
cuestiones que se están planteando en la sesión, lo que facilitará llagar a tomar 
decisiones acertadas. Debe preocuparse fundament Imente de que entre los partici 
pontos haya una buena comunic. cián, para lo cual, y previamente, se limarán aspe
rezas, se aliviarán tensiones y se estimulará la comprensión mutua. Es injertante 
que despierte interés por los asuntos del grupo, logrando que los Miembros vayan 
a las sesiones preparados en los asuntos nue van a tratarse, incluyendo la elabo
ración del material y la disposición de las herramientas que van a emplearse, cabe 
agregar en este aspecto la recomendación de reíLLizar observaciones y más trabajos 
en el medio natural. El dirigente debe conocerlas inquietudes individuales, las as 
piraciones de los Miembros, para ayudarles en la medida de lo necesario y en el ca
so de problemas partí cul amarte ccnplicados, conviene su referencia al Trabajador So
cial de casos. Un buen dirigente de grupo debe tener sincero interés per el pregre 
so de los participantes y del grupo, usar de un buen humor, procurar que .el ambiente 
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que rodeo, al grupo sea siempre amistoso y de acción cooperativa; debe estimular la 
-actividad que se orienta al cumplimiento de los objetivos específico y particula
res, respetar l'.s opiniones ajenas siendo imparcial en todo caso; debe ser optimis 
ta y constante en el trabajo; debe conocer los recursos de la colectividad; en su
ma, un buen dirigente es la persona ideal sobro quién so afianza la seguridad de - 
los éxitos del grupo y sus participantes.

Se ha dicho ya oue el trabajador social puede actuar como líder en el grupo, 
lo oue no descarta la posibilidad, inclusive más aconsejada, de que un miembro de 
un grupo actúe como tal, en cualesquier case, quereme s brevemente referimos a las 
funciones de líder, que seguramente constituye el aspecto medular de la marcha del 
grupc.

EL LIDER EL GRUPO.-

baComo es conocido por todos, hasta hace poco se considera que el buen Líder 
"tomaba a su grupo y lo llevaba a donde quería, hacia lo cue quería con él"; actual 
mente la concepción ha canbiado en mucho y pensamos que "el mejor líder es el que 
no hace falta en el grupo", pero este se explica en razón de la labor cumplida y 
del progreso alcanzado. De todas maneras y como quiera que se piense, el líder es 
la persona más interesante del grupc. Es quien se adelanta en las inciativas, en 
la comprensión de las situaciones planteadas, en el ofrecimiento de una resolución, 
el nue ve primero la§ necesidades y les propefeitos del grupo, el que se apresura a 
planificar y a la vez lleva a los demás hacia la realización, el que da impulso y 
acción a las ideas del grupo, en fin es el espejo en oue se miran los demás miem
bros. El líder por supuesto es un miembro del grupc y su acción es esencial, per 
lo mismo es necesario en los grupos. Nos atreveríamos a pensar que no puede haber 
grupo organizado sin un líder ^ue encarne o represente su existencia. Algunos auto 
res han coincidido en señalar como funciones específicas las siguientes: Planificar, 
ser portavoz del grupo, armonizar las relaciones, educar y ser el símbolo de los 
ideales del grupo. Estas funciones puestas en práctica conllevan una gran responsa 
bilidad, por ese el líder debe ser ayudado por el trabajador social dirigente que 
estará atento para darle seguridad, soporte, especialmente en los mementos difíciles, 
en las decisiones finales.



Se ha discutido también respecto de si el líder "nace o se hace". El pro
blema se ha superado con la explicación de que os mejor adentrarse en la forma da 
originarse el líder, sin llegar a los extremos que on aspectos sociales, de orden 
humane nos pueden llevar a confusiones. Des son las formas más generalizadas de 
dar origen al líder: a) el grupo tiene confianza en uno de sus miembros, le consi
dera capaz, le da ciertas responsabilidades y finalmente le confia su dirección;, 
b) una.persona se conoce capaz, dotada de inteligencia y aptitud, con visión del 
futuro, con ambición y perspectivas de mejores situaciones para sí y para el grupo, 
presenta ideas oue le parecen adecuadas a la sociedad y al medio; siembra ideas en 
las personas más allegadas, las cultiva al calor del untusóagnc propio y ajene, las 
expande y sin mucha demora encuentra seguidores; de ahí, que el líder hizo su grupo. 
Pos ib luiente esta segunda forma es monos común, pero, existen ejemplos muy elocuentes 
de esta constitución. Nuestra América en no pocas ocasiones ha servido de escena
rio real en la acelerada ruta seguida por líderes políticos que han alcanzado el - 
Gobierno Nacional, para bien o para mal de una Nación. Qué bueno habría sido que 
tales líderes se hubiesen comportado de acuerdo con las funciones Sociales que co
nocemos y propugnamos. Evidentemente otra habría sid'' la situación actual. Cuan
to podríamos hablar sobre este asunto, invitaría a escribir el número de volúmenes 
oue se estimen acerca del tema "La historia de América, sus líderes y funciones", 
o algo por el estilo que narre objetivamente el lacerante vivir de nuestros puebles. 
Pero quizá estemos pensando en que no hemos alcanzad) algo, únicamente por culpa de 
nuestros dirigentes. No solamente el líder tiene semejante responsabilidad, ya que 
dijo oue su función no es hacer y deshacer las cosas. Al momento se nos ocurre, 
por las razones expresadas, citar los elementos esenciales del liderado, que en par 
te explican la actitud de éste y de los participantes: a) debe existir en el amblen 
te algo oue requiere cambie, alguna situación que debe ser superada; b) conciencia 
social de que tal situación puede y debe ser superada por la acción colectiva; y c) 
confianza en oue uno de los componentes del grupo podrá conducirlas a conseguir los 
objetivos propuestos. De lo expresado se desprende el tipo de relaciones del líder 
con su grupo, nos referimos a las relaciones más recomendables: entre el líder y 
su grupo se establece una interacción, una corriente de lazos invisibles, de dar y 
recibir, en tal forma que el líder crece y se fortalece por la influencia del grupo 
y viceverza; esa relación del líder y su grupo es mejor cuando la mutua influencia 
es más consciente; cuando todos saben de sus cualidades y le aceptan por que es que 
rido, antes que, por considerarlo superdotado. Ss indudable que ciertas cualidades,



-15-

inclusive físicas,, ayudan al desarrolle del líder y para no entrar en detalles al 
respecto, recomendaremos que la mejor cualidad naturalmente constituye su sincero 
y probado sentido de compañerismo.

G no í. anos por la teoríá sobre la existencia de 

algunas- clases.-de ''dore-iy-fí- Ir.. : ‘’;Sj- ce: .-.y-Jas qué ve. as clases de lidapes-tie
nen frente a sus respectivos grupos, y por ello nos pronunciamos en favor del líder 
democratice, del hombre ideal oue hace y ceja hacer las cosas, del que está con su 
grupo, sufriendo o gozando, según sean las circunstancias del cue vive juntamente 
con sus compañeros, en el ambiente democrático con que cada día soñamos los aum». 

rícenos No tardemos pues, en piaparar tal.es lideres, esta siembra es la bue
na. siembra, la cue daré más d- mil por vno.

Y, rué decir de los P.R ÍICIPANTES? En trabajo Social con Grupos, el partí 
cipante tiene obligaciones y responsabilidades: conocerse mejor así mismo y a sus 
comnañeros, noble, un tanto difícil, poro siempre positiva obligación y responsabi 
lidad; dar a conocer sus opiniones a los demás; pensar y expresarse .por sí mi smo, 
vale decir evitar ser títere de alguien; cooperar en la solución de los problemas; 
informarse y estar interesado on 1-s asuntas del grupo; aceptar críticas y tener 
presente r-ue la discusión en el grupo no es un debate y peor? un combate; permitir - 
aue sus compañeros se expresen libremente y en todo caso asistir a las reuniones 
del grupo con puntualidad y entusiasmo,

A su vez el participante espera del grupo, principalmente: comprensión indi
vidualizada de él, de sus necesidades y aspiraciones; espera tener la oportunidad 
de mejorar sus habilidades y destrezas, as' come su f~rma de discernimiento; apren 
der a colaborar con 1 -s demás en forma positiva, coordinando esfuerzos para la sclu 
ción de los problemas ¿e interés común, quiere tener experiencias sobre como desar- 
rrollar una idea, compartirla y aplicarla al aspecto que se esta discutiendo; desea 
ser aceptado y coirnortiz poní .o.tli dados en unión de quienes son sus compañeros; 
espera en fin, tener amistades con personas do su edad y condición en un ambiente 
cue le satisface ampliamente.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PaRA UNA BUENA REUNION, -

Seleccionar el lugar donde van a reunirse es de importancia, tanto como el 
dría y la hora. Muchas veces el éxito o el iracas-' del grupo está supeditado a es 
tos elementos, por lo mismo nunca estará por demás recomendar una y otra vez deten;
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minar con acierto sobre estos particulfres. El autor del presente trabajo ha cons
tatado el fracaso de una reunión divulgada suficientemente, en razón de que los po 
bladorcs del lugar no tenían experiencia en ser llamados a la escuela, en cambio 
habían sabido asistir a la iglesia y discutir libremente en ella; en otra comuni
dad, sus pobladores pedían reunión en la escuela y no en la iglesia, "en presencia 
de los santos". Qué decir de los días y las horas de reunión?. Por naturaleza, 
por principio, en Trabajo Social oon Grupos laboramos en los días y horas de los 
participantes.

Y para oué se reune el grupo? : para conversar, cruzar ideas, tomar decisio
nes sobre los puntos tratados, pero también para desarrollar actividades de confor
midad con la especialidad del grupo. Pueden organizarse grupos deportivos, cultu
rales, sociales, de .excursionismo, teatro, canto, etc* según el interés previamente 
declarado y establecido por el grupo.

La primera reunión del grupo, es como la primera entrevista en el Cas», p»r lo 
tanto debe ser cuidadosamente preparada, en el material necesarie, en la disposición 
de los muebles, en el ánimo del dirigente y los participantes, en los temas a tratar 
se y en otros pormenores ^ue en muchas ocasiones determinan el éxito o el fracas» de 

la reunión.

No cueremos significar que las reuniones posteriores van a ser descuidadas y 
sobre este asunto hay oue insistir en razón de la tendencia a despreocuparnos cuan
do entendemos oue el grupo ya está organizado. Consolidar el éxit», vale tanto y 
a veces más nue obtenerlo. Por eso, para las próximas sesiones, podríamos aspirar 
a realizar el cuento de las mil y una noches: siemore la siguiente sesión será más 
interesante, más provechosa, más bien preparada quisiéramos seguir en lo p»si 
tivo hasta lo infinito, pero lastimosamente en este plano los _£ropiez»s se ofrecen 
a menudo, por eso el dirigente debe estar preparado para afrontar peligros y el 
grupo misno saber encararlos serena y decididamente. La présasela de subgrupos an
tagónicos constituye aspecto negativo, asi como la ambición personal, el eg»ísmo, 
el hablar demasiado, tanto como el ouedarse callado en el grupo, constituyen formas 
de participación que deben evitarse; la extremada tirantez en las relaciones hasta 
llegar a la riña, remueve los cimientos de la organización grupal  así mismo, 
lo negativo tiene su fin en el grupo, termina tras un tiempo más o menos cort» y a 
veces tiene el in cr ei bl e efecto de cata!izador, así como la tempestad tiene la vir— 



tud de purificar posteriormente el ambiente, así los problemas superados dejan hue
llas positivas en la vida del grupo, lo tonifican y reconfortan.

Al escribir estas líneas estamos viendo a los jóvenes de nuestro barrio dial» 
gando en la esouina, en el café, en el paseo improvisado, inclusive en el acuerdo 
peligroso "ue puede degenerar en algo peor; en todo caso solos, esperando ansiosar- 
mente oue vayamos en su auxilio, no nos reclaman con palabras, nos reclaman con sus 
hechos, inclusive con aquellos extravagantes que los mayores miramos horrorizados, 

pero que no tenemos la suficiente comprensión para analizarlos y aceptar que a ellos 
llegaron por que nosotros los mayores los empujamos de algún mod».... no dejaremos 
de citar el lugar común de "jóvenes, futuro de la patria....", lo han dicho los po
líticos, los historiadores, los sociólogos, en fin todos los mayores, pero justamen 
te como son el futuro, su hora no les llega nunca , pero por lo menos algo po
demos hacer hoy: la promesa de acercarnos a su íntima naturaleza y después extender 
los la mano en serial de reconciliación y colaboración sincera.

Muchos otros asuntos pueden tratarse en Trabajo Social con Grupos con fines 
de atesoramiento, pero como expusimos al principio, este trabajo no pretende ser un 
tratado sobre la materia, ni mucho menos. Por eso, nos limitaremos a le dicho con 
la aspiración única de servir en algo a los interesíidos en el mutodo y sobre todo 
de presentar motivos para discusión en el Congreso.

CONCLUSIONES Y fuECOMEND ACIONES.-

E1 Trabajo Social con Grupos es bastante nuevo en américa Latina, pero sobre 
todo el campo de aplicación es muy limitado, a pesar de los grandes beneficios que 
podría reportar en nuestras poblaciones.

Los objetivos aue preconiza hacen relación directa con la práctica de la vida 
democrática por lo que merecen amplia divulgación en los diversos sectores sociales.

Los jefes de servicios sociales en primer lugar y los directores de programas 
relacionados con la administración pública y el bienestar, deben tratar con mayor 
interés las cuestiones relacionadas con el incremento de la aplicación del método.

La preparación de líderes especialmente para los grupos de jóvenes debe sor 
abordada concediéndole privilegio dentro de los planes de gobierno local y nacional,
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entendiéndose oue su labor servirá pronto para orientar mejor a sus contemporáneos.

El Trabajo Social con Grupos, aunque sea por práctica de estudiantes de Ser
vicio Social, debe realizarse en los días y horas libres de los participantes, pues 
de este modo atendemos a la técnica y ala realidad social de nuestros pueblos.

Tas Escuelas de Trabajo Social deben esforzarse por preparar más profesionales 
con vocación para el Trabajo Social con Grupos, los cuales luego harían cursos de e_s 
pecialización que les capacitará para la supervisión en gran escala.

Algunos profesionales especialmente profesores, enfermeras, extensionistas, 
etc., deberían tener cursos y experiencias sobre trabajo con grupos, sea para orga
nizar los, o para servir de promotores en una labor coordinada a diverso nivel.

Es responsabilidad de nue stra sociedad preocuparnos mejor par las situacio 
nes de los jovenes, interpretar sus hechos con verdadera comprensión y atender a 
sus problemas oportunamente.
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XIII CONGRESO PANAMERICANO LEL NIÑO 

Quito- Ecu'c cr
1.968

T • E M A
"El . um nto '’c lo población v su-ínci- ia sobre la 

infancia, lo adolescencia, le J d y jg 
familia rmcrícm:"

“ ASP’7eTOS EE 5 F- VICIO SOIL.L
Sub- tema

"La actuación el Servicio Scci-l en el probl.el aumento de 
le población."

Capitulo IV.- El fort■ lucimiento c’c le familia a truv's del pro
grama d. asistencia familiar, r.rel y urbana y de
sarrollo dtl sentido e la patrrnit’ad responsable.- 
Rclación c integración en ios planes n clóneles ■••e 
de sa rro1lo.

-------ooOoo-----

Siendo el fortalecimiento _’c la familia un aspeó
te que siempre ha preocupado y sigue preocupando a teres les na

ciones, po reve se con si.ro el- i na preciable valor de v s te - orno un£ 
dad básica c’c nuestra sociedad, v; r-mos cono el Gobierno Boliviano 
ha enunciado esta política.

En primer termino la Constitución Política del Es
tado, en el Título Quinto.- Régimen-ft’ni 1 i'.r, en los artículos • 
comprendidos <ntrc el N- 193 ®1 199, señala en líneas generales, 
la protección óel ¿sta.-.o al "matrimonio, la familia y la mat rni- 
dad", agregando en otro artículo cu. el matrimonie e.scansa en la 
igualdad ce derechos y deberes r’c los cónyugues; quv las uniones 
libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilice-, y singula
ridad y sean mantenidas, entre p rscn.'-s con capacidsc legtl para- 
contraer enlace, producincf ctos similares a los del matrimonio, 
tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivio! 
tes '• y en lo que resé.uta a los hijos nací.os de ellos.
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Tambi'n pr<. clama que "tocos los hijos sin distinción 
de erigen, ti nen igual s -’<r chos y -cb-.r.s respecto '• sus proas- 
nitor^ s¡‘.

Por otra part. a.r.gn, que en casos de separación rfe 
los cónyugues, la situación de los hijos s¿ definirá teniendo ^n 
cuenta el mejor cuica o e interés moral y t_ri',l '■“e éstos.

En el Art. 197, re anota qu¿ 'uterina-’ ce los pa
dres, así como 1?. tut.l.. s- establece en in :e los hijos en
armonía con los int rases ■ c la familia y la s -lc-‘a<’. En este
mismo articulo se menciona auc "la arenación y las ínst i tucí One s a 
fines a ella se organizarán igualmente en benefie*. de los menoreS 
ngn. gando, que "un código especie! regularé les reí clones familiar-
re $ n •

En el Alt. 198 s -.ña la ' uv "la ley ct- minará les ble

nc s que formemol ps t r i 0 f miliar i na 1 i' n:. ble c- incuberge ble,

a s 1 como los asignaciones famil lares, de acuerdo al régimen de Se
gurí da -i social.

Por 'Itimo el artículo 199, procl'.na cuc "el Esta 
do protegerá la salud física, mente ! y more-i c la infancia y de
fenderá los derechos del niño al hogar y a la educación” y que "un 
código especial regulará la protección del m-.nor un armonía con
la legislación general’.1

Es necesario hac r notar,que c lo fecha los -' OS

códigos mencionados: el de Familia y al d_ 1 í'tnor se hallan un 
estudio en el Po cr Lcgisl tivo ambos como proyectos. Sin cmba_r 
go, el Código del l'-cnor está cn-pl^na vic. nci.-< yo cuc ¡ue o proba, 
do como Decreto Supremo N2 7760, el í2« de agesto ce 1966.

Lo ant rierment cxpu.sto cs’el canteni; o<n .cuanto 
al Régimen Familiar, d. la Carta Fagna f. 1- F'ción, sancionada 
por la H. Assmbl.a Constituyente 1966-1967, promulgada U 2 de fey 

brero de 1967.
Otras disposiciones legales, fie carácter más espe

cífico, cuc tiende a la o fensa y prot cción de la familia, la na 
í rnic’au y la menor eda< , .s el Có.igo de S-.guridad Social, cuya 
fine litad fundamente 1 es la ce : rot.c. r la s.iud del capitel huma. . 
no del país, la continuidu’ de sus medies de subsistencia , le
grar la rehabilitación de .-ersenet impedios y la concesión de me 
dios para atéanzar '•; 1 me jaremiento'. de ' lit cíAdicloncs de vida de las 
familiar. infirmaciones o subs'dios).
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F1 código mención?, r;o establece las siguientes asigna

ciones: subsidio prc-familiar, sebsi- io matrimonia1, subsidio de 
natalidad, subsidio de lactancia, subsi io familiar, subsidio por 
g sto dc_cclebrsción de matrimonio, una suma fija por "ajuar -k 1 
bebé" y subsidio de sepelio.

Los subsidios ce lact ncia (Ir. ño k vita) y fami
liar (hato los 16 o 19 años si «. stu¡'la ), ren ’-n cienos monsua 
les en dinero cug se paga a los hijo;, l.c:'.: . , - ’.ptivos, natu
rales reconocióos rcl asegurado o hijos netur ' z -k la trabajo 
jo 'ora; también se pr.gr; a los hijastros e 1.' r o siempre que 
viva en su hogar y dependa de éste.

El subsidio de natal i ' , suma cuc s< p; a por una sjj 
la.vez o los hijos legítimos, naturales r: ceno;i 'o. -.1 o laasegu
rada y a los ilegítimos rk la asegur o.

El subsidio matrimonial, se otorga a la unión logalmen 
fe const i tuí- a .

Esta política ck asicn;-ion^s familiares h? contribuí;- 
do enormemente a. la consol i 'ación de la f.milla; ya que eran nüm. 
ro de uniones libras han legalizado su situación y por ccnsiguivn 
te han legitimado a sus hijos, cstimul dos por el 'csuo ce ho.ct¿_s 
se partícipes ce ^stos beneficios sociales.

continuación, y siempre en este rubro < e ■ gencra 1 íds_- 
ócs, ha remos un brevv com.ntario del Código del ¿knop rúe toma 
como bese pera la protección del menor, la función la familia, 
que es la que debe proporcionar al in 'ivi uo los primeros elemen
tos c’c aprendizaje, a través normes y valores. La familia pro
porciona a los niños seguridad y efe-te. De ahí la n.ccsi'kd que 
tiene el niño de vivir n un núcleo familiar rué le proporcione 
seguridad y que satisfaga sus nccesi ados físicas, r.f-, ctiv;* y 
psíquicas. Cuando no se cumplen estos roks específicos conduce 
a la desintegración familiar, con gr.vás conse-u^ncias para los 
hijos. Es así que ¿1 ^ó'digo Je 1 •• ncr, incorpora en su contení^, 
do instituciones* como: la tenencia, guar-’a o tutela, la oropelen 
la legitimación adoptiva y la colocación familiar.

Con el fin de desarrollar el sentido e la paternidad 
rrponseblc, tenemos la -cy d. Ip de en ro <k 1' 62 que norma la 
investigación de la p-t:rni.’?’ y le mct.mi a.' y los ■ trechos del 
hijo.



En el Cfid igo del M_nor, tenernos el Capítulo XII, Del reconocimiento 
e ínv stigación c 1'. paternidC'. de. los hijos ext rama trim-onia le s y 
el Capitulo XIII, de la cuota alimenticia, en los cu. se señalan 
les norméis-para lograr que se cumplan ios erechos«del niño: r cono 
c.r a ru padre y ser aliméntelo.

Toco lo analiza o hasta este punto, nos da una-visión 
general ’c cómo está protegida, jurí ’ic r ' , familia, apli
cándose etc criterio tanto o la familia ur.rn-'. .\*o rural.

Sin embargo, refiriéndonos a 1: * ; ücacíón r¿ estos • 
cuerpos legales, especialmente el del Código c a .w. gur i '■ ‘ uocia’, 
podemos asegurar que. aún hay ' muchos sectores foliación ■. los 
que no ha llega:o; por ejemplo un 1'.: . col' sien urbana, a las em
pleadas domésticas, personas dedicadas • 1 comí.reí : inorista, ?r\ 
senos y otros; la pobl c.ión rural, está • 1 -.creen ’ c .tos beneficíe

Para tener mayor co '-pr. nsión sc-br 1' pobl cien bcl‘> 
viana-, es ntecs rio conoc. r cómo está int.grue a. .¿sí la población 
rural,’. está compuesto por -’.ymarcs, r ve chuas, guáranle s y otros gru 
pos silvícolas. Los aymen-s y quechuas <n ayer proporción que
los Otros. Le. población urbana, int grade por t.:esti;cs, les secto
res . e clase media y media alte. También hay grandes se.toras ee
pobl ción de entranión cumpa sin. que viven _n 'r : urbanas.

Continúan o con el análisis, c la población Solivia 
no r ieriremos al idioma por la importe nu-is- cu. él encierra. El u_s 
pañol'* es el idioma oficial; en las ár as rur les se h'bla el "yma 
ra y cuecb.ua, El primero en lo región alt iplánicn d-r los d e p' r la
mentos de La Paz y Oruroj el queiiaa ;.n le* parlamentes de Cocha_-
bar°b. , Churu isaca , Potosí y pe rt. t’c yruro. 1 gu* r: ni y otros
dialectos der:vados ■•'e este se h. bl.' < n 1? zon< tropical • c los ce_ 
parlamentos de Santa -ruz, - ni ylarija.

Existen ór.us rurelts-, en les cUt el campesino es trjt- 
1 i ngüe ; puc s ’ ¿ 1" r el ayma re , cu. chua y e sp ño 1, ; uc »o han ■- pr. ri- 
dide en la escuela o porque viv n <n comunica c s próximas a centros 
urbanos o por sus continuos * Jes*, c .seos centros.

cuecb.ua


ti E s t . o se pre ocupe e o ' c e t ndcr su acción educa 
tiva a estos centros rurales r. .revés rr núcleos escolares.

El h«.cho i < c ufa 1 campesino ignore el idioma oficial 
significa un- barrera para que s. integre a les prc ram.' s de tesa 
rrollo, de- ahí el interés ecl ‘■sis o c. cns.ñar el español en las 
¿r as rurales a través de 1 ~ r.scu.las.

Por lo xpuesto se pu- Ce ucir que is familia
rural y la f milis urb na tienen c. r? etc r 1 s L i ur s ¿cp.cicles. La 
rural aún s manticn dentro -el sist ma p ‘ríe real, en cambie la 
urbana va tornándose uc tipo cclul r.

La familia rural es . c tipo tr • i^i. .1 „oa granestabi 
libad, rig^n normas tronmitics :c generación ccncrcción. Al 
ser la familia ruro i de tipo p.tr'orc- 1, ¿1 n' leo es rmplio
integr- -Jo por los peer.-, hijo:., abuelos, 
siiie . 1 compadrazgo como um institución 
tria eos: ra y arte s'mal p.'-ra uso pro; io¿ 

tíos, etc. Todavía sub-
Sc e’-. s .rrolla 1? indos 

. La muj. r todavía v_i_-
vi bajo un- nccntuí.-.’a
peña t nto el bombe ,
tocarse él trebe jo de

c; n :nci'¿ del m'-ri o. El tr.b'jo lo tesen 
la mujer , como lee i jos: . s digno de deje- 
la -ujer; ye cuc ello ■: mée de cumplir con

1 s t; reas o orné t i ca s del hogar, interviene .n form' activa <n los
f e na s agrícolas y ga na■: ra s , en le con. r .. i  i i sacien re produc
tos y hí sta en construcción. **os niños desde temprana trubjf 
jan en actívi ades agrícolas; se inician medicándose al pastoreo.

En le familia rural, el espíritu ’o sclicari-.a está 
muy ccsorroll do, por .j.mplo, en caso de existir niños huérfanos 
son absorvidos por otras familias. Sin embargo, «.n su g¿nera 1 ití'.d 
el cr.mp.sino carece de los ->_dios conómicos^smficicntcs, os p_o- 
bn ; es faihilia numerosa, no conocen me todo s i imitación, de la_nat£ 
lic’ác’. Cuc ntos más hijos tengan et rucho m~jor; pues en caca h_i- 
jo ven un r poyo y la sc-guriua ra su v-jeZ, a más cuc desde muy 
niño, trabaja.

^-a familia rural, a , rtir d: 1 oño.l.S>2> -n cut fue
ron t'icta.os profunda.-, reformes de tipo social, como lo Reforma 
Agraria, ha salido de s u propio medio produciéndose grandes co
rrientes migratorias he cia los c-.ntros urbanos. Hr cho c uc ha pro
vocó o desc/'r. ptación, ti ser trrnsf ridos <'e un medio rur.l seguro 
p< ra <llas, r un .-edio incierto: .1 m io urbano, creándose situa^ 
ciónos conflictivas Por í°s bruscos cambios socio-culture lt s -Xpt_ 
r imentctos.

■-
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sí tr. nsplanta-ca la familia rural, se qui.br n los roles de segu

ridad y protección cuc d.h n brirr’ur los padres; ye rúe c éstos les 
cuc ta adaptarse al nu-.vo ar’bi ni;, a t so se suma la falta de tra
bajo digno, la vivienda inadecuada, qin no ¡ roporcí ene Los tienen- 
tos f unec enía 1 u s para 1 ;< tarroilo normal .. 1; ■ . rsona hum na.
En estos condiciones la familia no puede proporcionar al individuo 
los cl>.m ntos básicos pera su f onr ci 051 a tr.vé: c\ ejemplos, nor
mas y valorcs; no pueden desempeñar sus roles.

Se ha seño 1' d o < ue 1; í am i 1 5' urbana , es tic tipo ce .- 
lul-r. En los centros urbanos la mujer tr .. _n difer.nt.s nive
les, que Van desde el de tipo doméstico; .1 .er • io, también a cd 
versos niveles; en fábricas, harta profesiones 1 ... reías. El h.cho 
de cue la madre trabaje, h ce que esta abandone '. cg" r para com
plementar con su 8Clr. rio, las entro a; prcporcic ... per .1 p?-;r.

de afecto, inseguridad-, incompr.nsión,frustración s, desconocimien- 
to de roles, de v: 1er s. .st h.cho h~c<. cuc los ¿(oliscantes s* 
vean frfcnt a serios problemas por falta c cri ntncíón, pu ei.nco 
llegar a adquirir r. s¡ .onsnbi 1 idades en forma prematura y sin le de_b

0 a f a 1 t" re ü Ste , pa ra m. ni ene ras u fomi 1 in . Fst h.cho at nts
c ont ra une r._ 0 1 vida familiar; ya qu c los podr s s v n impos ii>i i 1_¿
t: •dos c e cumpl ir con sus rol.s. Al ir- 1 t¿ r los po-r s . n él hogar

¿1 niño s v fr n a un ind-.pen v< neis i 1 ir i ta *a , esto a if<_-
r. ncia de lo que sc pr - s. nta >.n . 1 med io rur¿1 , on c¿ a más d,c los
pad r . s _xist. v. 1 r^ seo de la f.mi 1 i a que puede cent rolar el niño ,
que por su cd■: c' no c sta de atine-.o a una faene c SPvCÍ fice.

Fstr in . pe ndene i- p re coz y <. 1 s .nt i rsc abandonado
produce en los hijos gr v.s consecue nci' s; por . '. m • le: cer.ncia

b i d a m k. ur-_ z; lo c ue n¿ tur?. 1 m.ntc s Ir: duc._ . n c: rg- s n.gativ s p£
nt, sefe la soci . de . E stas cause .- y otr. s que aun ■■ ncirnar o provocan

la de s integroc ión fe miliar, cando or ic n a situaciones irregulares
de los niños y aso 1c sc.nte s por le ca r.ncir cf ctiva, por la falta

control paterno y mat rno , por -1 rompimiento :c i..s relaciones
afectivas entre los padres y entre éstos y sus hijos. L: ..xp. ríen 
ciaj^jjj. ha d.mosír do que les . reblemos de con'unte .n la jcv ntud 
no m.ntc son afecto la.miseria me t riel, sino-te la miseria 
de sentimientos. El factor desorganización familiar, por diversos 
causas, constituye el porcentaje má • alto como det rminont d- dcsa 
juste en el menor. Le ahí ve ■' í cuc esto ha influido pr ra 
que los gobiernos fijen su atención -n la político a seguir pira, 
fortilec r 1. familia y por cso.inclusive los sistemas de protección 



-7-
<\ m.nor>_s h' Ro ccmbicnr’o, \1 tipo institución?: 1 el .'c tipo fami 
liar. Si. trota por to'os los meólos que <1 niño Se Jcsarrolle cen
tro <’«. un ambiente f-?n>i 1 ir r; pu<.s '■'entro éste s< put-< ofr.ccr 
ni niño _xp. rRncir.s • c tipo emocional rúe bien orkntRos constiH 
tuyen ti sistemo más. cf-. ctivu <'c e uc ción y lo capacitan pero fuñe 
ciunar eficientemente -Rntro c lo socicr .

Estos ccns i'-'e re c ion. s h: n h.cbo rúe sí íict.n 
normas cuc regulan <1 régimen familiar y ••J „i inrtitu-icnvs que 
t rab; Jen . n < 1 campo re le s itc neis f' a-• 1 i r .

Concr< t: ment'. el Servicio ¿ocí?l, en sus iferen
tes Ca.' mpos c'-_- ración tr. b;. J - en unción c. c lo f-milis'.» También
ex i s t n se rv i c ios r’ e>n <•’; s-S/ccíj? 1 G ' me nt. Su tr. b'Jo con' SerViC 0
S o cía 1 F m i 1 i • r , . n L r * s t s s Q. R r mos lo of icine que funciona .n
1 ■ L i r ción '. el n: 1 rJc S rv .< i S o c i o. 1 ( 1 !■'. i n i ¿ l - r i o • t Tr-b.-Jc,
las of ic n' s i.c S. r- i cío w oci r1 y mili r n 1 s i v< r r. j s perrorui s
e’c laciurn;?. Otro programe , ' igno c’c ns.n-.iun rsc porgue stimula*

1 fort L cimiento, fa ~’i 1 i. r , ce 1 cite cumple e 1 Consejo “."cicntl 
ce Vi v ic nc’a , c us o lo fe cha c st * ' e so r r■ 11 nn' o sus ; 1: n. s o niv l 
n. cion 1 y . nt r. los . ife r•.atc s s ct ,r- s 1 .bor R s. Pe ra el mc_-

R rural s. „u ntu- on la D ir. ación cien- l . r.-s-rrollo r’c Co- 
n'units-es Rurales, cuyo ¡..re ■'sito funomantol es .1 ce elevar .1 
nivel viR <. 1 campesino y ■ rc-curc r R integre c-en R. f: ilRs 
cuc cultivo n-.l altiplano y les vo 11. s, con f inc s s im;a 1 m-_ nt-. cu 
subsist neis., en un economía i'c- merco-, o c u_ los constituye .n fu-.ri 
tes <•-. r c-v i s i on. miento c'. - lirnchtos ;?:ru lo población urbano. y a 
la v_z n me re 'o on c se pucr’’.n coloco, r los pro-actos murrafr. cturo. 
r’os . n les centros urbanos, ¿n c tes planea- se tr: buj*. en .cuipos 
mu 11 i i sip 1 in' r i o s , 
Inte.-jr; ción en los pl'n.s n. cRna les - e o.:-; rrelloConsic-cráneo

va lores, eos t umb r. s , con' uc ta s rus ^c b . n se r ce’? c i. os y c<, «t os 
pe rr pc'cr actuar c< aci..rac con .líos. Bi.n ice el socivlogo y

cuc no puc'’e- ha bcr c se rr'.lio ceonómico sin la y rti e-lp ción '’c

factores hum no s y ocióles y que no se pu.ee sep:r< r lo conómico

ce lo social. Pues Junto o los ' spcctos e. cune mi -..os , c uu son más

objetivos, está n los asp.ctos humanos o soci les que son enorme

importancia. r as : s i como el "US rr- lie- se •nfr nto crn r ct i tu ’-u s

cecn.nmista José. R' -inc Echa vi rr ie., que no es posible hablar <c c.
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sarrollo .. conór 'i . o c.vinu fenóm.no: in '.cpc n 'i ente y cu; en realidad 
ese proceso se ..espliego cntr.lazado con euros rc crr'cLr social.

Num. rosas son 1 s reuniones de crr'ct r interneci¿- 
na 1 en las cae s- h' n prcclamndo norm s p r: legrar orccrecr s inte 
grados :’c desarrollo. En le '• ct v' 1 i ■. n la m yor - rt. ■ . 1 s 
nr cione s - le t inoome ricen'-s se han pue cto en ejecución fl-ius r’c -'e- 
sarrollo, con el objeto ce :1>:. nísr un evolución económica y un 
mejoramiento ... n i 1 nivel u vi<’a '’c sus h'bitunt s, con 1-. yartici 
pación activa de fotos o sea gu. el hombre s cen quien y per tUn 
so cumple »1 e-strrullo. Se lo ,on::í'»r ú ; s • i. íntegr Jo a une 
común i ad. Al mencionar hombre, cune b irnos - -»U junto a- la fe mi
lia. Le ahí que es n- c-c.rio e cu-. en lo:. / -. n n. ¿ion"les ’c
i .. s: radio prest, 1. a Je ce» > cons i e < r; c iór. r. s no c; sie’r.t’is
ce lo fn Tilia. Esto . b rí constituir un "n'lisis 'e lo cuc el 
pl .n reqoii.re implicit m<.nte 1 f-, milic. D¡ c>ltc modo puede o~ 
cur r i r que ncccsije. es t se nc i !•. s s. n ci leu i o r , no se 1 s in- 
cluya -:n ningún sentir o •••; 1 «ubestin. ; e.to r-.firi¿n-'on.-f 3
las nec. s ice 'es soci: 1 e f- .• i 1 i - . 7 sto no cui.r.. ■ «.cir rúe
se requeriría un erg nismo ricial csp.eci 1 que - ’»Cicue o cita 
acción. Sino míe bi .n s. be ii cer un cui'oso .xr men » loo in
v rsiones necesarias p. r. la pr t cción y el fort-. lucimiento ■ ’.a
f'mllia centro <c c- a s.ctor n r loción con los objetivos <’» 1 plan 
nacional c!¿ <’ snrrollo y los recursos J.: cu. Jisponc ce ’a país. Es
to significaría que ca.'u país en vías Je ■. > sa crol lo ..buría ulrio- 
rar una política en pro fe la familia. Asimismo,.es n.■ c sari© esta, 
blcccr que a más fu los objetivos concretos c’c desarrollo que han 
c’ alcanzarse en '.termine os plazos (salud, nutrición, viviun'a, 
etc.) se feb ría incluir objetives que garantic n la transmisión 
ce valores morales fundamentales.

En nuestro mc-'io y para lograr lo integración c'c la familia a 
los plam.s nacionales fe c’e snrrollo,-se r'cbcria hacer llégar a-la 
Secretaría Nocional c’c Planificación, (con rango c’c ministerio), 
los conocimientos sobre los problemas específicos a. la familia, 
para que al ocuparse de los diferentes aspectos para la planifica
ción tomen muy en cuenta c'c la reali-nc1 familiar m nuestro meció» 
Asimismo,- sería muy aconsejable que en los equipos cu plánificación 
se incluya representantes c'c organismos c'ecicacos a la atención u 

fen%25c3%25b3m.no


aspectos c’c tipo.social, por ejemplo r-pro sentante s -1 Consejo Pa 
cional r’el Menor, organismos atención a la familia, para asi lo 
grer equipos mu 11 i - i se ipl ina. r io s c inte r inst itucicn.'. les. Para lo 
que se pu 'c establecer un comité a nivel nación' 1 con fin. s 
coor-’ inac ión.

ta le neC-si'O o’c , r- cout-1"' r le int.qri'- frní 1 io.r, como base 
¿el bi: nc-star no? c i uno 1. Pora cumplir con ..tus -lonas es u sumo, 
import ncia la or>_p ración 1 rsonol que h: . rt le i per n 1

También es nicc.sario estimular el fusor:r xr programe, s ce -
inve st i gac i oncs 
las ncce sii'cfcs

sociales y est'< ístiers, p- ■ 
soci; les ’ í. nuestro p" ís.

. o r curnt if ic' r

Se rí me. sor ie o’c jo r eSt; blcc.-'o c-uc tu'. o pi n iir cit-n'l re
sarrillo Jebe tornar como norma -c trob jo 1. int-. r 1- ci6n ».’c les
se ct. re s se ci le s y lograr su int r. .ion <n to’ es y c: f c uno <’e
los proyectos c’ s inversión con'mice,, ios qu^ c¡b.n temer <.n cu^n

c. s r r u 11 e , p r c ue rti.ip.n fcrn>'_n''o los e_-
quípos mui t i f i se i pl ina r i-, s y muitifuneicno1.o. Otro a-.p etc.
los program. s

sumo ncc^si'O c .? c 1 < ■. pr o g r • ■ ni r 1? e1 UC' ■- ■ion ' 1 famil i"' o
fin o fort 1 c< r y f' ci 1it : r s í su 7 .. rt i '. ip: ción activo n 1 >s
progmni s • e c se r r lio, lo cr a o cui h'.-g n conciencio .. lo im
port'nc io 1 c vi’ .. f. m i 1 ir r, 1 cump1im iento ce roles «ocíeles
dmpórt ncio <’e f c r t ' l.c r I zcs f r' i 1 i r s, cu i.' o y eúcación c
los hijos. En 1 m.. i. runo. 1 ;.?ó s ilo yz se ñ la ele r-r cuo
los ocultos s< alfib-tic n y r fecili-; s por cus s. cumpla
con la instrucción ..rim rio obligatoria, 
cri ntoción vacoc?-n'1, erar fu nt.s a

prcporcíc-n r 1': n. cus rin
tr b ja, no sólo -.n áu

reas rurales sino t mbi'n urbanos.
P; re. f in- 1 i so. r  s n_ ce s r i ■ ■ r iterar lo s.ñal - o ' nt. r ior~’e nte,

es ■ ccir rúe ce-ns 
lie- en los plenas

ron- o lo . xtri or in. rio
esorrcllu i cunenicu y

importancia e 1~ f-ji
sucio 1, < s urg.ni 1:

ínclusión un . x;. esto en i so iociplino en 1 erg nisrx c plani
fica c i ón •

Lo Pez, Junio 1.968
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