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6. V. WOMEN'S EMPLOYMENT OUTSIDE THE HOME

The woman in the United States today is faced with new problems and now 
challenges* As part of the charging world about her, she performs not only her 
basic function within the family unit, but also assumes obligations necessitated 
by ti.r.cs in which sue '1ivsso Increasing?/»’, thee? obligations include obtaining 
paid employment»

Over the decades, social ¿¡.nd economic forces have drawn more and more
women into jobs outosi.de the home. Since the pre-Norld War II period, the trend 
has been accelerated; there is scarcely a workplace in the nation which does not
today
women 
labor

increase in employment of 
of 3 mothers were in the 
out of 10 in 1940.

employ women workers- The most striking rate of 
has been among working mothers» More than 1 out 
force in March 1966 as compared with less than 1

Among the nearly 27 milli'n women workers in the United States, two 
fifths, or 9,9 million, bad children under six years of age- These working 
mothers constituted 37 percent of the total women in the labor force and 36 per
cent of all mothers in the population»

As a rule, economic necescitty alone prompts such mothers to seek a job- 
Far more mothers work outoside the home when the family income is low than when 
it is high. About one out of every seven working mothers coma from families in 
in which the income of the husband is less than $ 3,000. Over 8.1 million 
working mothers come from homes where the husband was present. The other 1.7 
million were widowed, divorced, or separated from their husbands for others 
reasons»

Of all working mothers with children under 6 years of age, 15 percent had 
husbands whose income was .less than ft 3,000 and 26 percent had husbands with 
incomes ’’•e tween $ 3,000 and 3 5,000 in 1965- The comparable percentages for 
working mothers with older children (6 tLJ years of age only) were 13 percent 
and 18 percent, respectively* Therefore, even if the husband was employed, his 
salary al'ne was not sufficient to meet everyday needs cf the family.

The 9«9 million working mothers with children under 18 years of age in 
1966 was the highest number ev<^r recorded- This 1966 figure for mothers with 
children under 18 years in the Nation's labor force compares with about 4-6 
million mothers in 1950 and 1*5 million in 1940* The compulsion on a mother to 
seek work is obviously greatest in father-less h-mes and in homes where the 
husband is absent, in this case, her earnings are not supplementary; they are 

outosi.de
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basio to the maintenance of her family. In thia most affluent of nations, 37 
percent of all families headed, by a woman lived in poverty in 1964; many other 
such families lived in near poverty.-,

Other factors that influence a mother s decision to seek work include the 
jobs in the community available to one with her education, training, or skills, 
and the hours that she is required to he on the job. Mothers with young children 
have a strong preference for part-time or part-year jobs.

In the final analysis, the decision whether to work outside the home rests 
with each individual mother- Usually, she bases her decision on the particular 
circumstances of her life. She may feel the choice is forced upon her, as in the 
case of critical financial necessity, hut the choice is still her own in a 
society that puts great value on self-determination by the individual and on the 
individual’s right to exercise free choice.

Meanwhile, it is anticipated that as a result of The 196? Amendments of 
ths Social Security Act, great emphasis will be placed upon the rapid expansion 
of day care and other child care services for children from low income families, 
especially children of working mothers and those receiving vocational training 
through the Department of Labor. A favorable climate for such expanded services 
was stimulated by the success of the innovative preschool Head Start program, and 
subsequently the Follow-Through program. Compensatory preschool education for 
children from low income families and follow-through during early school, years 
are intended to make up for the lack of stimulation received in their own homes. 
Equally essential for sound day care are health and social services. The 
involvement of parents in such programs is another element that is expected to 
improve family life. Where health; education, and welfare agencies have 
collaborated closely in day time programs for children, with parents participating 
as paid child care aids or volunteers, some parents have re-enrolled in school to 
upgrade their education or who have been trained for positions in the child care 
field. Latest capacities have emerged with encouragement and with the opening 
up of real oppotunities.



XIII CONCR-SO .Vu-lANi cR I CANO D_L í'IIMO 

del J al 22 de Junio de 1966 

QUITO - ECUADOR

Conferencia Especializada de la Orean>zael6n de Estados Americanos

Doc. N2 32
1 ' junio de 196' 
Original: Español

SECCIONAL 1 ASPECTOS DE ESTADISTICA

AS X.CTOo -ST CISTICOS £ L. El-Oí R.-J ICOS ;LL INC.Z.cENTO

DE LA OBLACION DEL CONTINENTE AMERICANO DESDE 1900

HaS'IA La 1 ECHA

Autor: IN ENl’RO LUIS E. CORONEL C.



XIII CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO 
quito - Ecuador 
JUNIO DE 1968

Subponeneia: 

’’Aspectos biodemográficos del incremento de la po
blación del Continente Americano desde 

1900 hasta la fecha”.

PREPARADO POR : Ingeniero Luis E. Coronel C.

INTRODUCCION :

Realizar un análisis de los "aspectos toiodeinográ.ficos del incremento de la p» 
blación del Continente Americano" entr ¿ña serias dificultades principalmente por la 
falta de datos estadísticos confi bles y comparables entre sí; es relativamente re
ciente el interéj manifestado por los respectivos gobiernos de organizar los servi
cios estadísticos y aunque las estadísticas de población en lo que se refiere al re 
gistro de hechos vitales haya sido una de las que más desarrollo ha tenido, sin em
bargo no han alcanzado aún el grado requerido para su utilización directa, razón por 
la cual con frecuencia haya necesidad de recurrir a estimaciones.

Por otra parte, en lo que se refiere a los puntos do partida que serían los cen 
sos de población habría que anotar en primer lugar que no toaos los países america
nos los han levantado y luego aún en los países que lo han h'-cho en el transcurso 
del presente siglo la mayoría de ellos tiene apenas dos censos con un intervalo de 
10 a 12 años y solamente unos pocos tres o más. Añádese a esto la dificultad de 
que los propios censos no son comparables entre sí por la diferente base legal con 
que han sido levantados y de que no todes han sido evaluados con posterioridad a si 
realización, por lo que ha habido que corregirlos mediante procedimientos más o me
nos djsentibles.

;abe anotar que las diferentes fuentes do información de donde se puede extr-ue 



liar los datos requeridos para un análisis, difieren tanto entro sí que pueden llevar 
con frecuencia a conclusiones diversas y aún divergentes. En el presente trabajo s« 
han utilizado solamente datos proporcionados por Naciones Unidas o sus Organismos Es 
pecializados a los cuales nos remitimos señalando al pie de cada cuadro la Fuente de 
Información.

Porque no responde a un sentido geogr.tfico estricto, aclaramos que en lo Hue se 
refiere a la denominación de Norte- América corn sponde exclusivamente a Canadá y Es
tados Unidos, designaddo al resto del Continente como América Latina, comprendiendo 
en esta designación también a los países situados en las Antillas y el Caribe y ex
cluyendo a las posiciones europeas que no las mencionamos en este análisis.

Aunque el temario considerado para este Congreso contempla análisis de las varia 
clones poblacionalcs desde 1900 hasta la fecha, las limitaciones indicadas anterior
mente o sea la falta de información estadística por una parte y por otra la brevedda, 
con que debe ser tratado este subtema, obliga a que se acorte considerablemente este 
período, haciendo referencias a datos disponibles desde el año 1932.
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Antt:3 de iniciar el estudio de los aspectos biod<mográficos del continente ame
ricano, veamos la situación ¿ue esto continente ocupa en el concierto mundial, para 
lo cual presentamos a continuación, cuadro N° 1, la población del mundo y de «mérica 
en el período 1920 - 1975.

CUADRO N° 1

POBLACION PEI MUNDO Y DE ERICA .1920 - 1975

(on millones de Hbs.)

AÑOS TOTAL CRECIMIENTO AMERICA CR. CIMIENTO AMERICA CRECIMIEN
Mundo % DEL NOLTE % LATINA %

1920
1930
1940
1950
1955
I960
19*5
1975

1.834
2.008
2.216
2.500
2.690
2.920
3.180
3.828

9.5
10.4
12.8
7.6
8.4
8.9

20.4

115
134
144
168
182
197
210
240

19.492 
110 
132 
163 
183 
206 
233
303

16.5
7.5

15.3
8.3
8.2
6-/6

20.0
23.5
12.3
12.6
13.1
30.0

FUENTE: El futuro crecimiento de la población mundial.- Naciones Unidas. ¿>T/SOa. Se
rie A/28

Como puede observarse en el cuadro anterior, tanto* nivel mundial como em ambos 
bloques americanos desde 1920 hasta 1950 hay un marcado ritmo ascendente que se detie 
ne en este último año para bajar súbitamente y empezar a crecer de nuevo en los si - 
guiantes períodos hasta 1975; sin embargo habría que observar que en América del Nor
te se produce también un descenso en el período 1930 - 1940, época que- corresponde a 
la rt.scesión o crisis económica que afectó principalmente a esta región del mundo ejJ 
el período indicado.

Se desprende también del cuadro que después de 1965 hay un salto brusco en el ere 
cimiento de la población mundial y en América, pe ro los porcentajes de crecimientos 
son muy diferenciales alcanzando a 14.3 «n América dol Norte, 30.0 en América Latina 
para que el promedio mundial suba a 20,/JE de crecimiento »n el decenio posterior.
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Para comprender mejor lo que significan los porcentaje s anterioras, anotamos quo 
la población mundial necesitó 17 siglos posteriores a Cristo para duplicarse, habien
do transcurrido apenas dos siglos posteriormente para volver a duplicarse y a partir 
del siglo XIX ostos intervalos van reduciéndose, do tal manera que si los actuales ín 
dices permanecieran constant' s, la población mundial se duplicará cada 3? o 40 años.íl*

Por supuesto que este, ritmo de crecimiento no es igual en todas las regions áel 
mundo, pues mientras la ma., or parte de los países industrializados de Europa y el Ja
pón están creciendo despacio de forma que sus poblaciones se duplicarían un un período 
de 50 a 100 años, otro grupo de países industrializados coto los Mnrte.ir^ Kajina, La 
Unión Soviética, Australia, Argentina, están duplicándose en el lapso de 30 a 40 años, 
y finalmente los países monos desarrollados ir duplicándose en períodos de 20 a 40 años

Si tratamos de buscar las causas para este fenómeno tendremos que. recurrir nece
sariamente a las componentes demográficas que inciden un el en cimiento poblacional, 
componentes que, como os fácil comprender, son así mismo diferenciales en las distin
tas áreas del mundo, llegando en resumen a la conclusión de que en los países más de
sarrollados las tasas de natalidad y mortalidad son muy bajas, incrementándose éstas 
en relación inversa al grado do desarrollo económico y cultural de los pueblos. Hatu 
raímente para llegar a esta conclusión no se ha considerado la influencia que pueda - 
tener las migraciones, factor que según las fuentes Efljor informadas, tienv escaso im 
pacto en la mayoría de los países del mundo.

Luego de esta visión de conjunto de la situación mundial nos detendremos a revi
sar el caso de América, y coed es usual en este tipo de análisis ia.viairemos este so
mero estudio en describir las variables referentes a natalidad, mortalidad y migración, 
para concluir de ahí las tasas de crecimiento y terminar con una ligera referencia de 
la actividad económica de la población.

La información que nos proporciona el cuadro N° 1 nos manifiesta que las carac - 
terísticas de crecimiento son muy diferenciadas entre Norte y Latino América. En 1920 
la población americana con 207 millones de habitantes representaba el 11.2% ae La po
blación mundial, de la cual el 4.9% a Latino-América; p ra 1975 la población america
na con 543 millones representará el 14.2$ y mientras el percentaje corres pendiente a 
EE.UU. y Canadá permanecerá sensiblemente igual, los países situados al sur alcanzarán 

fcl 8.0%..
Ti) Datos tomados de 'El crecimiento *e la Población mundial, publicado por ¿antro Re

gional de Ayuda Técnica.- Agencia pura el Desarrollo Internacional (A.I.b.)k4<ica J
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Otro indicador ^ue nos señala el mismo fenómeno lo tenemos en el cuadro N° 2, 
en donde se recoge la densidad de la población o sea el número promedio de habitantes 
de cada país por kilómetro cuadrado tomado a dos fechas diferentes con un intervalo de 
8 años,

CUADRO N° 2

No, DE HABITANTES FOR Km2 DE LOS PalSES DE AMERICA

1965

Canadá i 2
Estados Unidos 18 21
México 12 22
Costa Rica 16 28
El Salvador 60 137
Guatenala 33 41
Honduras 8 20
Nicaragua 3 13
Panamá 10 16
Repúblicii Dominicana 43 74
Cuba 45 67
Haití 128 158
Puerto Rico 242 300 1/
Argentina 6 8
Bolivia 3 3
Brasil 4 10
Colombia 9 16
Chile 7 11
Ec uador 13 18
Paraguay 3 5
Perú 6 9
Uruguay 12 15
Venezuela c 10

FUENTEt Demographic Yearbook - 1947 - 1966.- Naciones Unidas 
1/ 1966 Amírica en Cifras 1965

La conilusión más 1 mportanto que nos presenta el cuadro anterior es el elevad* £n 
dice de crecimiento de los países latinoíimericanos; sin embargo, como se desprende de 
las cifras anteriores, a excepción de Puerto Rico, Haití y El Salvador con mas de 130 
habitantes por kilómetro cuadrado en 1965, d los quo siguen República Dominicana, Cu
ba y Guatemala con densidad entre 40 y 75, los dcntís países tienen menos de 28 habi - 
tantes por kilómetro cuadrado, lo Cual indica quo en Amónica existe suficiente "espacio 
vital" y que bajo este punto de vista la situación de estes países no es alarmante•



Pero desgraciadamente la distribución de la población no «s ’’uniforte” y en casi to
dos los países americanos se ha producido el fcnówt-.no de grandes concentraciones de 
población, generalmente en las respectivas capitales, cada una de las cuales absorve 
más del 10% de los habitantes del país, ocasionando estos cong¿omt.raao a dificultades 
tales que se los ha calificado como de países cnamos de cabezas gigantes.

NATALIDAD

La fecundidad de un país está determinada en gran parte por la composición por 
edades de la población, por e.l <stado civil de la misma y, en gen< ral, por las carac
terísticas demográficas, sociales y c-conóndcas de los países.

Existen diferentes maneras de estimar la fecundidad de un país, ya sea por tasas 
de natalidad, tasas de reproducción, tasas esj^.cíficas de fecundiaau, etc. Utilizare 
mos en el presente estudio la tasa bruta de natalidad, ya que para las restantes me
didas mencionadas se precisan de datos más completos en cuanto a nacimiento y carac
terísticas de la madre.

La tasa bruta de natalidad es igual al número de nacimientos ocurridos un un pe
ríodo de tiempo, generalmente un ario, dividiao para la población a nmdiaaos del año 
considerado, multiplicado por mil.

Son relativamente pocos los países para los cuales se dispone de datos de naci
mientos desde el afio 1900, de manera que se ha considerado conveniente iniciar la s¿ 
rie en 1932, año en que ya se dispone de datos o estimaciones para la mayoría de los 
países.

No existen series completas y por lo tanto es necesario que se haga uso de los 
datos disponibles en determinados años y que en muchos cacos no eolmi lan Loe yoi-lo— 

dos para toaos los países.
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CUADRO N° 3

TASAS BRUTAS DE NATALIDAD

1932 1935 1940
(Tu

1945 
sus por

1950 
mil ha.

1955 
hitantes)

I960 1965

Canadá 22.5 20.4 21.5 23.9 27.1 28.2 26.7 21.4
Estados Unidos 17.4 16.9 17.9 19.6 23.5 24.6 23.7 19.4
México 43.3 42.3 44.3 44.9 45.5 46.4 46.0 43.3
Costa Rica 42.6 43.6 43.2 44.2 37.4 40.3 44.46
El Salvador 40.1 38.7 42.2 38.1 48.5 47.9 49.9b/ 45.a
Guatemala 37.3 36.2 36.9 33.8 50.9 48.8 46.48 44.2
Honduras — 34.1 37.4 36.8 40.4 43.1 42.0c/ 38.8.
Nicaragua — 33.7 33.4 34.3 41.2 37.4 46.2c/
Panamá 38.6 32.0 28.2 38.4 33.3 40.0 41.0 39.9
Reptib. Dominicana — — 32.8 29.4 37.2 41.6 — —

Cuba 16.8 20.5 19.4 — 29.6 — —
Haití 47-50
Puerto Rico 
Argentina — 25.8 25.3 24.8 25.5 24.0 23.4c/ 22-23<
Bolivia — — 14.7 31.5 41.9 29.3 28.4c/ 43.45'
Brasil — 45 43 43 41-43
Colombia 25.3 30.1 32.2 31.9 36.5 40.4 40.7c/ 41-44.
Chile 34.0 33.3 33.4 33.3 34.0 35.0 3fr.5
Ecuador 49.8 47.3 47.1 46.2 46.2 44.5 47.3 44.0
Paraguay 33.4 29.1 37.0 42.0 49.0 42.45-
Peni 32.6 29.5 37.6c/ 28.5c
Uruguay 22.5 20.4 19.9 20.7 18.6 12.2 22.6c/
Veneíucla 28.4 27.8 36.0 36.S 42.6 47.2 45.1 46-48c

a/ 1966
b/ Dato tornado de: "Boletín de Ioblación de Naciones Unidas. 7-1963 
ç/ 1959
d/ Estimación para 1962 - 1963

FUENTE: Demographic Yearbook.- 1963 - 1966 - 1947

En el cuadro tue .antecede se observa dos peculiaridades en cuanto a la magnitud 
y variación de las tasas brutas de natalidad. Por una parte, paá:S que presentan 
fluctuaciones más o m?.nos considerables, las que pueden ser debidas a una variabilidad 
en cuanto a la integridad de los registros, o en su defecto, en cuanto a la modalidad 

:misn|»..en el sistema adoptado para la inscripción de nacimientos. Más, <n algunos ca
sos, como el de Canadá, por ejemplo, <.sas fluctuaciones bien podrían representar una 
¡situación real en la que la fecundidad del país lucha por adaptarse a un nu-avo patrói. 
«en el que el nivel sea más bajo que el observado en épocas anteriores.
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Por otra parte, ac observa países en los que, salvo pequeñas fluctuaciones, pare 

ciera qu< las tasas han experimentado un constante ascenso un su magnitud, En < ste - 
caso es más probable que el fenómeno repri sente, en general, una mejora en cuanto a 1¡ 
integridad de los registros-, antes que un ascenso en los niveles de fecundidad, fenó
meno este último que sin ser imposible de darse, es sin s i. bar go muy poco probable. Do 
esta manera, parece lo más aconsejable torn .r cono representativa de un país, en los 
últimos años, la tasa bruta de natalidad más alta observada.

Es relevante señalar que algunos países exhiben tasas consiaerabl emente bajas. 
Tal es el caso de Estados Unidos en el que las tasas de natalidad son inferiores a 20 
nacimientos por mil habitantes, entre los años 1932 y 1945, varianao sus valores en
tre 16.9 y 19.6.

Canadá es otro de los países que, en el mismo período, presenta una natalidad 
también notablemente baja, sus tasas varían entre 22,5 y 23,9 por mil.

El caso de Cuba, país que presenta t'asas considerablemente bajas de natalidad, 
debe ser tomado con reserva, pues tales tasas bien pueden no ser representativas de la 
realidad ya que hacia 1950 la tasa alcanza un valor casi del 30 por mil, pudiendo ser 
que en los tres quinquenios restantes para los cuales no existe información, alcance 

aún valores más altos y quizá mejor representativos de a* verdadero nivel ae fecundi
dad.

Los demás países alcanzao en los diferentes períodos de tiempo considerados, tuse 
que sobrepasan el valor de 25 por mil, llegando en algunos casos a valores cercanos a 
50 por nil.

Con el objeto de tener una mejor idea de los niveles de fecundidad, medida a tra
vés de la tasa bruta de natalidad, que presentan los diferentes pttfses de América ha
cia 1955, se presenta a continuación tasas estimadas que han sido caleulu-ias «n base 

de datos corregidos.



CUADRO M» 4

TASAS MAXIMAS ESTITADAS DE NATALIDAD DE WS PAISES DE ALEkICA, ALR1 DEbOÁ DE 1955

FUENTE: Características Demográficas de América Latina - CELADE

Canadá 28 1/ Puerto Rico 34.4
Estados Unidos 25 Argentina 25
México 47 Bolivia 45
Costa Rica 4Ô Brasil 45
El Salvador 43 Colombia 45
Guatemala 52 Chile 37
Honduras 4b Ecuador 4b
Nicuragua 50 Paraguay 50
Panamá 42 Perú 48
República Dominicana 50 Uruguay 20
Cuba 32 Venezuela 47
Haití 55

Natality Stadistics Análisis - United States 1963 - National Center for Healt 
Statistics y Canadá Yearbook. 1961 - Dominan Bureau of Statistics»

De observar el anterior cuadro se puede inferir que aquellos países que exhiben 
las tasas de natalidad más bajas son los que, por otro lado, se identifican como de
sarrollados o en vías de desarrollo económico y social, y aquellos que presentan las 
más altas tasas con los conocidos cono menos desarrollados y, en algunos casos, cla
ramente subdesarrollados. No obstante, la tasa bruta de natalidad por no ser una me- 
dida de las más adecuadas de los niveles de fecundidad, no nos da una idea muy preci
sa de la relación entre nivel socio-economico de un país y nifcl de fecundidad corres
pondiente.

En base a estudios específicos sobre los niveles de fecundidad en países de al
ta y baja fecundidad, los expertos han señalado diversos factores que están afectan- 
de la fecundidad da América, y que determina una elevada fecundidad «n América Latina 
especialmente, a continuación se señalarán algunos de ellos:

La composición de la población por estado civil, define en gran parte el nivel 
de fecundidad; en general habrá un número de nacimientos mayer si la población en e— 
dad adulta está casada en grar. proporción; ■«. acentúa mis aún este nivel el la edad 
al casarse es inferior, ya que se está prolongando en este coso <>1 p«r'c*ir> -da»
la etapa matrimonial.



Se ha establecido que la edad al c asarse de la población de América Latina, a ¿i 

fercncia de lo que ocurre on America del N rte y en países europeos que timen nive

les bajos de fecundidad, es más jjven; de manera quf?ecstá determinando Hu<i se produz 
ca un aumento importéinte en 2a. cifra de nacimientos de los países,

P-r otra parte, hay que considerar que, adenás del ns.trin -ni • en las sociedades 
americanas, os notable también las denominadas ’’uniones consensúales o libres", sobre 
todo en la población de nivel ac;n'mic’ inferior, lo cual influy< turbión «n «.1 uumr.nt 
to de la fecundidad.

La fecundidad es diferencial en las áreas urbana y rural, siendo muche más eleva 

da en esta última, de manera que les países da América Latina que tienen más del é(5C 
de población concentrada en el sector rural, aumenta su población a ritmo ma;or,

Es de anotar que dentro de las zonas urbanas existen diferencias en la fecundi

dad de los diferentes estratos socio-económicos, comprobándose que las familias de es 
casos recursos, en general, son mucho tu¿3 numerosas que- aquellas que gozan de ingre
sos superiores.

Otro factor determinante en el crecimiento de la población constituye el nivel 

cultural de los pueblos; es un fenómeno comprobado que es nmyor el número de nací nú en 
tos en los grupos que tienen niveles de instrucción inferiores; en investigaciones 

realizadas en América Latina se ha establecido que la fecundidad »s diferencial según 
el grado de instrucción de las pera >nas y eso explica en parte la explosión demográ
fica en América Latina donde el porcentaje de analfabetos llega al 30 y aún al 40 
por ciento del total de población

Las sociedades americanas son muy tragicirnalistas y la mujer en su payor parta 
no tiene una participación importante en la actividad económica; sólo se dedica al 
cuidado del hogar y por lo tanto existen mayores faciLL.aues para que pueoa atender 
una familia más numerosa.

Los cuidados prenatales determinan que haya un mayor número de nacidos vivos, y 

consiguientemente han disminuído los abortos naturales y los nacidos muertos (morti
natos). Existen en ciertos grupos sociales aún la idea de tenar una fardli» ouiaaroM^



considerando que la mortalidr.d infantil on ¿pocas anterioras era muy alta y por le 

tanto era una manera de asegurarse de tener una familia medianamente numerosa.

No solamente los factores anotados están incidiendo en ol nivel ae fecuuaiaaa
existen otros de diferentes tipos ji algunos que so mencionan muy a menuuo aunque 
recen estos de fundamento práctico.

M 0 rt T A LIPAS

Para tener una estimación acerca de la 
mes uso en este caso de las tasas brutas de 
mero de defunciones ocurridas en un periodo 
tad del período. Como se puede observar en 
nido una evolución diferente a través del

mortalidad ge..G. al de los países, hare 
mortalidad, que ..u la relación entre n 
d<- tiempo y la población del país a mi 
el cur.uro siguiente , estas tasas han t

tii tipo en cada uno de les países.

CUADRO N° 5

FUENTE: Demographic Yearbook - 1963-1966-Deaths and Crude death rates-Naciones Un. 
1/ 1966 2/ 1964
¿/ 1962 V 1945 - 1949

TASAS BúUTAD DE I-.ORT^UDaD

1952 1935 1940 
(T

1945 
asus por mí

1950 
.1 habit

1955 
antes)

I960

Canadá 9.9 9.7 9,8 9.4 9.1 8.2 7.3
Estados Unidos 10.9 1019 l>-7 10.6 ■ 9.6 9.3 9.5
México 26,1 22.6 23.2 19.5 16.2 13.7 11.4
Costa Rica 20.5 22.1 17.3 14.6 12.2 10.5- 8.6
El Salvador 21.3 24.2 17.7 16.2 14.7 14.2 12.6
Guatemala 17.5 20,6 19.0 17.0 21.8 20.6 9.7
Honduras 14.2 16,4 12.0 11,4 9.3
Nicaragua — 12.6 14.4 11.2 10.8 8.4 9.6
Panamá 15.8 3-1 11.5 12.0 9.6 9.3 8.3
Rep. Dominicana -- 8.2 3.3 10.2 10.0 9.1 8.9
Cusa * — 7.1 6.4
Haití — — * «. *
Argentina 11.1 13,1 11.3 10.1 9.0 8.6 8.7
Bolivia — •• — 12.3 15.0 10.1 4.
Brasil — — * 20,6 4/ 13.0 — 10.12
Colombia 11,2 15.3 15.2 15.3 14.2 12.8 *
Chile 22.7 24.4 21.6 20.0 15.0 12.8 12.9
Ecuador 23.3 22.3 25.0 21.3 17.3 15.3 14.0
Paraguay 10.3 10.6 11.6 9.3 11.2 -w 5.5
Perú *• — — — — * —
Uruguay 10.1 10.6 9.6 *• — — 8.1
Venezuela 17.1 16.6 16.6 10.9 10.3 7,¿_
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Las tas;is observadas en los Estados Unidos y Canadá son relutivamcntí: bajas si 
las comparamos con el resto de países. Canadá presenta tasas ^uc de 9.9 qu: fuá la 

observada en 1932, desciende a 7.6 en 1965. la tasa de mortalidad general observa
da en los Estados Unidos de 10.9 en 1932, desciende a 9.4 en 1965. Para el año 193 
en el Ar<.a Latinoamericana las más bajas tasas se obs-.rvan en Uruguay, Paraguay. Ar 

gentina y Colombia con tasas de alrededor de 11 por mil, mientras que las más eleva 
das eran las Correspondientes a Costa Rica, El Salva-, : , 'hile., Ecuauor, México, qu 
sobrepasan a 20 por mil; en un grupo intermedio están: Pa:;.Guatemala, Venezuela 
No existen datos pura Honduras, República Dominicana, Cuba, Haití., Perú, Nicaragua, 
Brasil y Bolivia.

Para 1940 el orden de países permanece más o menos igual ..u- para el año 1932, 
notándosd en todos los casos un descenso en las tasas ^u , como n el caso de 1,'xic 
es realmente muy notable. Para 1965 las tasas de mortalidad g‘n¡ ral de los países 

América oscilan entre 7.3 y 11.7, observándose gran diferíncia con las de 30 años a. 
tes en que éstas llegaban al 25 por mil. So lamí nt- tres países ti-n n tasas nayor. 
que 10 y son Colombia, Ecuador, Brasil, Canadá?/ Nicaragua, Panamá y Paraguay tiene: 
tasas inferiores a 8 por mil. Los jjaíses restantes tienen tasas entre 9 y 10 por 
mil.

Es importante anotar que los descensos de la tasa de mortalidad, sobre toao en 
los países latinoamericanos, tanto de centro como de Su¿ América son muy sencibles, 

ya que en un período de aproximadamente 15 años (entre los períodos 1940—1945 y 195. 
I960, cuadro 6) hubo países que redujeron notablemente sus tasas, alcanzando en algi 

ne>s casos a reducirla casi a la mitad. Entre esos países están, según el porcentaje 
de reducción de la tasa, Costa Rica 43.2%; Venezuela 42.6%; Chile 38.1%; México 37%. 
Panamá y SI Salvador 26% y Ecuador 23%.

CUaPRO !.’° 6

PROMEDIO DE MORTnLI^AD GHñiiáL
TASaS (por mil)

PAISES 1940-1945 1955-1960

Canadá
Costa Rica
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Honduras

9.8 8.0
16.9 9.6 b/
9.7 9.0 b/

18.3 13.6 b/
18.9 19.8 b/
17.7 a/ 11.4 H/
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México
Nicaragua
Panamá
Estados Unidos
Zona dei Canal de Panamá
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

21.8
13.7
12.6
10.6
6.5

10.7
12.7
20.2
16.0
19.2
10.7
lk.2
9.3 ¿/

1Í.2

13.7 £/
8.4 c/
9-3 c/
9.5
3 3 c/
8.6 b/

10.1 b/
12.5 b/
12.5 b/
14.8 b/

- £/
9.6 b/
8.3 b/
9.3 b/

a/ Promedio 1940-1944 
b/ Promedio 1955-1959 
c/ Tasa de 1955
NOTá: No hay uato disponible.

La mortalidad ha experimentado en el período 1940-1900 un descenso muy imperte, 
que se puede atribuir a las ’’reformas sociales y económicas” introducidas en el sag 
XX, especialmente en las últimas dos o tres décadas.

En el caso de Chile, por ejemplo, tiene un aumento de casi 10' arios en la esper: 
za de vida en el período 1920 - 1940, pues mientras en el primero de esos años indic 
dos la esperanza de vida era para hombres y mujeres de 30.9 y 32.2 años respectiva - 
mente en 1940 alcanza a 40.9 y 43.2 años en su orden.

Lamentablemente no de dispone de tablas de vida para todos los países de Atnéri 
ca o por lo menos de estimaciones de este dato que es una de las form-s más represe,, 
tativas de expresar el nivel de mortalidad; mientras más baja es la mortalidad la e¿ 
peranza de vida aumenta.

A continuación se pueden ver las variaciones experimentadas por algunos países
de América:
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CUADRO N° 7

ESPERANZA DE VIDA Pa1¿a aLCUDOS FAISE3 DE aFEkICa 1900 - 1965

México
1930
1951
1956

Tuerto Rico
1929 - 1931
1939 - 1941
1959 - 1961
Canadá
1930 - 32
1950 - 52
1960 - 62
Estados Unidor:
1900 - 1902
1939 - 1941
1949 - 1951 
1965
Brasil
1890 - 1920
1940 - 1950
Argentina
1914
1947
1959 - 1961
Chile
1930
1940
1952
Ecuador
1950
1961 - 1963
Colombia
1950 - 1952

Hombres
Años

Muje’-e
Años

34.07
49-62

57.93

40.76

60.00
66.33
68.35

47.38
61,60
65.47
66.8

42.19
46.Q2
71.88

62.10
70.33
74.17

50.70
65.39
70.96

39.25
39.3

45.5

45.2
56.9
63.13

47.5
61.4 
68.3?

40.40
40.91
49.84

42.4
51.1

44.18

41.03
43.16
53.89

44.5
53.8

45.95
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FUENTE; Demographic Yearbook - 1947 - 1966 
¿/ Es la esperanza de vida p'r* an¿bs sexos.

Bolivia
1949 - 51 49.71 1/
Perú
1961 51.92 53.65
Guatemala
1949 - 1951 43. R2 43.52
Costa Rica
1940 - 1951 54.55 57.05
El Salvador

1949 - 51 49. A 52.40
Haití.
1950 32.61 ?/

De los datos anotaaos se deduce que los países cuya esperanza de vida era muy 
baja, tienen los aumentos más notables, debido al descenso de la mortalidad; tales 
caso de Léxico, Puerto Rico, Chile, que en 20 años han obtenido ganancias de 10 y má 
años en el promedio de vida.

Los aumentos no son tan importantes en aquellos países como Estados Unidos y Ca 
nadá, que ya alrededor de 1940 tenían esperanzas de vida de más de 60 años. Se expl 
ca esto en razón a que estos países tenían entonces una mortalioau bastante baja, de 
manera que es poco probable que se obtenga ganancias importantes.

El nivel de vida y los descubrimientos médicos en estos países han superado no
tablemente a los países restantes de América y consiguientem-nte la mortalidad está 
llegando a un cierto límite do descenso, Ti<no fundamento esto afirmación si recor
damos que mis del setenta por ciento de las defunciones ocurridas en estos países 
son a causa de enfermedades del aparato circulatorio, tumores malignos y enfermeda
des propias de las edades avanzadas; por lo tanto, cualquier variación que se proüuc 
no tiene gran importancia relativa.

En los países de América Latina por el contrario, se observa que la mortalidad 
experimentado descensos muy importantes como se anotó en párrafos anteriores y esto 
se puede atribuir entre otras a las causas siguientes:
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Por una parte, los grandes adelantos ai medicina, el descubrimiento de nuevas 
gas y una mayor accesibilidad a ellas, lian sid ■> un factor determinante para disminu 
el nivel de mortalidad de America Latina,

Las enfermedades infecto-c mtagiosas causaban el tayor número de muertes, de a- 
que, con el descubrimiento de dro¿’as y medidas preventivas se eliminó en gran part
ía mortalidad por esta causa.

Actualmente no so presentan con mucha frecuencia las ¿raides epidemias que azo
taban a la población de los diferentes países, alrededor de l.u años 20.

La aplicación de vacunas al eecién nacido asegura una may.'r resistencia y muño- 
vulnerabilidad a las enfermedades y, por lo tanto, si: probabilidad de muerte es xr.f< 
rior.

Las campañas de salubridad de han multiplicado y determinan un menor riesgo de 
contraer enfermedades.

Existe una mayer difusión de medidas de higiene, se generaliza el uso de deter
gentes, se acondiciona en mejor forma las viviendas, y eso contribuyo también en par 
te a evitar cierto tipo de enfermedades.

Se debe mencionar aaemás la introducción del sistema de agua purificada, servic 
de alcantarillado, use de insecticidas, etc., como medios ie protección. La craació 
de Hospitales, servicio de Asistencia Social, el aumento de personas especializadas 
en Medicina, es otro de los factores importantes quo tan determinado que la mortali
dad en los países de América latina haya observado tan notable descenso.

MORTALIDAD POR GRL'FÜS DE EDaD

"La mortalidad varía con el sexo y la edad". A este x-especto pódenos decir que 
la mortalidad más elevada en la viaa de una persona se presenta en la infancia, y so
bre todo entre el momento de nacer y los cinco años siguientes y luego, a raíz de 50 
50 o más años, variando en este último grupo según los país «o. .
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La generalidad do ellos presenta esto patrón de raortulidaa y se considera qus 
el nivel mínimo se observa entre los 5-9 <5 10-14 años.

C»n el fin de ver mejor estas diferencias, es necesario calcular las tasas de 
mortalidad específicas por grupos de edad, o sea la relación entre el número do de
funciones de un determinado grupo de edad y la poblaciór total en este grupo; por 1 
general, estas tasas se estiman para grupos quinquenais i edad, A continuación s 
presenta el gráfico de una curva de mortalidad de 3 paíso ; con diferente nivel le r.. 
talidad a fin de observarlas tasas en todo los grupos de siao.

Como puede observarse, hay gran similitud en la f">rma ac las curvas ^ue no p^e
sentan diferencias notables, lo que indica que existe una ter.de- ola a través de '.ai-
edades que es universal, variando sólo los niveles, ya que para el año considerólo.
la mortalidad de México y Chile era superior en más del 50® a la de Estados Unidos,

Si analizamos desde el punto de vista del descenso de la mortalidaú, p>dsm.s d 
cir que éste se produce en magnitud diferente para las distintas euaaes; esto le p 
demos apreciar claramente en el cuadre que aparece a continuación de las tasas espe
cíficas de mortalidad para México y Estados Unidos, en donde vemos la proporción de 
descenso.

Respecto a la mortalidad de menores de un año que se denomina mortalidad infan
til, que ea la que alcanza las más altas tasas, se debe recordar que el recién nacit 
y el niño hasta antes de cumplir un año, se encuentra expuesto a un mayor riesgo de 
muerte. Esto es obvio si consideramos que su probabilidad de sobrevivir está prede
terminada por diversos factores, como sus condicionéis congênitas, el medio en que ni 
ce, la salud de la madre, y además está suj to a la primara ambientación, ccpendiendt 
en gran parte-, de si está o no preparado biológicamente pura resistir dentro de ur. nu 
dio que se caracteriza en ciertos casos por la insalubridad o una alimentación inadr 
cuada y deficiente. Está expuesto sobremanera a las éníem.odades propias de la pri
mera infancia que en general se presentan como consecuencia del parto.

Así pues encontramos que de cada 1,000 nacidos vivos, actualmente en ciertos pt 
ses mueren de 100 a 150 niños»





N°

TáSüO

T K

81

Jef-jjicivjrtes dem^norv

Uruguay
Venezuela

Se ha conseguido mucho en 
fantil y esto lo comprobamos al 
til 1/ en el cuadro siguiente:

En el pasado, esta situación era más angustiosa; alredeaor de 1940 hubo países 
en los cuales morían 200 o más ñiños ue caaa mil nacidos vivos.

cuanto a lograr la disminución da la mortalidad 
analizar L'S cifras de las tasas de mortalidad i

00.3
02.3

FRUI EDIO DE i.O vTaI.1 d.:u INE-i:TI1

r A 1 O ¿> 1940 1945 : .. - i960

Canadá 54.9

111

o
1 

•
1 

o
1111111

Costa Rica 127.5 82.0
República Dominicana 74.0 73.8 b/

El Salvador 113 ,0 79.5
Guatemala no. 5 101.4 h/
Honduras 112.3 a/ 54.9
México 117.6 83.3
Nicaragua 107.9 79.6 y
Panamá 56.2 57.2

Estados Unidos 41.9 26.4
Zona del Canal de Panamá 41.9 18.8

Argentina 84.3 62.0

Bolivia 100.9 -

Chile 211.8 na.6

Col >mbia 151.7 100.9

Ecuador 143.0 112.L b/

Paraguay 64.5 93.2

Perú 120.6 —



FUENTE: Demogrr.phia. Yearbook,- 1947 — 19b'- Nuciónos Unidas 
a/ Promedio 1940 - 1944 
te/ Tosa de 1955
NOTA: - No hay dittos disponibles.

Si bien es cierto que la reducci'n en la mort>.lid'...:. gnf uitil ir. sido de las mi 
importantes hay que observar que aún así sigue sicnd- la qu constituye mis del 30 ó 
40 p®r ciento de las defunciones totales. Se puede decir -u> es la tasa de mental! 
dad infantil una de las medidas que mejor reflejan las conoicion. s econótic©—sccia - 
Irs de vida de un país.

A comienzos del presente siglo, los países cufe'peos pr s<rt.an Lasas ae morta
lidad infantil superiores a ICO como en el caso de Alemania; la .o Estados Unidos er; 
de aproximaram-ntc 125; en este éltinx, país para 19^5 la tasa de mortalidad infantil 
había disminuido a 25 defunciones por mil naciuos vivos.

So ha establecido que las condiciones económico--sociales influyen en forma de
terminante en la mortalidad ae los niños despuós del primer mes at nacimiento, por ee 
to las mayore s reducción-s se logran en la mortalidad de los niños ae esta «...aa, ya 
que en el período pr» vio están incidence directamente los f acton s biológicos.

Los factores quo muy a menudo se mencionan ceno las causas de una elevaca mor 
talidaa infantil son:

El nivel ingresos de las familias. En un studio realizan© para Estados Uni
dos para los años 1920 - 1930 so establece una comparación entre las tasas de mortal! 
dad infantil observaaa dentro de las familias cor. menos de 450 dólares de ingreso al 
año y aquellas cuyos ingresos sobrepasaban los 1.250 dólares; siendo la tasa de l?0 
para los de menor ingreso y de 50 solamente para los del segundo grupo, Cjiaj se pue
de ver, las diferencias s»n compleSarwnte notables y c infirman las afirmad ines hecha: 
anteriormente.

Otro de los factores quo se han nene i ina.> > os lu referente u le vivienda, una 
mayor sobrep >blaci*n influyo para que las tasas ae mortalidad se mantengan a niveles 
muy altos y la carencia do atención módica es otro de los 5ic tures, sobre todo si so 
consiaeru, como se mencionó anteriormente, que la población rural ac la mayor parte 
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de los países de Latinoamérica representan más ael (£ff> ael total de población, y que 

en estas zonas la desnutrición, áa ausencia de servicios de salud y de bienestar, de
terminan que el infante esté privado de los más elementales Guisados médicos.

Se ha hecho alusión también al carácter de legitimidad o ilegititáiad de los ni 
ñ»s como factor influyente en la mortalidad infantil, aunque éste no está comprobado 
satisfac tordamente.

De toan lo dicho anteriormente se deduce que si bien la mortalidad infantil ha 
disminuido notablemente, todavía se mantiene niveles muy altas en Latinoamérica, si 
los comparamos con Canadá y Estados Unidos.

En 1940 la tasa de mortalidad de los países Norteamericanos era apenas superioi 
a 50 por mil; para 19^0-¿4 estas tasas son de 3G para Canadá y 2Í.4 pn Estados Uni
dos, mientras que en América Latina para ol primer período, las tasas de mortalidad 
infantil eran superiores en general, a ICO por mil, salvo 1-.s excepciones indicadas 
anteriormente de Argentina, Uruguay, Panai.á y República Dominicana que tenían tasas 
entre 70 y 80 defunciones de menores de 1 año por mil nacidos vivos.

Los demás países tenían tasas de alrededor de 100 y 150 por mil, sienuo Chile 
un* de los casos excepcionales por su mortalidad infantil superior a 200 por mil 
(211.8). Entre las más altas tasas observadas en el períoao 1940 - 45 están las de 
Colombia, Perú, Costa Rica, Honduras, México y Venezuela,

Si observamos la variación para el período 1955 - 19:-0 éstas han reduciao en 
algunos países en más del cincuenta por ciento como es el caso de Honduras. En la 
mayoría de los países la reducción de 1^ mortalidad cono puede observarse en el cua
dro siguiente es de alrededor de 30 y 40 por ciento, destacándose que Chile y Vene - 
zuela han reducido en 44.0 y 45.2% su mortalidad infantil.

Se ha considerado estos períodos pura el análisis en vista ae que la calí dau de 
los datos es mejor a la de años anteriores y por lo tanto la coáperadón se puede efec 
tuar en términos más honogóneos, a fin de que. las tendencias no estén distorsionadas 
notablemente poi' el subregistro.
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CUaDIjJ K° 10

T.3A5 ¡ROME JO DE I OETALIDAD inf. .. til,-

P A I S E S

% de disminución 
entre 1940-1945 y 
1955 - 19<0 P a I 3 E S

% de disminjuion 
entre 1940 - 1945
y 1955 - 1940

Canadá 45.4 Estíidos U.'.lais 37.0
Costa Rica 35.7 Zona del de P. 55.1
República Dominicana — Argentina 24,5
El Salvador 29.4 Chile 44.0
Guatemala 13.0 Colombia 33.5
Honduras 51.1 Ecuador 21.1
Héxic o 29.2 Uruguay 26.6
Nicaragua 26.2 Venezuela 45.2
Panamá 2.0

FUENTE: Demographic Yearbook. - 1947 - 1944 - Naciones Unidas.

MOVIMIENTO FJGltiTORIC

Otra de las v tables que determinan el crecimiento ue la población es el n»vi 
miento migratorio, constituido por emigraciones e inmigraciones; las primeras son las 
salidas de personas con el ánimo de permanecer definitivtuuente o por un tiempo exten 
so fuera del país; las segundas, las entradas calificadas cor..o permanentes.

De los movimientos migratorios es relativamente escasa la información que se ti 
ne para todos les países americanos; en grun parte do el los no se ha establecido un 
sistema completo para tener los saldos migratorios y poder establecer el efecto que ó.- 
te ejerce sobre' la población.

De acuerdo a un estudio hecho por Naciones Unidas se ha obtenido como cor.clusió: 
que iba mayor migración hacia América se produjo en el siglo XVI y siguíih.sta princi
pios del siglo XX, continuando hasta el presente aunque en menor escala.

Las condiciones que presentaba, el Continente Amerieano eran muy favorables y 
propicias pura una migración en musa que fue lu que se produjo desde el Continente 
Europeo en épocas anteriores al presente siglo.

Se instauraron nuevas vías de comunicación y con ellas se hq facilitado en una 
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forma intens.u loa movim-.ntos entre países, o inclusive entre Continentes.

Los movimientos de migración están det rmin-dos en gran parto por un.-. mayor o 
menor posibilidad de asentand.' nto y de las facilidades en cuanto trabajo qu<; brinev 
la oportunidad de nrjor-.r La posición económica.

Si nos referimos a Estados Unidos uno de los país s que ha tonino y tiene un n-. 
mero de inmigrantes muy importante , se debí, anotar ^u- n 1. década 1901 a 1910 te
nía 800.000 inmigrantes por año, alcanzando ..sí una do 1 .o v. .,’r.^s ia's altas do todos 
los períodos.

La inmigración en este país disminuyó a raíz de la primara guerra mundial, ya 
que para 1921 - 1925 disminuyó casi en un 5Qo 1. cifra promedio r.ual observad., par - 
períodos anteriores. En ul tiempo de la depresión los movimientos d<. inmí grnc.ir.r ha 
ci<a los Estados Unidos prácticamente son nulos, habiéndose reinici .do partir de 
1930 aunque en menor escala que los •■.ños anteriores.

A continuación se presenta un cw'dro de inmigraciones registrabas en EL.UU., A 
gentinu, Brasil y Canadá durante el período 1901 - 1952:

CUaDRO F° 11

l¿EGIST’i) DE LrTfcIGR..?!TL3 E?I ALGUl'US FAlJaó DE áELÍJCa (en miles)

EE.UU. ARGENTINA BRASIL ca<a:
1901 - 1910 8.795 1.7'4 671 400
1911 - 1920 5.736 1.205 798 86
1921 - 1930 4.107 1.397 840 323
1931 - 1940 528 310 289 159
1941 - 1945 171 175 1/ 18 2-2
1946 - 1948 426 120 87
1949 - 1952 132

1/ 1941 - 1940
2/ 1913

FUENTE: Factores determinantes y consecuencias de Lis tendencias demográfi
cas.- ST/ SOA. SR.A/ 17
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De los posos detos que se disponen sobre migr .clones h acia los países de Améri 
ca, se puede decir que de la totalidad de emigrantes europeos, L-. mayor parte de e- 
líos se radie, ron en Argentina y Brasil; una parte, aunque no tan importante se di
rigió a México, Cub-. y Uruguay.

Los restantes países no han tt;nido una emigración europea importante, motiva
do ya sea por su posición geográfica o por sus condicio:. 5 político-sociales.

Se debe mencionar además que Venezuela después cú 19-4S rr. tenido una importan— 
te inmigración europea, sobre todo de países raeuitorráneos, además de colombinos y 
norteamericanos.

Después de 1946, Estados Unidos tuvo inmigr nte.s proced-. nt s de América Latina 
en un número mayor -a un millón de extranjeros que se radicaron definitivamente en ese 
país.

Se puede decir que los países mencionados son en América los que están afecta
dos en magnitud importante por los inmigrantes, no se dispone de una serie estasis ti 
ca continua para toaos los países sobre inmigración y emigración, pero en algunos e_s 
tudios se ha mencionado que en los restantes países de América no tiene mayor impor
tancia el movimiento migratorio externo.

Lo que se debe anotar es que las migraciones interiores han tona-o mucho relie 
ve, o sea aquellos movimientos entre las diferentes zonas de un país; sobre tooo a— 
quellos entre áreas urbana y rural.

A excepción de los países mencionados que han tenido movimientos notables de 
ihmigración, siendo la emigración de tal magnitud que el saldo migratorio es relati 
vamente alto; los restantes países tienen móvil ¿Lentos migratorios menos importantes; 
en general, la emigración y la inmigración se producen en proporción similar, razón 
por la que el saldo migratorio en la mayoría de los casos es insignificante.

En esta forma, el crecimiento de la población no está afectado en forma nota - 

ble.
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TASAS DE C I¡ E C IF I L » T O

Los factores analizados previamente están determinando que las tasas de creci
miento sean, por una parte, bajas en aquellos países en loq que la mortalidad y la 
fecundidad son bajas. En este caso están los países de America del Norte: Canadá y 
Estados Unidos, que tienen tasas de crecimiento que son inferiores al 20 por idl. Ar
gentina y Uruguay tienen también tasas de crecimiento muy bajas que varían entre 10 y 
15 por mil. Los países restantes podemos agruparlos en tres categorías: aquellos que 

tienen tasas entre 19 y 26 por mil, estos son: Bolivia, Chile, Haití y uba. En el 
grupo siguiente están Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, El Salvador, Re

pública Dominicana y México, con tasas de crecimiento entre 28 y 32 por mi 1. En el 
último grupo se encuentran Costa Rica y Paraguay, con tasas mayores a 32 por mil.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, son los países de Centro y SuA-

América los que tienen tasas de crecimiento notablemente superiores a los demás paí
ses»

CUADRO N° 12
Tasas esto: .das de crjtoiento naiu.íj, ALREDEDOR DE 1955

¡¡Tasas por mil)
Canadá 19.5 1/
Estados Unidos U.7 1/
Costa Rica 30-36
Cuba 20-21
República Dominicana 25-32
El Salsauor 28-32
Guatemala 25-30
Haití 15-25
Honduras 25-32
México 29-32
Nicaragua 28-35
Panamá 28-31
Puerto Rico
Argentina 15-16
Bolivia 18-25
Brasil 24-26
Colombia 28-29
Chile 22—24
Ecuador 28-32
Paragjiay 30-35
Perú 22-30
Venezuela 25-32
FUENTE: Características Demográficas de América Latina

E/CN CrUDE/ A. 12
1/ 1959
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Si los países están creciendo a tasas muy altas, es de esperarse que en br.-ve 

plazo su población crecerá en magnitudes importantes y traerá consecuentuii nte con
sigo una serie de problemas sobre los cuales se hará posteriormente los respectivos 

comentarios.

En lo que se refiere a la población de acuerdo a la estructura por ea.-ues, po
demos decir que ésta <s una resultante de los niveles de n talioad, de mortoliaad v 

los movimientos migratorios. Los países que tienen uní ti -v,-.aa fecundiaaa se carac
terizan por tenor una proporción muy import, nte de población ».n los grupos menores 

de 14 años. Consiguientemente los grupos 15-.4 y 65 años y r¡Zs son inferiores en tér 
minos relativos. De esta manera se observa que la población • n edad productiva eco
nómicamente (15 - 64) es más baja en los países que tienen alta fecundidad que en a— 

quellos en que ésta es más baja. Además, en países donde los movimientos de inmigra 
ción son notables se observei un aumento en la proporción de población en las edades 
16-64, yo. que en general las inmigraciones so producen en las edades Jóvenes. En - 

los países en que se producen movimientos de emigración, este grupo se reduce en im 
port; ncia por la causé1, anotaba anteriormente. En el cuadro siguiente se puede obser 
var la población de .los pauses, su composición por edades en diferentes époc. s y se 
puede establecer- los siguientes ••.spe.ctos más importantes:

Para 1940 podemos dividir los países en dos grupos: los que tienen proporcio
nes de población de edad 0-14 años que pasan de 4C%, qíle es el caso de los países 
de América Latina, con excepción de Chile, Cuba y Panamá; luego están los países que 

tienen entre 35 y 39% de su población en este grupo de edad y son: Estados Unidos, 
Canadá y los tres países mencionaos anteriormente.

Los grupos 15--iz4 y más años son muy bajos en los países mencionados primeremen 
te: aumentando cons;.guiencomento en los paises del segundo grupo. Los países en los 
cuales es más alta La proporción de 15 — 64 —ños son: Escc.dos Unidos (íC.1%), Canadá 
(65.5%), países que se distinguen poi- su alto ingreso por h. .bit. ntc s y que tienen una 

proporción de personas dependientes muy baja, lo que constituyo una ventaja en coup- 
ración con los países de amónica Latina. De igu,.l manera el grupo de edad ¿5 años y 
más es superior los porcentajes observados en los restantes países, pesan de 6% mien 
tras que hay países en los cuales esta proporción es inferior al 3%.
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De lo dicho anteriormente se deduce 4u<> en g< n.r-.l á--. u yor prt de los p .íaat 

de América, sobre todo America Latina, tiene una import inte proporción de pobl.ción 
Joven que requiere grandes inversiones p .re poder proporcionarle un nivel ..Cr.pte.ble 
de atención} por una parte, es necesario prove, ríe de servicios i.Zúico-s.jiit.rios 
y, por otra, lo que se refiere a educación. El Est .da tiene 1; obligación de atendír 

en debida forra. aunque a un costo muy elevado tod is estas necesidades de L. población i 

fantil, de ahí que es preciso diferir otro tipo de inversiones y dar prioridad al as
pecto educativo de la población infantil.

En ciertos países los menores de 15 años, y más preciso aquellos entre 10 y 14 
años abandonan las eocuelas en vista de pie las condiciones econói-ácas así lo deter
minan} necesitan sus padres de la escasa ayuda que ellos juedan proporcionadle, ra - 
zón por la cual se presenta una elevada proporción de deserción escolar.

Esto está determinando que la nano de obra del futuro sea poco calificada ya 
que no ha tenido una formación profesional que permita que su aporte sea de mucho be
neficio para la economía del país, y ésta, dando origen a problemas de índole social 
y económico, porque esa población se dedicará a trabajos de baja productividad o no 
encontrará ocupación.

En 1950 se observa más o menos la misma clasificación de los países, de acuer
do a la estructura por edades (1). En la mayor parte de los países se produce un au 
mentó en la proporción del grupo 0-14 años, lo cual se puede atribuir a Aue la fe
cundidad se ha mantenido ruis o menos constante y en ciertos países ha tenido ascen
sos notables.

Este grupo en Estados Unidos y Canadá para 1950 también experimenta un aumen
to (27.79 y 25.04 para 1940 y 30.23 y 27.Oó en 1950).

Son muy' pocos los países que no experimentan esta tendencia, en ciertos casos 

se puede explicar por la omisión censal, sobre todo en el grupo 0-4 años que se 
produjo en muchos países y que está afectando al conociiiento .,ue se tiene en la 

estructura relativa por grupos de edad.

(1) Para este año se observa adeiás que en América del Sur, Chile y argentina tiencr. 
una proporción menor de 40ít en eí grupo 0-14 años.
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En I960, el grupo 0-14 años aumenta ue importancia relativa en la mayoría de 
les países, siendo los de mayor proporción: Nicaríigua, Costa tiicu, Honduras, Repú

blica Dominicana, Colombia y Guatemala.

En lo que se refiere al grupo 15-64 años las más altas proporciones se pre

sentan en Argentina, Uruguay, Cuba, Estados Unidos y Canadá Hue son superiores a 59 
y 60 p'-'r ciento.

A estos países le corresponden también las cifras más importantes en el grupo 
65 uñes y irás. Se ha hecho esta breve referencia a la distribución por grupos de e- 
dad (ver cuadro L7° 13), en vista de que está determinando en ..;r:ui pu.te el volumen 
de población que está en capacidad productiva. económicamente.

Por otra parte, la estructura por edad de una población va a ejercer influencia 
en todos los aspectos, ya sea demográficos, económicos o sociales.

Si la población de un país está constituida en más del 4Cfé y casi 50» de meno
res de 15 años, esto trae coi.o consecuencia el que se-, requiera inversiones importan
tes para dotar de los elementos que esta población requiera pura 3u sostenimiento y 
para prepararla física e intelectualmente pc.ra el futuro.

El Estado debe diferir otro tipo de inversiones y gran parte de su presupuesto 
va a estar destinado, ya sea a educación o servicios de distinta nutur¿ilezu p^ que 
la población infíjitil tenga un nivel de vida aceptable. Este os el cuso de los puí 
ses de América Latina, con las excepciones anotanas en capítulos anteriores.

Otra de las circunstancias que debe mencionarse es la que se refiere u los ni ye 
les de fecundidad. Una proporción alta de pobl.ción joven*robre todo en l¿.s edades 
15-25 años está influyendo en mantener elevado el nivel de fecundidad.

La mortalidad es completamente baja en la población joven y jor lo t;jato la ta
sa de crecimiento en estos países es alta; este crecimiento, en geni ral, es más ace
lerado que el crecimiento de la población ;.ctiv.. del país y por lo tonto, de seguir

se la misma tendencia, no se puede esperar un desarrollo equilibrado de los países 

latinoamericanos, debido a su insuficiencia de población activa.
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FOBIaCIO.' ECONOMICAMENTE aCTIVa

No todos los países definen la población econóid.c¿mente activa dentro de los ¿-is 
mos límites de edad: México, Colombia, Ecuador, Costa Rica. Chile y Venezuela en I960 

tornaron como población activa desde 12 años: Canada Cubit, Haití, Estados Unidos y Ar 

gentina desde 14 años y, Bolivia, Brasil, El Salvador y Panamá da 10 años y más.

Brevemente trataremos lo ^ue corresponde a la población activa de i eneres de 15 
años. En el cuadro siguiente se observa la población menos de esta edad y su reía - 

ción en el total de población de 10 - 14 años, a fin de obtener tasas de actividasj 
además, de han calcul -do las tasas de asistencia escolar coro relación entre los a- 
rís tentes a esta: ? *'ird.entoe ''duo-clot tale 3 y el grupo ae población entro 10 - 14 a- 
ños.
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CUADRO N° 14

POBLiCION DE 10 - 14 AaOS, SEGUN »CTIVIDnD hCOIOLJCa Y aSIóTENCI^ ESCOLA»

PAIS AÑO TOTAL
Peblacion 
económica 
Líente ac

tiva

Población 
nue asiste 
a la escue 

la

% de pobla
ción econó- 
r.icai_ente

activa

Pcrr-c-n 
je a» 
tercia 
cc.ar.

Bflivia 1950 266.019 127.422 105.4/9 47.9 39-7
Chile 1952 650.472 36.395 481./OI 5.6 74.1

I960 836.309 39.026 693.366 4.7 82.9
Ecuador 1950 a/ 222.077 78.325 a» 35.3 —

1962 553.760 87.468 337.464 15.8 60.9
Paraguay 1950 167.513 11.898 114.238 7.1 68.2
Perú 1961 1’152.195 72.840 781.776 6.3 67.9
Venezuela 1950 574,722 78.147 304.704 13.6 53 ■)

1961 901.881 89.628 694.020 9.9 77 3
Costa Rica 1950 98.289 16.746 57.133 17.0 58 1

1963 170.442 18.821 123.822 11.0 72.6

Cuba 1953 667.865 27.316 403 .201 4,1 60.4

El Salvador 1950 309.305 56.574 173 870 18.3 56.2

Guatemala 1950 b/ 540,618 93.320 131 797 17.3 24.4
1964 536.540 105.040 218.200 19.6 40.7

Honduras 1961 235.262 48.179 111.435 20.5 47.4

México 1950 c/0002.244 513.204 2’249.980 8.6 37.5
I960 c/8516.817 562.229 4’799.417 6,6 56.4

Nicaragua 1950 134.039 10,790 39.336 8.0 29.3
1963 197.084 37.671 103.097 19.1 52.3

Panamá 1950 85,216 9.774 57.784 11.5 67.8
1960 122.899 11.265 92.857 9.2 75.6

Rep. Doi.dnicana I960 393.840 35.760 303.180 9.1 77.0

FUENTE: Estadísticas sobre la situación de la infancia y la juventud en America La» 
tina.- CEPaL - 1967.
a/ Cor ¡prende población de 12 - 14 años
b/ Coraprende población de 7 - 14 años
je/ Comprende población de 6 -14 años

NOTA: - No existe datos de población ^ue asiste a la escuela jara el í- 
cuador en 1950, .



-30-

Bolivia es el país que para 1950 tiene la mayor proporción de población activa 
en el grupo 10 - 14 años (47.9$); le siguen en orden de importancia, Ecuador (35.3/’) 

El Salvador (1S.3%), Guatemala (17.355). Los países restantes tienen froporciones 
alrededor de 11 y 8%.

Consiguientemente en estos países se observa una baja asistencia escole.r para 
estos grupos, pues en Nicaragua es de 29.3, en Bolivia de 39.7, El Salvador algo lZs 
del 50$, mientras que en países más desarrollados ésta es superior al 60 y 70^ coto 
es el caso de Chile, Panamá y Cuba.

Para I960, la proporción de activos en este gruyo de .tc.-.d ha disminuido; puede 
esto atribuirse al hecho de que en años posteriores a 1950 iiay un ii.yor interés por 
la población infantil; la legislación al r< sp.cto he ha tornado m's efectiva y la 
•bligatoriedad de enviar a los niños a los institutos de enseñanza se hace cumplir 

con mayor rigidez.

La población de 15 — 64 años Hue se considera coi.o en edad productiva desde el 

punto de vista económico, en los países desarrollados coro Cíinaaá y Estaaos Unidos, 
tiene importancia superior en términos relativos a la 4u<- se observa en j^aíses de 

América Latina.

Como se anotó anteriormente, el grupo rás importante en estos últimos países es 

el 0 — 14 de modo que la población en edad activa es inferior,

Se observa que la población económicamente activa masculina es superior a la fe
menina en forma. i.iiy notable; para 1950, la proporción da activos varía pira la nxiyor 

pirte de los países entre 52 y 65 por ciento.

Argentina, Bolivia, Haití, El Salv-dor, Guatemala, son los puses que tibíenlas 
rayones proporciones de activos, En orden de importancia le sigu*-.n Brasil, Léxico, 

Ecuador, Chile, Estados Unidos y República Loçinicana»

En lo que se refiero a la población femenina económicamente ..ctiva, es en Haití, 

Bolivia, Honduras y Argentina donde se encuentra las eZs altas proporciones, mien
tras que en México, Nicaragua, Paraguay, Brasil se presentan las l/.s bajas, cono s« 

puede apreciar en el cuadro siguiente:
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CU.vDRO N° 15

POBLACION ECO; 01 IC.JH.T;. nCTIVa EE KI .ES DE hEERICa

PAIS a/
A 1,0
DEL

CENSO

EDkD 
MINEA 
Pr-i b/

I0'• ¡0; j ’ ¡T.a J ¿ DE
HITE xCTIVrt £

Rr
Ambos sc-meos

K POBLACION 
¡Oble-, K 10BL 
«SPLCTIVA 

Hombres

eCONOi-ICrt
4 ION TOTaL

Lujares

KKCIGE
PEI c/
PIA?

Canadá 1951 14 37.9 58.4 16.9 164
EE.UU. 1950 14 39.8 58.2 21.7 151
líéxico 1950 12 32.4 56.8 8.7 209
Costa Rica 1950 12 34.0 57.6 10.4 194
El Salvador 1950 10 35.2 59.3 11.6 184
Guatemala 1950 7 34.7 59.8 9.0 188
Honduras 1950 8 47.3 52.8 41.8 ]]i
Nicaragua 1950 14 31.2 54.5 8.6 220
Pabuná 1950 10 35.1 55.1 14.1 185
Rep. Dominicana 1950 7 38.7 64.9 12.3 158
Cuba 1953 14 33.8 57.5 9.0 196
Haití 1950 14 56.4 59.2 53.8 77
Puerto Rico * —
Argentina 1947 14 40.6 63.4 16.6 146
Bolivia 1950 10 50.0 5-3.1 42.1 100
Brasil 1950 10 33.0 56.4 9.6 203
Colombia 1951 12 32.5 54.7 12.4 20V
Chile 1952 12 36.3 55.5 17.8 175
Ecuador 1950 12 38.6 55.6 21.7 159
Par ‘guay 1950 12 32.9 51.9 14.7 204
Venezuela 1950 10 33.9 55.0 1?.? 195

FUENTE: La estructura demográficas de las Naciones Americanas - Unión Panarcricuna- 
V»1 II Tolo 1.
a/ Exclúvense Perú y Uruguay, cuyos últimos censos datan de 1940 y 1908 re¿ 

■pectivaxnente
b/ Edad minina considerada en 1- s tabulaciones de la.P.E.«.
c/ Número medio de ”no económicamente activos” por cada "económicaiasnte ac

tivo" .

Se ha Calculado además la relación entre la población inactiva y la económica
mente activa cono un índice que nos indica el número de lés ns económicamente acti

vos que ’’deben sostener, término medio, cada trabajador*.

Coro se observa en el cuadro anterior, ésta es inferior en los países mas desa
rrollados, Canadá, Estados Unidos, Argentina, tienen índices uenor que 170 por Cada 
1.00C activos, mientras que en Léxico, Brasil, Paraguay, tienen índices superiores a 
200. En Venezuela, Panamá y Guatemala tembién se pr<¡sentíui índices bastante «leva
dos.
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Si se observa las tasas de acriviuad por grupos de edad, se puede decir que ea 
en las edades inferiores a 15 anos y las rayeres de 65 arios - las denorinadas e- 

dades narginales - donue hay tasas uuy altas en los países de r.enor desarrollo.

CUaDRO N° 16

TASaS DE ACTIVIDAD POR GRUI 03 DE Eu»D 
POBLACION I- ~SCUI BU 1950

FUENTE: Cor.q osición de las poblaciones - CEIaDE

GRUPOS DE Edr.D
10-14 15 - 19 20 - 59 60 y r.ás

Bolivia 44.2 78.3 95.9 83.9
Brasil 31.0 80.6 95.5 74.5
Venezuela 21.3 79.3 94.7 71.9
Chile 13.3 66.2 94.9 76.4
Estados Unidos 13.2 44.6 90.8 54.5

En general, en toaos los grupos de edad, los países latinos presentan tasas de
actividad más altas que las que se observan en los Estados Unidos.

Esto se puede atribuir a que en les ¡jaíses mencionados primeramente están in
cluídas coro activos, personas que se consideran coro en "Sub-empleo" su aporte al 
prouucto nacional es ríniro y por lo tanto no se les puede considerar como econóri- 
camente activos, aunque en términos absolutos esté incidiendo notablemente en las ta 
sas de actividad.

CUoLlIti) N° 17
Cambios en ia población tot.j y l.:j fobLhCion ecuioi .icaMENte 

aCTIVa EN PaISMS UTU.0áI-12¿IC»:J0S (1950 - 196o)

FUENTE: Censos Nacionales de Población (COTa 1950 y COTa i960)

PAIS Tasa anual media geor¿trica de incremento de 
Población total Población «.ctiva

Argentina 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Honduras 
México 
Panará a/ 
Perú b/ 
Venezuela

1.7 1.2
2.5 1.2
2.9 1.7
2.8 2.0
2.9
3.1 3.0
2.9 2.4
2.2 1.1
4.0 _____________________ h4__________
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a/ Excluída la población indígena 
b/ Intervalo intercensal 1940 - 1961

Coro se puede observar en el cuadro anterior, la población activa en ce a una 
tasa bastante inferior que la población total; de ahí que coi.0 se verá en el cuadro 
siguiente, la relación de dependencia de inactivos para activos en general tien^ ten 
dencia al ascenso.

CUADRO N° 18

POBLACION ECONOMIC.;!7J7TL aCTIVA EN PnlSES U 

IORCENTi JE DE IA. iobl-.cio:

1I1 a1 
E-<

! 31 
1

1 
'

i 
. 

.

! Q1 01 0! -1 
• 

• F.E.I.
PAISES AÑO DE ACTIVa SOBRE L-. } OBLACION TOT.J . HiXTIVa.

CENSO nr.bos 3CXO3 Hombres i.ujf res r • » r. 9

Canadá 1961 35.69 51.31 19.75 180
Estados Unidos I960 38.97 53.74 24.63 157
México I960 32.45 53.38 11.62 208
Costa Rica 1963 29.62 49.48 9.59 238
El Salvador 1961 32.13 53.61 11.30 211
Guatemala 1964 34.68 38.87 5.87 343
Honduras 1961 30.14. 52.71 7.72 232
Nicaragua 1963 31.05 50..14 12.47 222
Panar.á I960 33.26 48.55 13.59 219
Rep. Dominicana I960 28.13 49.75 6.15 256
Cuba 1953 33.83 57.48 9.00 196
Haití 1950 56.41 59.21 53.75 77
argentina I960 36.61 58.-64 17.19 163
Bolivia 1950 50.33 58.82 42.23 99
Brasil I960 32.30 53.12 11.55 210
Colombia 1964 33.36 — — —
Chile 1960 32.40 51.32 14.20 209
Paraguay 1962 32.90 37.63 1Ü.85 316
Perú 1961 31.54 49.64 13.63 217
Venezuela 1961 31.99 51.18 12.13 213
Uruguay 1963 39.19 59.01 19.57 155
Ecuador 1962 32.24 53.97 10.49 210

FUENTE: América en Cifras - 1963 - 1965

Una corparación entre los cuadros 15 y 18 nos permite anotar que en I960 se obser
va una disminución en la proporción de activos y esto por las razones anotadas ante
riormente, está incidiendo en las razones de dependencia, es decir ^ue la población 
inactiva crece rás aceleradamente que la población activa.

México, El Salvador, Honduras,República Dominicana, tienen proporciones superiores 
a 200; Paraguay 300. 0 sea que por cada 100 activos hay 200 o uás inactivos.
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ESTINaCIONES DE Lh POBLACION DE LOS ILISES DE r.MERIC.-.

Diversos Organismos Internacionales han efectuado estilaciones de pobL-ción. 
Se han hecho en base a criterios establecidos de acuerdo a las tendencias observa
das en el pasado y formulando supuestos de crecimiento para el futuro.

A continuación podeuos observar los resultados de las estime iones hechas en 
Naciones Unidas.

CUADRO N° 19

ESTUACIONES DE L. PC3T.-.CI0L' DE .JEííICh 19z5 - 980

FUENTE: Estudio Social de América Latina 1963 - 1964.

(En tiles de habitantes)

I960 1965 1970 1975 1980

C anadá 17.909 19.604 21.454 23.479 25.694
Estados Unidos 180.684 194.592 209.527 225.609 242.923
México 36.018 42.681 50.733 60.554 72.659
Costa Rica 1.206 1.467 1.769 2.110 2.491
El Salvador 2.442 2.859 3.346 3.917 4.585
Guatemala 3.765 4.343 5.053 5.906 6.942
Honduras 1.950 2.315 2.750 3.266 3.879
Nicaragua 1.477 1.754 2.083 2.474 2.938
Panamá 1.0S5 1.209 1.387 1.591 1.823
República Dominicana 3.030 3.588 4.277 5.124 6.174
Cuba — — — — •*
Haití 4.140 4.645 5.255 6.001 6.912
Puerto Rico — — — — —
Zona del Canal •M — — — —
Argentina 20.956 22.909 24.937 27.068 29.334
Bolivia 3.696 4.136 4.652 5.277 6.000
Brasil 70.309 81.300 93.752 107.843 123.566
Colombia 15.468 17.787 20.514 23.774 27.691
Chile 7.Ú27 8.567 9.636 10.872 12.300
Ecuador 4.317 5.036 5.909 6.933 8.080
Paraguay 1.768 2,007 2.296 2.645 3.065
Perú 10.098 11.533 13.200 15.069 17.130
Uruguay 2.491 2.647 2.802 2.960 3.Í26
Venezuelq. 7.331 8.722 10.399 12.434 14.827

Como puede verse en el cuadro anterior, la población de los países de América 
de I960 tienen un incremento muy importante en términos absolutos: por ejemplo, !.é— 
Mico, en el período I960 - 1980 experimenta una duplicación de la población de 36
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nillônes de h abit '.nt<-s que tenía en I960; se estime, que para 1980 ésta será de 72 
millones.

Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela son países Hue t.uabié’r. 
en un período de 20 años tendrán el doble do la población hu<¡ tenían en I960, 1c 
cual significa que están creciendo a una tasa geom* trica promedio superior al 3 per 
ciento anual.

En general, los países restantes a excepción de Estados ^niaos, Canadá, Argén 
tina y Uruguay, cuyas tasas de crecimiento •seilan alrededor ael 1.5 por ciento, 
presentan tasas de crecimiento de mis del 2.5 por ci.nto.

Estas elevadas tasí-.s de incremento están d^terminando que 1_ oblación aumen
ta considerablemente en periodos relativamente cortos en muchos casos están in

cidiendo en form decisiva en el crecimiento econónuao de los países.

Por otra parte, en estos países aún 
para dar atención especial a la población 
citan graves problemas.

no disponen de la capacidad suficiente 
infantil y javen, raz'n por la que se sus

La baja asistencia escolar es uno de ellos, consecuentemente, en muchas casos 
degenera más tarde en delincuencia juvenil.

El ’’sub-empleo” o sea la ocupación en actividades de baja productividad, es 

otra de las consecuencias.

Un nivel de instrucción muy elemental no le di-, oportunidades al individuo de 
tener un empleo que le permita detener remuneraciones adecuauus y un nivel de vida 

aceptable.
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Antes de tratar del presente teça es conveniente hacer un apólisis nuy some
ro de las condiciones existentes en América fitina que justifican la preocupación de 
los individuos, de la población como grupo social y de los Estados o gobiernos sobre 
la necesidad o conveniencia de lo plantación familiar.

I/i presiones económicas del mundo actual, los asi ilaciones crecientes de los 
individuos y familias de Icanzar pora sí todas las comodidades que se han vuelto - 
parte de la vida moderna gracias .al acelerado des' rrollo tecnológico; el concepto no 

derno muy justificado que todos tienen derechos n un igual o uniforme nivel de vid.- « 
que reuna las condiciones indispensables para un minino bienestar en todos los -spe£ 
tos de la vida son los principales factores que estimulan a los individuos y a las - 

familias a tener solamente el número de hijos que sea posible criar, mantener, y edu 
car en las mejores condiciones. Esta justa y humana aspiración es actualmente violen 
ta por los adelantos de la medicina y de la salud pública que han conseguido contro

lar la mortalidad general, y nuy partículamente la mortalidad infantil y de los ni
ños en general en forma tan satisfactoria que yn no constituye el medio natural de 
yugular el tamaño de las familias y do la población.

Por otra parte los gobiernos y sus estadistas se dan cuenta de este acele
rado crecimiento de la población que so hn llamado "explosión demográficay que A 
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mérica Latina es mayor que en otras partes del mundo puás de 63 millones de habitan cl
tes en 1900 ha pasado. más de 200 millones actualmente y, a fines del siglo, tendré 
más de 600 millones de habitantes si se mantiene la tasa actual de crecimiento deme 
gráfico (1). Esto está frenando el desarrollo económico de los países que están cbV 

gados a substraer de la inversión en nuevas industrias y en otras actividades picc.j 
tivas una enorme proporción de fondos ya escasos para dedicarse a multiplicar ser.", 
cios no productivos.

He ahí las razones para justificar el estudio d-; la pl: neación familiar en el
XIII Congreso Panamericano del Niño al cual estamos asistiendo.

Es conveniente detenerse un poco a analizar el significado del término plan 
ción familiar para saber de que estamos hablando. Para muchc de los que p-'cp'ig 

nan programas de planeación familiar parece que e -tos programas ir.rlican solamente 
la difusión de medios anticoncepcionales con el fin de reducir el número de hijos - 
que las familias pueden o deben tener, para en esta forma satisfacer mejor las 
sidades materiales y educativas de loe hijos. Mi este contexto la planeación familiar 
sería un fin en si misma y este fin seguramente se lo obtiene con relativa faci..1.100 
pues quienes buscan la planificación familiar están ya motivaros en este sentido y - 

sienten la responsabilidad de padres que desean lo mejor para sus hijos.

Para otros la planeación familiar es solamente uno de los medios para conse
guir la 1 i mi tari ón del excesivo crecimiento de la población humana que es el objeti 
vo buscado. En este sentido la planeación familiar es, ahora, un medio deficiente de 
controlar la llamada explosión demográfica; para esto los programas tendrían que en
focarse hacia los grupos de población más necesitados de planeación familiar que son 
los que menos se preocupan del problema y que serían los que mayores dividendos pro

ducirían. Esto actualmente no se hace.

Además con el objeto de reducir el crecimiento poblacional los programas de 
planeación familiar deberían tenor un enfoque multifacético considerando que la exce 
siva procreación en la mayoría de la población depende de factores biológicos, socia 
les, educacionales, económicos, culturales, psicológicos y religiosos; que mientras 
estas condiciones no se modifiquen, los simples programas anticoncepcionales no con 
seguirán el objetivo que buscan/ que en este caso tendrían que ser programas patro
cinados por el Estado que ha adoptado una política de población, cualquiera que és-
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t» sea .

Personalmente creo quo la plantación familiar debe buscar los dos objetivos 
ya mencionados: 1) limitar el número de hijos en cada familia de nodo que existan 

y
las mejoras posibilidades de crianza y educación de los hijos 2) limitar el exce

sivo crecimiento demográfico que puede socavar el bienestar familiar y el bienes
tar y desarrollo de la colectividad o país.

Por estos razonamientos creo conveniente que los servicios Materno Infanti
les participen en la realización de los programas de planeacid.i familiar que es un 
problema multifacético que debe ser encarado coordinadamente por varios organismos 
estatales y con la colaboración de múltiples profesionales: economistas, sociológos 
educadores, biólogos y médicos para nombrar solamente algunos da los más necesarios 
en la solución de este problema de vital importancia actual.

Entrando en el tema que se rae ha pedido presentar: "los Servicios Materno - 
Infantiles y la planeación familiar" me limitaré a exponer en forma general algunas 
ideas mías respaldadas por datos bioestadísticos del Ecuador.

Trataré de responder a las siguientes preguntas:

1.-  ¿Es función de los Servicios Materno Infantiles ejecutar programas de 

planeación familiar?

2. - ¿En qué deben consistir estos programas?

3. — ¿ Cómo deben ejecutarse?
4. - Qué prioridad deben tener?

Es función, de los Servicios Materno Infantiles la planificación familiar?

Los objetivos específicos de los Servicios íiaterno Infantiles son:

1.-  Reducir la morbilidad y mortalidad maternas.

2.-  Reducir la mortalidad infantil (menores de 1 año)
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3.-  Reducir la morbilidad y mortalidad de los niños en todas las edades

Dicho en otras palabras el fin de los Servicios Materno Infantiles es el fo - 

mentó, protección y reparación de la salud de madres y niños y prevenir la muerte de 

ambos.

La salud de la madre de numerosos hijos sufre menoscabo de diversas maneras:

1.-  Repetidos embarazos y ]»rtos aumentan la frecuencia y complican la evolu
ción de enfermedades como la Enf. Vascular Hipertensiva, várices, trombosis, tubercu 

losis, cardiopatías, nefropatías, anemias, etc..

2.-  La crianza y educación de numerosos hijos exigen trabajo y sacrificio que 
muchas veces sobrepasan los límites de la tolerancia materna en lo físico y emocio

nal.

3. - Generalmente el nivel económico de familias numerosas es insuficiente pi
ra satisfacer las necesidades de nutrición, vivienda, atención médica y otian; esto 

resulta en un bajo nivel de salud.

4. - En estudios de mortalidad materna se ha comprobado que el riesgo de muer 
te es notoriamente mayor en madres con numerosos hijos . (Ver tabla N° 1).

TABU N° 1

Mortalidad Materna según paridad, 

Hospital Johns Hopkins, 1896 - 1939
Maternidad "Isidro ayora", 1.953

(2)
(3)

Mortalidad/lOOOMuertes MaternasNacimientosParidad

M.I.A.
2.80
1.52

10.3
8.3
9.26

J.H.HM.I.aJ.H.HJ.H.H.
17.497
14.077
6.344
4.783
2.813

M.I.a,
1.429
1.133
1.067

3.65
3.55
3.8
4.2

11.8

64
50
24
20
33

4
3

11
7
3

1.
1 1.5:

-0.3
8.3

3
3

2 y 3
4 y 5
6 a 8

6
4 842

3249 y +

En 1.965 en el Ecuador el 27,5% de los nacimientos vivos correspondió a madres
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con seis o más hijos; incluyendo a las madres con tinco o más hijos se llega a - 
37 i 4% del total de nacidos vivos»

TaHaLt» if® 2

Nacimientos vivos según Paridad 
Ecuador, 1.965

Paridad Nac. vivos Porcentaje

1 46.140 20.4
2 35.140 15.7
3 32.265 14.2

4 27.873 . 12.3
5 22.419 9.9
6 18.551 8.2

7 14.107 6.2 37.4^
8 10.696 4.6 27.5%

9 y + 19.195 8.5
Total 226.436

De las a inunciones hechas en los párrafos anteriores, respaldadas por las - 
cifras presentadas en las tablas 1 y 2 se concluye facilmente que:

1.- Los números hijos en una misma familia son un factor adverso para la sa

lud y economía de la familia.

2.- Las familias con nunprosos hijos constituyen un porcentaje apreciable de 

la población del Ecuador.

La conclusión inevitable de estas dos premisas es que la excesiva fecundidad 

constituye en los momentos actuales un problema de salud pública .materno infantil 
y que por lo mismo los programas de planeación familiar deben incluirse en los pre 
grama» de la salud materno infantiles porque son responsabilidad ineludible de los 

servicios materno infantiles.

Contenido del Programa de Planeación Familiar.

El fundamento para el éxito de cualquier programa es “1 convencimiento de la



necesidad del mismo y la actitud favorable para ese programa. Esto creo que aún tie 
ne mayor vigencia en un programa de plantación familiar por cuanto el problema es - 

muy complejo y esttf influenciado » dependiente de múltiples factores como cultura, 

tradición, religión y factores de orden social, económico y aún instintivos que ha
cen muy difícil conseguir un cambio de actitudes hacia la plantación familiar que es 
un concepto nuevo en latino—américa.

Por lo dicho es indispensable realizar un programa educative continuo e inten 
so, dirigido a Lis madres y padres de familia tendiente a conseguir participación ac 
tiva y una actitud responsable hacia la fecundidad incontrolada. Este jrogramn edu
cativo dirigido a los padres debe ser secundado por programas para poner al alcan
ce de las madres las facilidades necesarias p'TO Li limitación de La natalidad.

Desde el punto de vista demográfico «s muy difícil reducir la natalidad me - 
diante la utilización de métodos anticonceptivos (4).

Un análisis de los programas de planeación familiar en algunos países asiéti 
eos demuestran que alcanzan principalmente a las mujeres de 30 o mós años y con 4 o 

mós hijos (5) y que a pesar de un gran desarrollo de estos programas sólo hnn incluí 
do apenas 20% o menos de Las "mujeres objetivo" (5) ^'’target-woman").

Lo expuesta en el pórrafo anterior n cirro por qué los programas de planeación 
familiar no consiguen controLnr el crecimiento de La población, pues no llegan a xos 

grupos de población que requieren este control* Las tasas de fecundidad del Ecuador 

confirman esta aseveración.

TaBLh 3

Tosas de fecundidad por 1.000 mujeres, 
según quinquenios de ed'd de L'S mzidres, 

Ecuador, 1.965
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Edad en 
años

Población 
femenina

Nacidos 
número

vivos
porcentajes

Tasas por
1000

15 - 19 249.563 24.849 11 99.57
20 - 24 202.044 63.028 27.9 311.95
25 - 29 158.432 56.763 25.1 358.28
30 - 34 139.732 37.439 16.57 267.94
35 - 39 127.118 27.881 12.34 219.33
40 - 44 106,978 9.U8 4.03 85.23
45 - 49 85.358 1.976 0.87 23.14
50 - 54 71.855 445 0.2 6.20

En la to bl/i N/ 3 observamos qu< i la tasa de £ ecundidad es mucho mayor en las -
mujeres de 20 n 29 años que en los demás grupos de edad.

En el Ecuador las mujeres de 20 n 29 años origina» el 53% del total de naci - 
mié utos vivos y Iris mujeres de 15 a 29 años originan el 64% del total de nan-imien- 
tos vivos.

Epidemiológicamente hablando la población femenina más suceptible, que necesi

taría ser protegidc'i sería la de 20 a 29 ños de edad que es a su vez la que menos — 
interés tiene en la limitación de la natalidad por ser muy jóvenes, por La reciente 

iniciación de La maternidad y para much s de ellas la reciente iniciación de la vi

da marital.'

Generalmente quienes solicitan la limitación de la natalidad son mujeres de 35 

o más nños que en su totalidad originan el 17.44% de los nacimientos vivos en el E- 

cuador. También buscan controlar la natalidad las mujeres con por lo menos 4 o 5 - 

hijos. En la tabla N? 2 hemos visto que las mujeres con 6 hijos o más originan tan 

sól» el 27,5% de los nacimientos vivos,

Mientras las usuarias de los programas de planeación familiar sean mujeres con 

5 o más hijos y con 35 o más años, estos programas serán nulos desde el aspecto de 

mográfico, aunque incluyan apreciable pronorción de estas mujeres, pues equivalen — 
a inmunizar adultos para controlar enfermedades como viruela, difteria, tos ferina, 

sarampión que atacan princi" almente a los niños.
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Ejeçución del Programa..

Las ventajas fundatales para los programas de plantación familiar realiza. - 

dos por los Servicios Materno Infantiles son:

1. - aprovechar de personal técnico y administrativo competente y experimentada;

2. - Utilizar los recursos físicos como edificios y equipos existentes en la co

lectividad;
3. - Beneficiarse de la confianza y prestigio adquirí 10 '/ del respaldo estatal 

que tienen los servicios materno infantiles.

Personalmente creo que lo primero que se necesita para node" ejecutar estos - 
progrmas es que el personal de los servicios materno infantiles tenga una actitud

2,3 
favorable y esté convencida de la necesidad de planeación familia. ; sólo entonces 

se podrá realizar labor educativa de madres y padres de familia y conseguir can •• 
biar su actitud hacia los programéis de planeación familiar que en mi concento es el 
paso fundamental; sólo entonces se podrá proveer y facilitar los medios necesarios 

para practicar la planeación familiar.

Durante el embarazo es segur?ini?nte el tiempo más oportuno y más propicio pe<ra 
la educación de las madres en planeación familiar tanto por las condiciones indivi

duales en que la madre se encuentra como también por las favorables relaciones huma 
ñas que ha establecido con el personal de los servicios materno infantiles: médicos, 
obstétricas, enfermeras, trabajadoras sociales, etc. cuya capacitación y experiencia 

los rali ficen para realizar labores de planeación familiar en toaos sus aspectos.

También durante el puerperio inmediatio el oersonal médico de las maternidades 

puede realizar una eficaz labor educativa sobre planeación familiar; esta labor edu 
cativa puede ser complementada con la provisión de medios anticoncepcionales al tér 

mino del puerperio durante el control al que deben someterse las madres seis semanas 

después del parto.

Bien vale la pena detenerse un momento a pensar si estas actividades recomenda, 
das son factibles de realizarlas en el Ecuador y en que extensión o magnitud.
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Mlgunas car-'c ter is ticas de los nacimientos 

vivos en el Ecuador, 1965

(*) Ciudades capitales provinciales y cabeceros cantonales.

Nacimientos vivos Núinero Porcenta je

Sin atención profesional 183.216 81.0
En Hosp, y Clínicas 38.362 16.9
En'casa con -'tención 4.858 2.16
Totales 226.436 100.00
En zona urbana (*) 93.965 41.5

Las cifras estadísticas demuestran nuestra triste realidad: 81$ de los naci
mientos no ti°nen atención profesional, es decir ocurren en los domicilios y son aten 
didos por familiares, vecinas o empíricas. Lógicamente estas madres están excluidas 
del control prenatal y de la asistencia del parto durante los cuales se han programa 

do actividades de planeación familiar. 58,5% de los nacimientos ocurren en la zona - 
rural totalmente desprovista de servicios materno infantiles y por lo mismo inaccesi 
ble al programa de planeación familiar.

La única forme de llegar a estás madres sería mediante el establecimiento de - 
servicios materno infantiles en todo el Ecuador, pero especialmente en la zona ru - 
ral.

Esta aseveración nos trae a responder a la pregunta QUE PRIORIDAD Ddüiw TE - 
NER LOS rROORaliàS DE PLANEACION FrúLLLIAR?,

Todo problema de salud debe catalogarse según su importancia o jerarquía en 
relación a otros problemas que tambión requieren solución. La gravedad del daño oca 
sionad», el costo del programa, la facilidad de realizarlo, el grado en que se pue
dan conseguir los objetivos propuestos son los principales factores que sirven para 

jerarquizar la prioridad de los problemas de salud.

Analizando así la salud materno infantil las cifras estadísticas nos enseñan 
que el problema de más alta prioridad sería el de proveer de servicios materno in - 
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fantiles al Ecuador, especialmente en la zona rural, para suprimir o por lo menos 

reducir el 81% de nacimientos vivos sin atención profesional; para reducir también 
el 40% de defunciones sin certificación médica; para reducir la mortalidad infan - 
til (de menores de un año) que es el de 35% de la mortalidad general y para redu • 

cir la mortalidad de menores de 5 años que es el 57.7% la mortalidad gerr-ral. En e = 
te contexto la planeación familiar sería un programa que no debe restar recursos ol 
otro cuyos objetivos serían los ya enunciados si no fuere porque la alta tasa de na 
talidad del Ecuador de 44 por mil habitantes incide desf; venablemente en todos los 
índices mencionados • Por tanto creo, como ya lo he dicho antas que el programa de — 
planeación familiar debe realizarse como urf de las actividades de higiene materno 
infantil en. forma simultánea con las demás actividades tradicionales.

Sin embargo vuelvo a repetir que la planeación familiar no es un problem - 
exclusivamente de salud pública, sino un problema multi!" acético que debe ser afron
tado simultáneamente desde todos sus aspectos; un problema en el que el grado de e- 
ducación y el nivel económico colectivo son los factores determinantes del éxito de 
un programa de planeación familiar; por lo mismo estos son los aspectos en los que 
se debe trabajar más intensamente. Por supuesto esto ya no es responsabilidad de — 
los servicios de salud materno infantiles.
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RESUMEN LEL INFORME LEL PAIS OPERE ASPECTOS LE SALLT

CAPITULOS: I, II, III.

CAPITULO I.-

CRECIMIENTO DEMOGRAFICA Y CRECIMIENTO AGROPECUARIO:

•41 el informe se realiza un análisis de les factores que insiden en 

el crecimiento demográfico y de los que están relacionados con el de la pro 

ducción agrícola y pecuaria poniendo de manifiesto lo siguiente:

1. - Que el Ecuador, por la composición de su población, por el incremento

te la tasa de fecundidad y sobre todo por la considerable disminución 

de la tasa de mortalidad nuestra un intenso crecimiento demográfico de 

orden netamente vegetatio, con cifras que desde 1^55 son superiores al 30 

por mil.

2. - Que el crecimiento vegetativo es mayor en la zona urbana.

3. — Que el movimiento social inmigrativo no tiene significancia sobre el

crecimiento demográfico del país.

4. - Que el Ecuador, potencialmente dispone ce una gran variedad de recursos

territoriales y climáticos aptos para diversidad de cultivos.

5. — Que en la actualidad solamente un 45% dei área cultivable de la sierra

y de la costa se encuentran bajo explotación agropecuaria.

6. — Que el crecimiento por unidad agrícola o pecuaria del país, debido a una

serie de factores limitantes, es considerablemente menor a los de otros 

países de America.
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7.-  Que la tasa de incremento ce la producción agropecuaria hasta el ano 

1962 fuo menor a la del crecimiento demográfico, y tan solo a partir 

de 1963 alcanzó valores ligeramente superiores a las del dots ^grúf ico-

8«— Que la tasa ac incremento agropecuario básicamente está determinado

por los productos destinados a la exportación.

9.— Que existe una insuficiente disponibilidad de algún s grupas de ali

mentos especialmente de los proteicos animales y ga-.-ses.

10.-  Que el desequilibrio existente entre crecimiento dem-^ráfico y agropc_ 

cuario se suman los factores de orden económico y socio-culturales — 

que conjuntamente' condicionan y determinan la cxtistencia ac los pro

blemas de subalimentación y desnutrición del país.

CAPITULO II.-

POLITICA LE PRODUCCION ALIMENTARIA CON ATENCION ESPECIAL SE LOS GRUI CS 1.77??.! 

CIONALMENTE VULNERABLES.-

En base al conocimiento de los factores que están determinando y cor 

dicionando la mala nutrición de estos grupos, la política de protección se 

realiza a través de diversas agencias y acciones que se esquematizan a conti 

nuación.

1. - GENERAL.— Lesdc 1966 el país, cuenta con el "COMITE NACIONAL BE NUTRICK

que se encarga de la planificación, coordinación y supervisiói 

do los programas de nutrición materno infantil y está integrado por roprescr 

tantas de los Ministerios de Salud, Educación, Previsión, Agricultura, Gana

dería y Agencias Nacionale'S e Internacionales.

2. - ESPECIFICOS.-
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2.1. - SECTOR S/iLUD. - El ministerio del ramo, a través de sus Agendas, tiene en

ejecución los siguientes pro&ram_s de:

2.1.1. — Investigación.— Que comprende:

a) Planificación, organización y ejecución de encuestas nutricivnales cié-carias 

y clínico-bioquímicas en diversos sectores ce la p^b_ .ción local, regional y 

nacional.

b) Estudio del valor nutritivo de los alimentos que se c^nsumon en el país.

c) Estudio sobre meadas vegetales de elevado valor biológico, en base de les 

productos nativos.

2.1.2.-  Complementación alimentaria. — En el sector Salud este programa se reali 

za a nivel de Centros de Salud y abarca a 

grupos de pro-escolares, gestantes y madres que amamantan.

2.1.3, Adiestramiento de personal.- Con este objete periodicamen se efectúan

Cursillos teórico—prácticos de orientación 

nutricional para el personal médico y para módico c<_ les Servicios de Sal

2.1.4. — Educación.— Que comprende:

a) Educación nutricional y puericultura para grupos de madres,

b) Campaña educativa para la Comunicad dn general.

2.1.5.-  Establecimiento de los centr s de Recuperación Nutricional.- Er. la actuó 

lidad se está premeviendo y coordinando la creación de centros, tipo — 

Guarderías, que permiten tratar los cases no complicadas de desnutrición

infantil y evitan la progresión de la enfermedad.

2.2.— SECTOR EDUCACION .— El Ministerio respective con el aseseromiento de Agen_ 

cias especializadas desarrolla las siguientes activi

dades.

2.2.1.— Complementación alimentaria.— Se efectúa a través del programa de desa-
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yuno y almuezqg escolar en base a los alimentos proporcionados per las Agencias 

de CARE Y CARITAS, y con participación de profesores y padres de familia. En 

la actualid id el programa cubre al de planteles de educación primaria, con

una población beneficiada de 434*000 alumnos.

2.2.2.-  Establecimientos de Huertos y Granjas Escol^i-ei.- El programa desarró

llase a nivel de la 

zuna rural como un medio que permite, incrementar la disponibilidad lo

cal de alimentos, diversificar la producción y ensenar mejores métodos 

y técnicas de cultivos do cría.

2.2.3. — Educación alimentaria.- Comprende:

a) Capacitación de profesores mediante cursillos intensivos sobre educación ali 

mentaría en la Escuela.

b) Elaboración de líanu-ales de Enseñanza de Alimentación y material educativo.

2.3. - SECTOR PRODUCCION.- El Ministerio de .-.gricultura y Ganadería y Misión An

dina a través de sus Agencias correspondientes, impul

san los programas de desarrollo agropecuario mediante planes dc¿_

2.3.1.-Investigación.— Tendiente al mayor aprovechamiento tales como: selección

cultivos, cruces genéticos, uso au fertilizantes, etc.

2.3.2.— Extensión Agropecuaria.- Que presta asistencia técnica c imparte c-noci 

mientes con su personal especializado de Veteri 

narios, agrónomos, y Mtjoradoras del Hogar, para implantar nuevas técni

cas de cultivos, cría y cap..citir el desarrollo de pequeña artesanías c

industrias caseras.

CAPITULO III.-

EDUCaCION ALIMENTARIA APLICALA A PROGRAMAS LE PRODUCCION' Y CONSERVACIOK LE ALI

MENTOS. -
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Los Servicios de Extensión Agropecuaria y ue Mejor.diente del Bogar So 

los organismos ejecutores, a través de los cuales se ejerce la acción educaol' 

tendiente a mejorar la producción y conservación de alimentos, mediante las s 

guientos actividades:

1. - Adiestramiento de personal. - Prepara a profosi los del sector agrícola y

ac acScirrollo comunal ?ac se capacitan pora - 

ejecutar programas coordinados específicamente dirigía. □ a fomentar la pro 

ducci.'n agr pecuaria, de st in ida al Consuno familiar, c.munal o mercadeo.

2. - Educación en la Comunidad Rural»- En consideración ae que los hábitos tra

dicionales ae procción s_n fuertemente 

arraigados y demandan p^r lo mismo do una acción tesonera y c nstante se - 

ha procedido a:

a) Sensibilizar a la comunidad mediante proyectos pilotos que demuestran los 

benficios do la tecnificación ae los métodos de cultivo, cría y almaconamie. 

to.

b) Promover o incrementar a la form ación de Clubs Juveniles, as ci .ción do pe

quenos Agricultores, etc», para que instalen huertas y ¿raijos c^ manilas co: 

la asistencia técnica,

3. - Educación a la familia.- Comprende charlas y demostraciones con énfasis en

los aspectos de:

a) Selección, preparación y conservación correcta de los alimentos de uso faai 

liar,
b) Desarrollo de pequeñas industrias alimentarias caseras.

4. - Promoción de la Industria alimentaria.- El Gobierne a través del Centro Na-

cional de Desarrolla, basándose en 

la materia prima existente en el país, ha realizado varios estudios de fac

tibilidad para la instación de industri is alimentarias.
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Kl crecimiento demográfico y el planeamiento de los servi

cios de salud y especialmente los materno-infantiles

- I -

Por constituir uno de los problemas más preocupantes aç 

tualmente, sobre todo en los países jóvenes de América y de 

otros continentes, el crecimiento demográfico debe ser toma

do muy en cuenta en el planeamiento del desarrollo de esos 

países,cualquiera que sea el sistema que se adopte en cada - 

caso, de acuerdo con las circunstancias y condiciones regio

nales (factores ecológicos, sociales, económicos, culturales, 

políticos, etc).

Hago hincapié en esto porque no puede considerarse apri.0 

rísticamente que "los principios de salud pública sean igua

les en todas partes": la salud pública constituye una insti

tución estrechamente ligada a la serie de instituciones que 

integran el régimen o sistema de un país; y su eficiencia de. 

pende de la armonía de sus principios con los que informan - 

las otras instituciones. De no existir tal armonía, factor 

fundamental para la debida coordinación en los planes nacio

nales de desarrollo, sobreviene un desequilibrio, una rémora, 

que se traducirá fatalmente en pérdida de esfuerzos y recur

sos y en retardo del desarrollo.

Es bien conocida la diferencia entre los sistemas de a- 

tención de la salud de los regímenes socialistas y los de los 

países de "libre empresa". Pero también debe ser diferente el
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sistema de atención de la salud de un país densamente poblado 

del de otro que lo sea. menos o que sea francamente despoblado. 

Estos aspectos de carácter demográfico deben ser tomados muy 

en cuenta al programar servicios de salud, precisamente en los 

momentos que vivimos, cuando la cooperación internacional ha 

alcanzado un alto y plausible nivel en la rama de salud públi 

ca y con frecuencia, ocurren intentos de transplantar sistemas 

de unos países a otros, sin tomar en cuenta las característi

cas peculiares de cada región.

La prioridad que se ha dado al sector salud en la mayo - 

ría de los países, durante este siglo, ha determinado hechos 

muy significativos, tales como el descenso de las tasas de mor 

talidad, la erradicación de ciertas enfermedades o el descen

so de las cifras de la morbilidad producida por ellas,la pro

longación de la expectativa de vida, etc., fenómenos que direc. 

tamente han favorecido el crecimiento demográfico que hoy nos 

preocupa. Aún más; en ciertos países latinoamericanos se ha 

producido un desequilibrio apreciable entre servicios de sa

lud altamente desarrollados y otros sectores fundamentales aún 

incipientes o nada desarrollados, o entre servicios de salud 

planeados para una determinada población para un determinado 

lapso y el crecimiento de la población en ese mismo lapso qie 

hace totalmente insuficientes los servicios originalmente pla_ 

neados. Fenómeno este que tiene similar repercusión en otros

sectores
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Lo que acabamos de exponer se hace más palpable si desta 

camos en el sector salud lo atingente a la madre y al niño:la 

protección materno-infantil, concebida en forma integral, ha 

dado, sigue y continuará dando los frutos que de ella se espe 

ran: reducción notable de las tasas de mortalidad materno-in- 

fantil, supervivencia de niños que antes morían precozmente, 

mejores condiciones físicas de la juventud (y por ende mayo

res facilidades para la procreación precoz), todo lo cual re

percute sobre el fenómeno que nos ocupa, el crecimiento demo

gráfico, con mayor fuerza que otras de las actividades ordina 

rias de salud pública, por ser la materno-infantil una activ^ 

dad común a todo servicio de salud y cubrir mayor población q' 

cualquier otra actividad.

- II -

Es pues necesario tomar en cuenta los factores ligados - 

al crecimiento demográfico en la "planeación de los servicios 

de salud y especialmente los materno-infantiles".

Al decir que debe ser tomado en cuenta se está expresan

do que han de ser estudiados detenidamente todos y cada uno

de los factores que inciden sobre el fenómeno, así como las

condiciones peculiares de cada región enunciadas anteriormen

te (económicas, sociales, culturales, políticas, religiosas, 

etc). En ningún caso debe procederse apriorísticcmente, tra - 

tando de imponer a un país sistemas estudiados y aplicados en 

otros países, por muy desarrollados técnicamente que éstos 

sean. La misma diferencia en el grado de desarrollo sugiere



que los sistemas deben ser distintos.

Sería erróneo considerar que la simple limitación de los 

nacimientos es una solución universal para los problemas crea 

dos por la "implosión demográfica". No puede discutirse que 

el control de la natalidad, mediante el empleo de métodos an 

ticonceptivos tenga indicaciones precisas, sobre las cuales 

no debería tratarse aquí, de no figurar entre ellas una que 

merece especial señalamiento, por tratarse de un fenómeno q' 

ha alca-nzado magnitudes de importante problema, de salud pú - 

blica en la. mayoría de las capí tí les la ti noameri canas: se tra. 

ta del aborto intencional. Esta práctica ominosa ha cebrado 

tal incremento en ciudades como Buenos Aires, Lima, México, Ca. 

racas, Bogotá, etc., que su incidencia llega, al 20^ o más de 

los casos atendidos en las maternidades; y los recursos que 

su atención reclama, por sus frecuentes complicaciones, alcen 

zan cifras que significan un verdadero desfalco a los geneial 

mente escuálidos presupuestos de los institutos asistenciales.

Mientras se logra la solución maé adecuada a ese proble

ma, mediante sistemas de educación técnicamente concebidos y 

eficientemente aplicados, los métodos anticonceptivos, sin 

dejar de constituir un "mal menor", ofrecen posibilidades de 

solución a corto plazo.

Igualmente pueden aconsejarse tales métodos en casos es 

pecíficos de familias muy numerosas con escasos recursos eco 

nómicos y en ciertas enfermedades crónicas o hereditarias.

Pero por ningún aspecto debe considerarse el control de
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la natalidad la mejor solución a los problemas creados por el 

crecimiento demográfico, Existen en nuestro continente exten

sas regiones despobladas que esperan un caudal humano fuerte, 

vigoroso, para, transformarse en valiosísimas fuentes de rique 

za. El desarrollo industrial ha alcanzado sus mayores niveles 

en países densamente poblados. Es por ello que pensamos que el 

"control de la natalidad" debe limitarse a ser un procedimiento 

entre muchos otros integrados dentro de un sistema racional - 

de "planificación familiar". Pero entendiendo esto, no como u 

na pantalla para enmascarar 1' limitación de nacimientos,sino 

como un proceso racional de estudio detenido y estricto de la 

situación en "cada caso", con el propósito de lograr el naci

miento de seres humanos sin taras hereditarias, exentos de pe. 

ligros tales como la miseria y el abandono, y con la garantía 

de que se desarrollarán física y mentalmente en un ambiente - 

propicio para llegara ser HOMBRES, en el más cabal significa

do del término.

Para lograr tal objetivo, la educación constituye la ba

se fundamental de cualquier sistema que se adopte; y para la 

aplicación de éste, dentro de los programas de salud integral, 

son los servicios materno-infantiles los órganos más adecuados, 

por su gran cobertura, por el sector de la población al que se 

dedican, por su significativa influencia en el seno de la fami 

lia y de las comunidades y por constituir tradicionalmente la 

labor educativa objetivo primordial de su funcionamiento.

Caracas, junio de 1968.

Car Í^S" x e=>

CEC/meg.
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Dra.Tamara M. de Vega

Intr oducc16n

Los países de nuestra América Latina, con su apelati
vo de subdesarrollados o en vías de desarrollo, con la conjunción 
de una serie de realidades tales como: alto Indice de crecimiento 
poblaclonal, baja producción, bajos Ingresos per capita, altos in, 
dices de analfabetismo, y de mortalidad infantil, con condiciones 
Sanitarias y nutr1cionales precarias, para citar tan sólo algunos 
ofrecen una situación que se pretende graficar con el conocido 
"circulo de la pobreza1', queriendo indicar que sus factores tie
nen un doble carácter de : condicionados y a la vez de condicio
nantes, con un inconven1 ente de disimular el punto ce partida en 
que ese "círculo" ha Iniciado su trayecto. Este hecho, ha teni
do y sigue teniendo su Importancia, por cuanto la conceptua1 iza- 
clón de los componentes del círculo hab caído en dos campos: el 
económico y el social, y en el intento de jerarquizar algunos de 
1bs factores nació el juego apasionado de las argumentaciones de 
los defensores de cada uno de ellos, ofreciendo demostrar la su
premacía del factor económico sobre el social en la determina
ción y por ende también en la solución de tal situación y vice 
versa.

Un hecho auspicioso, sin embargo, es que todos están 
de acuerdo en la necesidad de romper el círculo a fin de ar ini
cio al proceso de desarrollo; afin cuando no hayan podido unificar 
con firmeza los criterios sobre el lugar en que debe concentrar
se el esfuerzo para provocar su rotura.

El hombre, en su expresión genérica, no sólo es el 
destinatario, sino el finico y verdadero^actor fiel.dsaactbllooflon 
su meta: el bienestar. Por lo mismo, nc es fortuito, que los mo
delos económicos, afin previendo todo un Juego de variables, no 
siempre llegan a producir sus efectos multiplicadores; y ello se 
debe al hacho de no considerar la variable decisiva, y quiérase o 



no, Indefectiblemente presente en cada ur.a de las otras, el fac
tor HOMBRE, reflejado a través de su realidad indivisible bioló
gica, psicológica y social. Por lo expuesto es totalmente ina
ceptable que entre " la triada de factores ce producción" se lo 
siga soslayando bajo la ..rreverente expresión de "trabajo" o"r:a 
no de obra" y en injustificada Igualdad con los otros dos fac
tores: capital y recursos naturales, porque ni estos últimos son 
tales, al decir de Carolina Ware experta en Desarrollo de la Co
munidad, hasta tanto el hombre ho las sepa dar su explicación; 
así, como el capital, no pasa de ser un artificio de exclusiva 
creación del hombre, para su propio beneficio.

El Hombre "Problema" y el Hombre "Soluc1fen"

El carácter vertiginoso y sin precedent's del crecimiento 
de la población de América Latina, ha conv.r i'o al problema de
mográfico en uno de los factores talvez ce • .r trascendencla 
para hacer más lento el ritmo del desarrollo.

La persona humana no tendría sentido en una fría expresión 
de un número, sino fuera acompañado de todos los e‘ributos que 
la sitúan con su género en la cúspide de la escalo de creación.

Sin embargo, existen personas, que justificar.' o su oposi
ción a la implantación de programas de control de la natalidad, 
como uno de los medios de solucionar los problemas d-..l subdesa
rrollo, propugnan más bien la necesidad ce un aumento del núme
ro de habitantes, sin condicionarlo siquiera a mínimas condicljo 
nes de humanidad, Sin embargo, esta tePr-ia tiene validez si las 
personas que llegaran a poblar tas tierras disponibles fueran 
autosuficlentes y generadoras ce producción desde un principie, 
situación que puede darse a través de la migración pero no de la 
procreación, en especial en ambientes que no pueden asegurar el 
desarrollo del potencial genético del sér que se trae al mundo; 
y entonces el aumento en número de la población va en detrimen- 
mento de su calidad.

La mayor riqueza de nuestros países, lo constituyen nues
tros recursos humanos, y si centramos nuestra esperanza en el p_o 
tendal y la dignidad de la persona humana para lograr el desa
rrollo de nuestros países, nos habremos de desdecir si posterga
mos nuestros esfuerzos en la acción tendiente en primer término 
de asegurar la elevación de la calidad de esa población.

El niño de hoy, es el hombre del mañana y a cuya defensa 
nos debemos, para que el hombre "problema" se convierta en hom
bre "solución" de sus propios problemas del subdesarrollo.

El Crecimiento Demográfico y Sus Consecuencias La Salud

Los efectos negativos del crecimiento exagerado de la po
blación se dá en especial a nivel de las familias en que la su
perpoblación adquiere " tremendo dramatismo" como dice el Dr. 
Hernán Romero, conspirando contra el bienestar mismo de la fami
lia con sus efectos deletéreos sobre la salud y la vida ce las 
madres y de los niños, sumándole a estos últimos "una catastro- 
fe emocional" al decir de Abram Blau, por su condición frecuen
te de niño "no deseado".



La expansión rápida y no planificada ce la población protíu 
ce asi mismo un aumento de la demanda, asi como un cambio en la 
estructura de la misma de los íeivicios de salud, creándose difi
cultades al no producirse en forma paralela y al mismo ritmo un 
aumento de los recursos para satisfacer esa creciente demanda.

Necesidad de Contemplar Programas de Planificación Familiar en 
los Servicios de Salud. ~

John E. Gordon y Hazel Elkington opinan que "la solución 
del problema de la población está en el aumento de la producción 
de recursos materiales y en la limitación del número de nacimien 
tos. Esto último, es claramente reconocible como problema de sa 
lud. La salud pública tiene una obligación moral de ayudar a 1£ 
grar un balarte ecológico entre el hombre y su medio ambiente. 
Debe proveerse más y los Ssivlcios deben ser <>x :f.r.didos para in
cluir el control de nacimientos asi como incluye el de las defuá 
ai ones."

El control de la natalidad se viene practicando desde tiem 
pos inmemoriales, utilizándose para el efecto medios más o menos 
eficaces, con un agravante de que la práctica del aborto crimi
nal se ha constiruido en una medida drástica, de caracteres has
ta cierto punto epidémicos, a la que apelan las muj." s para re
solver el problema de un embarazo nnc deseado", exponiéndose a 
sus frecuentes y funestas consecuencias de morbilidad y hasta 
mortalidad, constituyéndose en un problema sanitario de enverga
dura .

Es obvio, entonces, que la iniciativa de tomar medidas y 
acciones tendientes a prevenir el aborto d-.be Ineludiblemente pa£ 
tir del médico, como sucede con otras medidas de carácter sanita 
rio preventivo» Y el médico no puede renunciar a esa responsab^i. 
lidad y a ese derecho.

La Organización Mundial de la Salud, as! lo ha comprendido 
y por Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud ha sido au
torizada en 1965 y 66 a prestar asesoría en materia de planifi
cación familiar a requerimiento de los Gobiernes miembros.

La resolución enfatiza que las actividades de planifica
ción familiar deberían estar integradas a los servicios de salud 
particularmente del componente materno-infanti 1, con el cuidado 
de que eseos servicios no interfieran las funciones normales pr£ 
ventivas y curativas de la salud.

El aborto criminal, es uno de les "daños" a la salud que a- 
bonan en forma alarmante los cuadros estadísticos de morbilidad 
y mortalidad materna en América Latina y como uno de los objetj. 
vos mayores de todo programa de planificación familiar debe ser 
la lucha contra ese mal, es obvio que tal programa debe conver
tirse en un servicio básico más de los programas de salud y en 
especial de los materno-inf anti les, con lo cual no cabe el te
mor a interferencia alguna; antes bien, nuestra experiencia, 
nos sugiere, que inclusión de un programa de planificación istrd
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liar bien planeado y mejor integrado, dependiendo mucho de la ( 
concepción integral y habilidad de los administradores de tales 
programas, pueden constituirse en una nueva motivación para la 
atracción de las madres y niños y lograr metas más altas en los 
programas y servicios reconocldosseorno clásicos; más aún, per
mitirán ampliar el campo preventivo, a travéz de la detección 
precoz del cáncer genital femenino, en las clínicas de colpos- 
copfa y citodíagnóst1co de Papenicolau, que no deben faltar en 
un Programa de Planificación Familiar, seriamente encarado.

Con la disminución de la ilegitimidad, del abap.dono de ni
ños, de la desiútegración de las familias, que deberán ser otras 
consecuencias favorables más de este Programa, se habrá propen
dido al fomento y protección de la salud en su amplia acepción, 
jorque "los problemas de reproducción humana envuelven tanto a 
la unidad familiar como a la sociedad” como lo expresa el Direc
tor Gral. de la CMS Dr. M. G. Candau.

La decisión de Iniciar programas de plañífícación familiar 
podrá obedecer a diferentes factores y tener sus propios objeti
vos, justificados por la situación particular de cada país en 
materia demográfica o de salud; lo importante es que en ningún 
momento se limite a acciones de distribución de medios anticon
ceptivos; y se constituye sobre sólidas bases educativas sobre 
la paternidad responsable y la educación sexual debiendo tener 
especial cuidado en la formación y especialización del perso
nal para el efecto.

Los s.vic.'os prestados . ¿bcr. lograr i .n lía rtr.r- 
La investigación debe ser un capítulo de preponderante a- 

■ tención, tanto en los aspectos médicos relacionados con la re
producción humana, el problema del aborto criminal, la relación 

. de la demografía y la salud, así como los aspectos actitudina1 es 
en la aceptación del programa, como el decisión de uso y evalua
ción de la efectividad e inocuidad de los diferentes medios uti- 
11zad os.

Los servicios prestados deben lograr una amplia cobertura 
de la población femenina bajo riesgo, si so desea lograr un im
pacto de consideración sobre los aspectos negativos a que condu
ce un crecimiento descontrolado de la población o la venida al 
mundo de niños "no deseados”.

La revisión de la legislación existente y la promulgación
- de una ‘hueva acorde a las exigencias del caso, debe preceder a 

la iniciación de las actividades en el campo de planificación fa 
mi 1 iar •

El uso de los anticonceptivos no debe imponerse.

Es importante la coordinación de las acciones con progra
mas similares.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando que:

La expansión rápida de la población, no acompañada de
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un desarrollo econômico y social armónico, va en detrimento de 
la calidad de la misma y se constituye a su vez en limitante del 
desarrollo, afectando especialmente a la familia y dentro de la 
misma y en mayor medida a los niños, quienes constituyen la es
peranza del futuro dei.nuestros paí>ses;

La salud constituye un derecho fundamental de toda persona 
humana y muy en especial de los grupos vulnerables que son las 
madres y los nl$os;

El aborto criminal, no aceptable como medida do control de 
la natalidad, se está convirtiendo en un serio problema sanitario 
que reclama un estudio de su magnitud y profundidad asi como sus 
causas condicionantes, y el arbitrio de medidas para su erradi- 
cac i 6n;

La reproducción humana debe ser un acto ce paternidad res
ponsable por excelencia, al objeto de ¡ segurar r. cada niño veni
do a este mundo, la dicha de sir "deseado", c.r. iciones basteas 
para desarrollar en forma integral su potecial nítico; así co
mo velar por su integridad desde su concepción.

SE RECOMIENDA:

Que los programas de planificación familiar, se constitu
yan*, en expresión y acción, en verdaderos progaamas c bienestar 
familiar, preservando la salud de la mecre y de los niños; a tra
vés de una sólida acción “'educativa y de servicio;

Que para cumplir con mayorr eficiencia esos objetivos, los 
programas de planificación familiar deben estar integrados a los 
programas básicos de los servicios sanitarios; en especial a les 
materno-infantiles;

Que los programas de 'planificación familiar deben consti
tuirse en medios eficaces: de lucha contra el aborto criminal y 
la ilegitimidad y el abandono de menores; así como de’ detención 
y tratamiento precez del cáncer genital femenino.

Que deben coordinarse con los programas similares de otras 
ins ti tuc i ones;

Que no deben ser considerados por si solos como solución 
de los problemas del subdesar r ol 1 í» y deben ir acompañados de me
didas tendientes a aumentar la productividad.

Que la legislación pertinente sea cuidadosamente revisada 
y redactada.
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EDUC'iCIf'N LE LOS MD LES R~SP 1 S^.BILlDñD ‘MER'JAL

Introducción.- La educación de los padres como un hecho social es rela
tivamente reciente y apan.ce junto con la obligación del 

•econocimi'_n to al niño de sus derechos a la protección integral contra - 
una autoridad abusiva.

A través del tiempo, en los prim ros períodos de la historia, ¿1 
niño er. considerado en razón de su fuerza física o sea en relación de - 
su futura cap cidad de lucha contra las adev¿rsidadts de la vida. Los pa 
dres disfrutaban de. una autoridad incontrolada y podían disponer de la - 
supervivencia o muerte de su prole así comocfel d.stino de la misma, ¿sta- 
situación sufrió notorios cambios durante la len •• sucesión de los siglos 
hasta llegar a la época actual caracterizada por violentos cambios para 
los cu. les se suele utilizar el término de: "Acde r^c i 6n de la historia”, • 
dentro de cuyo proc.so los inusitados progresos tecnológicos sobepasan 
prácticamente las posibiliddes de adaptación del ser humano.

La disminución e la mortalidad infantil junto con la conquista del 
espacio y la energía atómica puede ser considerada como uno de los gr-n - 
des fenómenos de este siglo ya que ha contribuido a una radical modifica, 
ción de las características demográficas. La elevada mortalidad infantil 
nn en los fines del siglo XIX producía en algunos hospitales y demás ins- 
tit iciones de protección tal mortandad, ¿ue la supervivencia de niños era 
mínima. Basta recordar el hospital de Dublin en el cual, en el año. 17^9 di 
10,220 murieron 9,970.

De casos particulares puede recordarse a Juan 8.bastión Bach, en 
175©' que de 21 hi ios se le murieron lo, el pintor Soya conservó a uno so. 
lo de 20 hijos, y ¡Montaigne cuenta sin m-cha pena la pérdida de 2 6 3 de 
sus hijos por colocarlos en casa de una nodriza.

Esta evolución demográfica no significa solamente un ium*nto de la 
densidad humana sino una elevación del nivel de vida que se traduce, en 
un progreso en el plano cor oral que se aprecia a traves de. algunos estu
dios en 5 centímetros en un curso de 50 años, y una aparición m^s pr<.co«, 
de la pubertad en uno o dos años en comparación con las cifras antevio -

r s
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ua escolaridad se prolonga y !• adoi.sc. ci~ se .1 rga sin que se 
produzca la maduración emocional y la inci pendencia social de los jóve - 

íes.

Algunas estadísticas demográficos señalan que al final del siglo - 
XVIII, la mitad de los niños de Iq. años eran huérfanos de padre o edre* 
y a los 20 ya no contaban con ninguno de los os. Actuai'i.nte los Jóve - 
nes al llegar al umbral de su incorporación al medio social no solamente 
se encuntran con sus .adres ¿n plena potencia físico e intelectual sino - 
también con sus abuelos y ello planten conflicto no solo de convivencia 
sino en el terreno laboral.

El siglo XX se CTact' riza pop los progesos científicos e investiga 
clones pendi ntes de descubrir las leyes del desarrollo humano y se descu 
re la preponderancia de las influencies del medio, las cuales sin desesti 
mar los de la herencia y de la genética obligan a um mayor intervención 

responsabilidad.

Simultáneamente, con el aminoramientn de la mortalidad infantil se 
precia un contraste entre el éxito obtenido entre las luchas sostenidas 
contra enfermedades infecciosas y epidémicas y los exígiios resultados con 
seguidos en la profilaxis de las enfermedades crónicas y los trastornos - 
neníales, i-as desviaciones tempranas de la personalidad, la inadaptación 
jcial, y ciertas formas de neurosis están aumentando y constituyen primor 
Hal problema de la salud pública actual. Se calcula que del 1O al 2Qñ - 
i la población sufre universalmente de alguna clase de oles trastornos 
>síquicos y se está comprobando que la etiología de los mismos es funda
mentalmente determinada por fallas en el desarrollo integral del niño y 
lemás condiciones del ambiente familiar y del medio.

La moderna concepción sobre los "D.rcchos del Niño" ha puesto de re_ 
ieve la obligación de orientar a los p?.dr s para que sepan educar debi- 
amente a sus hijos. Por Edudación de los Padres puede entenderse todas 
s medidas que contribuyen a me 'orar su responsabilidad y hacerlos más - 
tos para ejercer la misión paternal.

B :EV¿ HISTORICA

Estudio sobre la-educación de los Padres (¿t'.rn) señala que se ha 
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encontrado en Inglaterra a los f ine s d e1 siglo XVII cons e los so 1 le I ta dos 
por los padres a Locke (161p3) por no saber como educar a los hilos» En - 

1687 existe un libro de Walker y otro d¿ Holigax sobre ios mismos tópi

co». Stern observa que ¿estos .condemns: < óontompla «clamante a padres ricos 

y Mortimer en 1709 presenta la educación como apreadizaje de obediencia. 
En el siglo XVIII la revolución de los filósofos ^ue surgen contra la 
autoridad política 1 3 contempla también en ;1 alano familiar y en la - 

Enciclopedia y en el Emile de Rosseau se perfilan los derechos de los pa - 
does y de los hijos. Tod^s estas ideas nuevos, como siempre se encontrnb: 
con dificultades para penetrar en la .ente impr gnada por espíritu tr-dj_ 
cional y se va llegando al siglo XIX cu ndo se inician gandes transforma 

ciones de la estructura familiar a consecuínía del desarrollo industrial, 
migraciones, trabajo de la mujer, etc. ••

La educación de los padres se inicia en los Es ados Unidos donde 
las ideas de los filósofos del siglo XVII encuentran terreno receptivo y 
se establece el espíritu democr'tico que consiste !’en el respeto de la - 
individualidad e independencia de las personas limitados por las exigen
cias del ord-n público" pues ejerce decisiva influencia sobre la vida • - 
americana en general» Desde 1815 se agrupan asociaciones maternales, apa. 

recen numerosas revistas y en 1883 Stanley Hall establece la primera - 
institución especializada en el estadio del desarrollo del niño y se fund' 
la Child Study Association que aun existe y desarrolla important-, la - 
bor.

La industrialización :ie los -estados Unidos con la potencia de la - 

post-guerrá obligó a un violento cnnbio de la estructura familiar. ?a - 
dees y niños vivieron separadamente por la oportunidad de trabajar y en 

el año 1958, en el Congreso Mundial de lo -"iñez en Bruselas, fu< ron pres¿ 

tados estos factores como escenci les en .1 problema de la educación de 

los padres»

Mis tarde la higiene mental y la psiquiatría aportan nuevos aspec
tos a las tónicas de educación de los padres y se produce una permanen 

te difusión impregnada de conocimientos psicológicos que influencia la op 
nión pública y modifica las relaciones familiares»



En.Europa Occidental y particularmente en r’rncia, la «Evolución 
Francesa influenció meaos la mente colectiva y ton solo riós tarde en 

■ 1 siglo XIX se manifiesta la preoc:paci6n en ts e sentido. Lespués del 
Emile de Rousseau aparecen una serie de public clones apreciándose un 
•erdadero impulso de estas ideas bajo el Segundo Imperio, En 1893 se - 
describen las primeras reuniones de madres y en 19^9 se funda el pe - 
ridico EducTción.



La guerra del 14, la ausencia prolongada de los padres, la 
resposabi1 idad de los hijos mayores, la modificadión de los pro
gramas escolares influencian la vida familiar y es en este perf_o 
do Hue se funda en 1928 la primera Escuela de Padres en París ba. 
Jo la presidencia de Madame Vfirine, La "Escuela de Padres" nom
bre dado por ella, producía un verdadero escándalo a los que coj_ 
tinuaban creyendo en la absoluta infalibilidad y autoridad de 
los padres. Sin embargo,ello resultaba atrayente para algunos y 
rápidamente la Escuela de los Padres, con la partid pací £n de em_I 
nenies profesionales amplió su campo de acción hasta llegar a la 
situación actual en la cual con sus numerosas filiales y exceleii 
tes publicaciones resulta una verdadera guía para países y inst_i 
tuciones interesadas en seguir la acción de las mismas. Bajo la 
eficiente ducción de Andró Isambert se funda en 1963 la Federa
ción de las Escuelas para Padres y se celebra el Primer Congreso 
Mundial en Bruselas en 1964. Dicho Congreso reunió más de 600 
participantes provenientes ce Europa Occidental y Central, de Es_ 
tados Unidos de América, América Latina, Asia y Africa. El tema 
principal de la Conferncia fue: "Transformación y Dificultades 
actuales de relaciones y de educación familiar en las diferentes 
c ivi 1 i zac1 ones".

La presencia de los representantes de diversas clvílizaci_o 
nes y hábitos de vida permitió ¡observar muy de cerca los proble
mas de diferentes pueblos, a los cuales sin embargo, une el den_o 
minador común de esta responsabilidad paternal y la necesidad de 
adoptar nuevas técnicas, a medida que la educación, diferente en 
cada uno, obliga a utilizar nuevas técnicas para las nuevas for
mas de vida . Estas nbcvas formas de vidaif.br e jempl si enaiurapa - 
Occidental se relacionan: 1 trabajo femenino, mderrtrss'-^ue •
en jThhilondiíi en la'supresión! fie -la", pcld.gnmiâa âü§arl‘ã cada 
JiojobTe.

Ya en dicho Congreso se vislumbró la posibilidad de que u- 
na futura reunión pudiera celebrarse en América Latina, y en es
te momento me es grato poder anunciar que, a consecuencia de ge¿ 
tienes realizadas ante el Gobierno de Venezuela, ha sid» aproba
do por el mismo la realización de un II Congreso patrocinado por 
La Federación de las Escuelas de Padres, en Caracas en 1970. Mo 
mentáneamente, para el 2 de Septiembre del presente año, está 

prevista una reunión en Lublana, Yugoeslavia, en la cual los te-

vidaif.br
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mas serán migraciones de niños, y para el año 1969 en Inglaterra, cu 
yn tema será formación de educadores para padres.

El tema de la reunión de Caracas aún no se ha determinado, ese* 
ramos hacerlo antes de fin de año y así poder, enansrode 1969 diri
girnos a los países hermanos con el fin de que puedan preparar sus 
trabajos y asisti«r a la anunciada reunión con la esperanza que ser
virá para resaltar la importancia de la responsabilidad paternal y 
la preparación de los padres para ejercerla.
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De los países de América Latina algunos están realizando diversas exce 

riencias en la educación de los padres. En la Argentina, bajo la dirección 

de Eva Civerti de Escardó, quien esté desarrollando una. importante labor en 
este sentido y cuyo libro "Educación para Padres" ha alcanzado ya ocho edi

ciones ,

En Chile, Uruguay, México, Colombia y Venezuela igualmente se está tra 
bajando por lo cuaj. se puede esperar que el Congreso en Caracas podré resul
tar de utilidad e interés.

NUESTRA EXF-.RIF.VCIk EN VPJIEZUEIA

En nuestro país, de i.r.ncra general el año 1936 constituye una memorable 
fecha en la asistencia de nuestra niñez ya que se crean simult íneai.ente el pri 

mer Hospital de Niños, la División Materno—Infantil y el Consejo Venezolano 
del Niño, cubriendo así los aspectos de salu.:, prolifaxis sanitaria y atención 

a los problemas sociales.

En 1941 se organiza la Liga Venezolana de Higiene Mental la cual, en el 
período 1956/57 dicta el primer Curso de Educación de los Padrede 6 meses 
de duración y funda el Centro de Origntación de los Fadres.

El programa utilizado por la liga on este Primer Curso y en los que des
de entonces siguen todos los años, se ajusta al temario que sigue:

Programa

Curso de Educación de los Padres:

i.-  la familia

1. —■ El matrimonio

2. - Generación

II.-  LA FORMACION DEL NIÑO

3. - El primer año de la vida
4. - Locomoción y Lenguaje

5. - La Mente Infantil
6. - La Epoca Pre-Escolar
7. - La Enseñanza Primeria
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8.-  La Crisis Puberal

III.-  LA ORIENTACION EEL HOMBRE
9.— La Adolescencia

10.-  La Orientación y el Aprendizaje

IV.-  IA INFANCIA IRREGULAR
11. - Los Niños Excepcionales
12. - Los Hábitos P-tológicos
13. - Los Trastornos de la Conducta
14. - Problemas de los Niños en Situaciones Especiales

Además de cursos ofrecidos a grupos de padres se han utilizado las si
guientes medidas: Para Padres y Maestros.

Charlas por la Televisión y la radio.
Artículos por La prensa cuya reiuneración fue destinada para la Liga y 

su recopilación ha dado origen a un libro "LA SALUD MENTAL DE WS HIJOS" uti 
lizándose el producto de su venta para el cismo fin.

Cursos regulares para los re. estros.
Cursos de Psico-higiene a nivel universitario para educadores de los 

padres
Cursos para padres en grandes grupos escoL-res ajustando el proferam al 

nivel cultural de la mayoría.
Asesorariiento a organismos oficiales y privados sobre dicha materia.

Asesoramiento para la preparación de un programa de Educación Familiar 
a la Federación de Instituciones Privadas de Asistencia al Niño (FIPAN)

La observación de la labor realizada entre nosotros plantead# manera fe- 

vidente la pobreza y la insuficiencia de ese recurso que tan sólo abarca una 
mí nina parte de la población la cual acule precisamente en bisca de ayuda 
cuando su nivel cultural y posibilidades do comprensión la llevan a ello, por 
lo Cual, a priori se puede suponer que no se trata de personas totalrente de¿ 

provistas de capacidad educativa.

Si se medita detenidamente sobre la situación de La Familia de Latinoa
mérica se aprecia fácilmente la dificultad de encontrar las adecuadas técni — 

cas para esta labor que hoy se califica como "educación de los padres". La 
diferencia entre L*3 grupos humanos que. constituyen f. nilius igual a la de 
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países adelantados la cual por consiguiente sufre los lísl.ob problemas con
flictos y a la que pueden por consiguiente aplicárselo igu-J.es técnicas edu 
cativas y la enorme pasa cuyas condiciones de hambre, de miseria, do ignoran 
cia, carencia de vivienda, parecieran excluir cualquier otra acción que no 
ser la inmediata satisfacción de estas vitales y primarias receoioaaes, ha
cen muy difícil la tarea , Sin embargo hoy saber.es que las necesidades del 
ser humano son análogas y que la satisfacción de las miañas al no rerjizarse 
trae idénticas consecuencias de infelicidad é incapacidad, situado por con - 
siguiente erróneo suponer a priori que dentro de esta nt-.sa sufrida y anónima 
están ausentes los problemas sicológicos y que es tan solo necesario darle 
qué comer. Esto es primordial, pero al mismo tii r.po se impone la necesidad 
de hacerles entender y ofrecer las posibilidades para que las vidas que se 
engendren puedan llagar n su maduración dentro de l:.s condiciones vitales ló 
gicas y humanas.

Consideraciones Finales

El título de la comunicación que nos ha tocado presentar dices "Educa
ción de los Padres. Paternidad Responsable". Lógicamente la finalidad prin
cipal de la educación de los padres es la responsabilidad paternal en el ver 
dadero sentido que tal palabra encierra. Más, debe quedar cien claro que la 
educación de los padres no es una panacea para este importante problema. La 
educación de los padres forma parte de una actitud general que se observa den 
tro de una colectividad hacia el niño y que traduce el nivel cultural de la 
misma y su c apacidad de afrontar sus responsabilidades. Por ello no puede de
jar de señalarse el papel de importancia que le corresponde desempeñar al Es
tado en esta materia, especialmente en países de insuficiente desarrollo en 
los cuales la irresponsabilidad paternal acarrea las dramáticas consecuencias 
de abandono por ilegitimidad y total ausencia de protección. Le toca al Es
tado a través- de legislaciones especiales que ostín presentes ai lo teor.'co 
en la mayoría de los paises promover y facilitar el establecimiento de la fi
liación paterna (reconocimiento^ y agilizar los procedimientos de los juicios 

de pensiones de alimentos y de inquisición de la paternidad y sancionar a a- 
quellos que burlen el cumplimiento de las obligaciones que consigo trae la 

paternidad.

La existencia de textos legales que contemplan en sus disposiciones lo 
que se ha mencionado no es en sí una garantía suficiente, es preciso además

saber.es
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que el Estado se convierto. en un celoso guardian, para -..segurar el curplwiento 
de las misnas.

En nuestro, país acaba de aparecer < I r sulteuo de una encuesta realizaba por 

nn organismo privado "Dividendo Voluntario rara Ir. Comunidad" que se ha diri 

gido a 500 enpresas con un Cuestionario sobre 22 problera.s sociales pidiéndo 

les su opinión sobre la importarse ir. de lis risas. El resultnao di ó en pri - 

mer termino y con un cien por ciento la. desintegración faniliar y laTLñMuAD 

IRRESPONSABLE.

De nanera general, tres tendencias fundamentales parecen inspirar hoy a 

los educadores de los paurcsl Io La enseru-jiza de los conocimientos y ¿Los l/lo 

dos educativos, 2o u“jor¿uráento de las cucüuaaes person.-les y de la ricura — 

ción afectiva de los padres, -----------------
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3a mejoramiento de su integración y de su adaptación social. 
Ultimamente la UNESCO se ha interesado en-ose'aspecto educa

cional y bajo el nombre de Educación Permanente, comprende los co
nocimientos proporcionados a la infancia y la juventud e igual
mente la informació: constante permitiendo al acuito «daptarse a 
la evolución científica y técnica con el fin z perfeccionar así 
sin cesar la cultura del hombre.

La educación de los padres ha de ser contemplada en dos as

pectos:

a) e ucación de los p eres y

I b) preparación a la patcrálded,

La educación de los paerre debe . or-..r nder una ensenenza per. 

mámente de conocimientos y actitudes ue de tañera diserta c impex. 

ceptiblc a de ser inculcada en tO'-o -.-tu de asistencia al ~er huma, 

no ya sea sanitario, pedógrgico y social; así ; or ejemplo iniciané 
do el ciclo-con consejos prematrimoniales se va y., .ando por la épo

ca prenatal, parto, -post natal, consulto, para niños sanos y enferm 
mos, atención del pre- escolar, escolar y adolescencia, 2n todo 
momento, mf " que cursos académicos organizados para los pa res re
sultan ejemplarizantes y emisivos para su comprensión y conducta 
las actitudes adecuadas de.l: t personas cue las atienden atinados 
a i n t ervena i o.ns s oportunas, sencillas, desprovistas de rigidez y d 
de pedantería.

La preparación de los f teros padres contemplan una radical 
transformación de ios programas educacionales. Leste la enseñanza
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del pre 'acolar harta los programas de h'c?.illcr to 1-. c.cuela a Je 
contemplar la primordial tare-- .de la pr:--ración .el z-r her.-no t; i» 

ra. su vida ciudadana y fa^il: r, i';, cae cat io ya c tá - n vi-yn- 
cia una - eric de ro<~r? s cuyos r stlta'os secur ente -c pueden 
apreciar. Entre esotros 13 puericultura obligatoria en . rirarfe 

y tercer año de bachillerato y es nucitro e\ e’.o lo-.r^r qu est- & 
asignatura sea acrini'Lr- ’a par. . ■-■bos . -exes en benb.il 1st- to e in
troducir en la escuela primeria inal.-.cr. pura e.*’- s sexos los con 
ceptos sobre la importancia ¿el niño i c 1 medio fa ili'r en for,- 
ma ajustada y ctrctiva a ir. comprensión del educ-.i o.

L-: c ucacicn e Loe , r- . , cuele r. i' r r.re ca 1; forme y el 
método que ?. e /tilico con'1 tuy• una cr; n r< : .cni- 5 ’ - e ; la iv r 
si dad de criterios confunde r le? adres y bien ah.- os ..: lo qué 
punto ésto: sufran 1 s cons. ... n les uc ii- intoxica-ión do la - un 
danto y no ¿ ic :pr< bi n orlen-.: da información. 1 y ■- - x tener r -c_ 
te que ios ere no son cspe_ -1 i • ta s y pueden temer al pie i'_
letra lo uc los . pee i'. 1 : c i . s lo. .-resent-, n cono cimento: de re
flexión. Le excesiva dependencia puc-c ipui Incn.e licit, r el scnt_i 
do común '.íe los .ver- c. Le- cxex:tda ins, ir ción de “Igun -.orrien 
te deterrin-da , por ejemplo: pe i eco :r .. t i lea , rcflcx-c iocica , f.losé 
fica o rel'pióse puede acarrear ser'ce prolenas. ¿st^s considera
ciones no then ori -iner 1?. o', atención r no une responso -1 prv.derw 
cia. _'l ¡fori-mc Hipocrático ''primun non nc cero" encuentra ?• 1 
une cabal aplicación, l-na bueno in ormación, un minuciosa observes 
ción de los result .os, un per- a.nnt ycrfccc ore i-, 'to .c ¿or rieto_ 
dos educativos son ir.y-or nt<. s- p . .. ~ 1 Icsarroilo e : eta nueva c is_ 
ciplina c?uc tiene < uc trate r u syu "r los ,:a-..r s en la bése ue¡ a 
de un equilibrio ce la f a.m i 1. a , i 1 i br i o nuc vo , e ap . r o a las ex_i_
cencías -/el mundo mon. rno.

benb.il
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Tema: El aumento de la población y su inci

dencia sobre la infancia, la adolescencia,la 

juventud y la familia americana.

Sub Tema: La actuación del Servicio Social el 

el problema del aumento de la población

Cap. V.- Presencia y acción del Servicio Por: Dr. Juan Chans Cav-i gl i a 

Social en programas multiprofesionales, Presidente del Consejo Uruguayo 

multifuncionales y multi-institucionales de Bienestar Social, 
y protección materno infantil.

El tema que corresponde abordar se refiere de especial modo al aumeito 
de la población y su incidencia sobre la infancia y ai particular a la presen
cia y acción del Servicio Social e.i programas relacionados con esta situación.

Evid ent anent e se plantean condiciones particulares y que constituye una 

preocupación como tema de reuniones nacionales e internacionales y relaciona
dos con el aumento de las poblaciones y creciente densidad de las mi ,

Ante todo diremos que ello significa un problema ¿mari rano y de ahi el 

interés de abordarlo en este Congreso organizado por la O.E.A. y que tiene lu
gar en la ciudad de Quito,

En el Congreso que tuvo lugar en la misma ciudad de Quito en octubre de 

1964, en las recomendaciones y conclusiones para determinar normas de preven
ción al menor en programas integrados de desarrollo se expresa que: "Cap. 5j 

cualquiera sea el grado de desarrollo de un país se recomienda hacer evaluado 
nes periódicas y sistemáticas de la situación de la infancia y la juventud, a 

fin de determinar los problemas más importantes, evaluar los resultados de las 

medidas previas y seleccionar en forma lógica los aspectos a los que debe pre

garse mayor atención. Y se agrega Cap. 7 -Los objetivos finales de toda po 
líti ca en baieficio de la in ft. r . id, y de la juventud pueden a menudo expresarse 
mejor en valores sociales que en términos cuantitativos.

En las principales necesidades materno infantil se destaca el rápido ere 
cimiento de la población en comparación ocnel ritme de su crecimiento económi

co. Cabe esperar que los programas destirados a lograr la supervivencia y bie 
nestar de los lactantes y niños pecjieños y mejoramiento de la higiene faniliar



la educación para la vid a familiar en general acentúan como un estímulo para 

la planificación de la familia.

Se destaca art re las principales causas de la mortalidad y la morbilidad 

infantil, la nutrición deficieate, las enfermedades infecciosas y la falta de 

servicios de saneamiento.

Una debida planificación implica creación de servicios preventivos bien 

coordinados y ampliación progresiva de servicios de higiene materno infantil.

El problema de la alimentación y nutrición, educación, vivienda, redis

tribución de ingresos, política de precios aplicados a los alimentos, los sub 

sidios a la vivienda familiar y otras medidas económicas destinadas a ayudar a 

los niños en el seno de la familia.

En la preparación de los programas se destaca cada día con más precisión 

la participación del Servicio Social.

En la Conferencia Internacional de Servicio Social realizada ai Washing

ton el alio 1966, ee expresaba que el Servicio Social surge como una actividad 

de ayuda social oue daría la forma de servicio a individuos, familias, grupos 

o comunidades. Frecuentes referencias se han hecho en esta relación a métodos 

de trabajo social tales como caso individual, trabajo de grupo y organización 

de la comunidad. El tradicional concepto de actividad de servicio social debe 

ría ser ampliado para incluir en él: la administración, organización, planifi

cación e investigación y tonar en consideración importantes actividades tales 

como el desarrollo de da comunidad y planificación.

Ahora bien, el Servicio Social, de esta manera concebido, integra los cua 

dros, cualquiera fuere en el terreno de las disciplinas, muí ti profesión ales, 

institucional y funcional.

Y así, en la actualidad, en lo que respecta al bienestar social caracte
rizado por esfuerzos organizados, a través de programas, servicios e institu

ciones ya sea gubernamentales o privadas, para promover mejoramiento de nivel 

social y prevenir o aliviar estados de irregularidad social, toma per cierto 

una gran relevancia.

Los organismos públicos y privados destinados a la protección a la infan 

cia integran hoy en día una comunidad de servicios que es necesario de continuo 

replantear su acción y eficacia y mayor 7 mejor coordinación, en la integración 

a su vez de la comunidad misma de servicios destinados al bienestar social ,



En efectz-, no es posible concebir una acción social aislada de ayuda ma

terno infantile Es preciso una evaluación de los recur see de la comunidad, y 

un nuevo planteo a ese nivel y persiguiendo el bienestar social. Otra cosa se 

ría solo una utopía o ficción.

Es preciso tomar an cuenta la población ya sea a nivel de barrios, de pe 
oueñas y grandes localidades, de urbes, etc.

Entonces podremos planificar y a tales prepósitos se ha.ee presente el Asis 

tente Social con características propias y definidas, y más aún, en particular, 

en las poblaciones de mayor densidad, tal como este capítulo lo demanda en su 
consideración.

Se debe reconocer la importancia del trabajador social como un miembr» 

de los equipos de expertos en la materia, A los efectos de su participación 
en la materia, se debe entender la presencia del Servicio Social frente a los 

cambios sociales y de estructuras. El Trabajador Social es un especialista en 
planificación social y debe intervenir aa los equipos de planificadores. Se

I hace notar, sin embargo que tiene que conservar su integridad respecto a las de 

más disciplinas y profesiones, sin diluirse y en cambio aportar su propie ti- 
p~ de contribución.

En la XTII Conferencia Internacional de Servicio Social se puse énfasis 

a estos aspectos y en el tema del Congreso "Impacto de la Urbanización sobre 
i el bienestar social", se recalcó especialmente la participación del Trabajador 

Social al respecto.

Así, en ciudades de gran densidad de población, por ejemplo Hong Kong
2(200 habitantes per Km . ), ai un documentado informe, se refiere el Servicio 

Social, y se manifiesta que cuanto más entran enjiago problemas come la urba

nización, en la misma forma toma especial interés la función de Asistente So

cial. Existen per cierto serios problemas que hacer frente: crecimiento rápi 
d?; orientación de emergencia; insuficiente coordinación; ausencia de planifi 
cación.

Frente a ellos es preciso la coordinación; buscar orientación; desarrollo 

de recursos, reclutamiento de personal y su entrenará alto ; indativa y decisión; 
aumento de servicios, etc.

La profesionalización, obtención de mejor personal que en ninguna parte, 
objetivos claros y política social^ standar!sación de procedimintos,- son in- 
¿isponsatles»



A su vez, Holanda nos ofrece la característica de la póbición en un país 

donde las zonas rurales y urbanas tienden a unirse y a orientarse hacia la in

dustrialización.

Las situaciones do rápido cambio en las poblaciones son de encarar debi

damente y no sólo dentro de ellas mismas sino en todos los fenómenos que se ma 

nifiestan y se relacionan. Nos referimos en este caso a los ecológicos, esto 

es masa de población que indirectamente golpea sobre el resto de otras pobla

ciones en su desplazamiento y actividades súbitas. (Per ejemplo las rurales y 

rápida industrialización sobre el resto de la petición).

En cualouiera de estas situaciones los aspectos materno infantiles adquie. 

ren gran importancia y hacen necesario soluciones inmediatas-.

En las soluciones se deben considerar los planes y programas de las ins

tituciones para evitar superposiciones de servicios similares en perjuicio de 

la eficacia de los mismos, recopilar estadísticas y gestionar mayor aplicación 

y rigor de las legislaciones.

En resumai, se hoce necesario conocer la intensidad de los problemas que 

afectan al menor y a la familia y la posibilidad de atenderlos dentro de pro

gramas existentes y a crearse.

En nuestra país un organismo público, el Consejo del Niño, se ocupa de 

los diversos aspectos de la protección materno infantil.

En mi carácter de Presidente del Consejo Uruguayo de Bienestar Social, 

debo manifestar la preocupación que existe en el terreno internacional y nació 

nal referente al niño y que nuestro Conseje integrad) per numerosas institucio 

nes de carácter público y privado encara ai estos momentos la prevención y - 

asistencia bajo el punto de vista integral, considerando a la Asistencia Social 
primordial n su función-

Existen muchas situaciones de personas y famil i as que escapan a la aten

ción requerida; esto es sen ignoradas involuntariamente. Es preciso evaluar, 

planificar y coordinar en este campo con la mayor dedicación, interesar más al 

ciudadano para oue tome más conciencia social.

Sobre el tema del Congreso, de la Conferencia de Washington el inferme 

uruguayo expresaba oue la conceitración de la pobl?.ción en el Uruguay se reali 
za principalmente en la Capital y ciudades del Interior alcanzando a un 82% 

mientras' que el resto viven en ambiente rural. No obstante el crecim-ipntn ur-



bano se hace cada día mayor y los problemas de aunante de población crecen en 

las áreas urbanas, principalmente en Montevideo. Ello implica medidas de or

ganización urbana y en particular a lo que concierne al aspecto materno infan 

til, además de las medidas ya enunciadas, la intervención municipal en barrios: 

saneamiento, salubridad de viviendas, transporte, etc. y por otra parte aumen

to del número de servicios de atención materno infantil especializados, jan-i i - 

nes de infantes, lugares de recreación, coordinación de servicios y nuevas pl a 
nif icaciones.
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"La actuación del Servicie Social en el
problema cel aumento ¿c 1" población/'

CAP. III "Política Social de Pr¿ 
vención Gen-era 1 y Espar
cía 1. Coordinación de - 
Programas y Servicios. 
Prioridades y asistencia 
de emergencia a corto y 
largo plazo"

POR: Dra. Gladys E. de los - 
Sentes N.
Subo,’cr áter í o de Estado 
de Pública y Asi¿
t?nc:- Social. Repúbli
ca Dcm ’ ca na.

Altamente honrada por la dist:nción que se me ha con
ferido de participar- en este trascendental XIII Congreso Paname 
ricano del Niño auspiciado con heneo espíritu humanitario por - 
el benemérito Instituto Interamcr icanc ¿el 'diño y .-n el que di¿ 
nos y calificados representantes de la Comunicad Interamericana 
suman sus esfuerzos y se identifican en la búsqueda de solucio
nes prontas y efectivas a un problema común, como le es la pro
blemática situación demográfica actual; nos llena, de grao, satis, 
facción y optimismo poder ce-participar en estas deliberaciones 
las cuales son fiel reflejo del sentimiento claramente manifes
tado y compartido por todos y que se sintetiza en el deseo do a 
fianzar sol idar lamento el señado ideal de la integración hemis
férica a. la que todos aspiramos.

Nos complace consignar muy especialmente el reconoci
miento de mi Gobierno, hoy dlrioido ñor un 'ducadcr v humanista 
en perenne desvelo por el bienestar do rus conciudadanos, el 
cual formula, ade^s, votos muv sinceros por el ~zs fructífero 
éxito de est = importante Asamblea.

El tema que me ha sido asignado exponer trata de: 
POLITICA SOCIAL DE PREVENCION G' NERAL Y ESPECIAL COORDINACION ■ 
DE PROGRAMAS Y SERVICIOS, PRIORIDADES Y ASISTENCIAS DE EMERGEN
CIA A CORTO Y A LARGO PLAZO, correspondiente al Subtema: "El 



2

rol del Servicio Social ateto- ,1 prcbl--m.n pcbl' c tonal*1. Tengo - 
el pleno convencimiento de qus duspuós de haber escuchado las - 
Interesantes ponencias, los más autorizados Juicios y análisis 
sobre este complejo problema poblaclcnal expuestos por verdade
ros especialistas y competentes profesionales, huelga plantear 
nuevamente las diferentes conceptúa 11zaci ones relativas al Tena 
Central o sea "EL AUMENTC PE LA POBLACION Y S’J INCIDENCIA SOBRE 
LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA, LA JUVE”T’.JD Y LA WTLIA AMERICA
NA"; por lo tanto, mo p r.mit.o proceder de Inmediato a exponer - 
nuestras consideraciones.

Creemos que toda pol?t;ca scc:al de nr vención, cenee 
blda p?ra actuar como ñor—>a previsor’? de las anormalidades cau 
sad?.s por la magnitud del problema poblacicnal, debe estar apo
yada en los fundamentos de un? política demccráfica oficial, cu 
yos lineamientos básicos están científicamente integrados a la 
planificación global del país, y ajusta objetivamente a las ne
cesidades prioritarias inmediatas, en común correlación con los 
factores de orden socio-culturales, o identificada con la verda, 
dera idioslncracla del ccng 1 c~. rado nacional. Solo un sistema 
normativo y preventivo de esta naturaleza, asegurará Ir. sec'ón 
efectiva de les recursos del Servicio Social, en sus respecti
vas áreas de trabajo; logrando as! metas más objetivas y asegu* 
rando la base futura de programas más expansivos. De ahí que, 
puntualizamos nuestro interós en propugnar por el estableeiraien 
to de reglamentos y directrices legales, las cuales traducirían 
un? acción oficial capaz de crear la dinámica necesaria e in--- 
prescindible, en todos los sectores públicos v privados, que e¿ 
tarian llamados a Intervenir en l?s medidas de solución al pro
blema. Por tales razones, os oportuno ?eñ~l?.r, que las resolu
ciones adoptadas en la "Primera Asamblea Panamericana de Pobla
ción", celebrad? en Cali, Cclcmb’?, en ?1 a.áo 1.96*5, consigna - 
en sus recomendaciones onon puntos de acción inmediata , que - 
crean la estructura funcional, sobra 1?. cual cebe estar enmarca, 
da toda política social de rreveuciôn. De igual modo, y con tna 
yores proyecciones, la reunión de Caracas, Venezuela, celebrada 
en Septiembre de 1.9Ó7, establece en sus sesenta y nueve reco
mendaciones, las gulas necesarias para la ejecución de tales p?t> 
gramas. Por consiguiente, estimamos plausible que los Gobiernos 
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realicen la revisión do ambas resoluciones y recomendaclenes, - 
asi como de toda la legislación y mat rial jurídico a nivel de 
cada país, que tenga relación con los -spectos de dinámica, pro 
yección y movilidad de la población. Este tipo de estudio y re. 
visión, propiciarla la oportunidad de adoptar las reformas en - 
las reglas o procedimientos legales específicos a este problema, 
e indispensables para la formación de una base firme de la que 
podría partir la actividad del Servicio Social; ya atie la tras
cendencia que dentro de todo el aspecto del problema poblaclcnal 
tiene la Asistencia Soc’al, está Justificada evidone inImcnte, — 
por la filosofía que sustenta esta disciplina, como lo es, el de 
proveer con esfuerzos organizados, el mejoramiento de aquellos 
grupos y comunidades humanas, carentes de atenciones adecuadas 
y bien dirigidas a la solución de esos problemas, en los cuales 
el hombre es participe y creador. De modo pues, consideramos q 
que la actuación del Servicio Social, debe estar supeditada a - 
aqeullos programas oficíales e integrados que tiendan a respon
der a las demandas requeridas por los núcleos sociales someti-- 
dos a la presión inmediata que origina la vivencia e impacto 
del fenómeno demográfico intra-grupa 1.

ESPECIAL COORDINACION DE PRUC-RAL’AS Y SERVICIOS:

Una coordinación oficiante con los organismos estata
les, para estatales y privados, tiende a producir una sistémate 
zación de servicios capaces de suplir cualquier demanda de asís, 
tencia, y a la n'sma vez, impulsan adecuadamente los planes y - 
proyectos de actividades futuras en unión con los servicios vi
gentes. En este trábalo debe intervenir de manera preponderan
te, el Servicio See ia 1, coadvuvando en. las prestaciones de Asijs 
tencia en. los Hospitales, Maternidades, Centros v Subeentrcs de 
Salud, Clubes de Madres, Agrupaciones Voluntarias y Asociacio
nes Cívicas, contribuyendo en las campañas de sensibilización, 
motivación y difusión de Planificación Familiar a nivel de es
tos grupos; orientándolos ce común acuerdo con sus necesidades 
y refiriendo los casos a los distintos programas que sean habi
litados para tales fines.
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Dentro de le expectativa y motivación que se crea por 
la acción bien planeada del Servicio Social en las estructuras 
de estas organizaciones, se logra un proceso de comprensión con 
cíente de las implicaciones rnult irr e :ac i cna les del problema de
mográfico, y se acondiciona de manera eficaz, la participación 
voluntaria unida a toda la estrategia o plan te acción nacional.

PRIORIDADES Y ASISTEliCIAS LE E. ERCE'.CIA CORTO Y A LARGO PLAZO:

Estarán condicion-das a las n^ces’d-des especificas de 
cada pals: sinembargo, me permito enfatizar nuevamente, que el 
rol del Servicio Social en la fijación de tales metas y objeti
vos, necesariamente debe estar respaldado por una política ofi
cial, para que pueden determinarse con precisión, casi absoluta, 
las prioridades más urgentes y los programas de trabajo. Be ahí, 
que consideramos como labor inicial de extraordinaria importan
cia, el trabaio de sensibilización a mediano y l’rgo plazo den 

tro de los grupos que más adelante señalaremos, difundiendo la 
idea y la necesidad de la Planificación Familiar, como un fac— 
tor de concomitancia paralela en los progra -as de Desarrollo - 
Global de un país.

1.-  LAS ESCifELAS Y L’NIVERS IDALES: Estos centros de aprendizaje 
ofrecen a la larga y a través del sistema educativo una buena o 
portunidad para la sección del Servicio Social, conjuntamente — 
con los planes de la actividad docente, elaborando un plan de - 
trabajo destinado a interesar a los estudiantes sobre las cons_i_ 
deraclones fundamentales de la fisiología ne la reproducción y 
la proyección de ésta sobre el problema de población. Estos - 
grupos estudiantiles receptores de talas enseñanzas, serán los 
futuros formadores de nuevos núcleos familiares, que potencial
mente ascenderían al estatuto matrimonial con una perspectiva dj_ 
ferente, producto de la forjación consciente adquirida en su - 
vida de estudiante. De igual for—.a la dim.nsión true cobra este 
aprendizaje, tiende a manifestarse en las actividades de lidera, 
to y dirigencia a la que estarán llamados a serv'r esos futuros 
profesionales en sus respectivas comunidades urbanas o rurales.
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2. - LAS ORGANIZACIONES CIV^A? Y V^LUN^ARIAS: estas aqrupacio— 
nes deben estar incluidas en los planes de acción del Servicio 
Social, ya que la mayoría de sus integrantes poseen un alto ni
vel social y educativo que los permits contribuir notablemente 
al entendimiento y apoyo de estos programas influyendo, en el ca 
so femenino, sobre sus esposes, parientes y amigos que en muchos 
casos ocupan posiciones sociales destacadas; as! se desarrolla 
en estas personas un conocimiento de la importancia cue tiene - 
para todos los sectores el problema de población, pudiendo pro
ducirse en ellas el cambio de actitud determinante, para respa_l 
dar la ampliación y difusión de estos programas.

3. - LAS FUERZAS ARMADAS: la coordinación que pueda surgir entre 
el Servicio Social y estas Instituciones Castrenses, crea una - 
condición favorable para que los programas de Planificación Fa
miliar reciben un vigoroso impulso y difusión, y® que sus miem
bros constituyen lo que es llamado un "auditorio cautivo" muy - 
apropiado para recibir Información”.» e instrucciones acerca de 
la procreación resoons bl ' y l-> a nt iconcnpc i 6n. Además la moví, 
lidad a la cual están expuestos todos sus integrant?s, los per
mite constituirse en agentes naturales de d-’vulqación cuando ha_ 
yan sido cuidadosamente instruidos y -ot ’v-’dcs en estas progra
ma c iones.

De igual modo, la acción del Servicio Social debe es
tar dirigida también hacia los orupos humanos envueltos en act_i 
vidades fabriles y manufactureras, Cooperativas, Sindicatos da 
Obreros y Asociaciones repre entativas da los sectores labora
les, auspiciando la distribución de material informativo y so
bre todo iniciando la sene i bi 1 izaci6n imprescindible a la toma 
de conciencia y acción determinante.

Dentro de las citadas prioridades y objetivos de me— 
diano y largo alcance, que i ntenc i ona Iment ‘ nos permitimos esbc> 
zar primero, deseamos destacar dos áreas qie merecen la aten-----
ción inmediata, en las perspectivas generales de un programa a 
corto plazo. Estas áreas son, por orden de necesidad creciente, 
EL CUERPO MEDICO, que actuará básicamente en la implementaci6n 
de los programas de Planificación ’anillar, y LA “AFILIA donde 
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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 inter estabilidad de ésta y se consolidan icual 
mente el orden y el equilibrio social. £ln el loqro y la aplicación 
de tales medidas, serla ilusorio emprender programaciones de mayores 
dimensiones, ya que las mismas solo producirían soluciones parcia
les, que permanecerán minimizadas y absorvidas por la magnitud del 
problema demográfico. Es en el atributo de la racionalidad del 
hombre donde radica la capacidad de solucionar cualquier problema, 
y si lejos se encuentra el hombre de autoreslizarsc asimismo en to 

das las actividades del género humano, hoy por hoy, ha soslayado - 
la dimensión social de su propia reproducción y el reflejo extra
familiar de sus procreadores, distando mucho de intuir que ”la trans 
misión de la vida humana, está encomendada por la naturaleza a un 
acto personal y consciente y no a uno instintivo o puramente an!— 
mal”.

Es por eso, que creemos firmemente, que al Servicie &c— 
cial le corresponde desarrollar una 1-bor de singular r espensabi!_!_ 
dad, y que neces’ta asimismo, estar en capacidad de d’rigir un pro 
grama destinado a la preservación y consolidación de esta primera 
institución humana, procurando la aplicación de tedas las disposi

ciones y sistemas legales, que protejan y estimulen la estabilidad 
y ayudas que tiendan a la constitución fermativa de su carácter en 
toramente nuclear. De igual modo deben crearse las oportunidades 
correspondientes que hagan viables y posibles el disfruto de una - 
serie de servicios, que serian ofrecidos romo condición compensa
toria o de retribución a esas familias que se hayan acogido volun

tariamente a los programas de Planificación Familiar, ya sean és
tos oficiales o privados. Solo dentro de un plan generalizado con 
este tipo de asistencia, podría surigr 1? fuerza de catálisis cohe 
siva, capaz de frenar la desintegración familiar y lógicamente de 
todo el conjunto social donde la misma desenvuelvo sus actividades.

RECOMEN D'XC IONES:
La presión social a la nue estamos som'-t’dos en nuestros 

días, nos demanda la agilizr.ción de todos los recursos disponibles 
a nuestro alcance rara el logro feliz del bienestar humano, v de — 
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ahi que, ya los acciones de grupos aislados ante el acelerado cre
cimiento demográfico y sus proyecciones, nc se circunscriben a un 
nivel local, sino que el impacto, que se reflejo en la comunicad - 
mundial, determina desde ya, la form~ci6n de un consenso y preocu
pación internacional. Por tant*, nos permitimos recomendar que 
los Gobiernos deben dirigir su atención a lo- siguientes aspectos:

1. - Estudiar la posibilidad de oficializarse un* melón de Políti
ca Demográfica.

2. - Acelerar los programas de reformas un l~s estructuras sccic-e-
nómicas.

3. - Reconocer la importancia de la Pl^nif?c=ción Familiar en los -
Planes Globales de Desarrollo.

U.- Conceder especial consideración a l^s activ’dndcs del Servicio 
Social dentro del ccnjunt" de acciones sobre el problema pcbla_ 
c i ona 1.

5.- Recabar la cooperación y asistencia técnica de los organismos 
e instituciones internncion-les, que estén en capacidad de ase 
sorar y contitibuir a la implemcntaci6n de cich s programas.

En el orden de Protección a la Familia:

a) Estudiar y disponer las reformas correspondientes en aquellos 
Códigos y disposiciones legales que actualmente estimulan la - 
procreación num rosa y la maternidad fecunda;

b) Estimul-r con incentives de rctibución adecuada en el disfruto 
de los servicies de Trabajo, Salud y Educación n aquellas fnm_i_ 
lias nucleares;

c) Reforzar leoalmente el cumplimiento de procreación rcsoonsable;

d) Legislar en torno a las facilidades de lograr amplias oportun!. 
dades para la oficialización de las uniones ilícitas o ilegltj_ 
mas;

e) Poner en práctica tedas las disposiciones y recomendaci~n.es de 
protección a la Minor M-d, tal come se encuentran establecidas 
en las diferentes resoluciones adoptadas por el Instituto In— 
teramericano del Miñe.
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Tenemos el profundo conveneimi”ntc, señor..3, de que este 
singular Êvento ofrecerá sus provechosos frutes en fever de la hu
manidad dcsespernndn, impanciente y expectante de bs reformas y - 
transformaciones que hoy so hace neceser’.' - incutar, v por eso 
confiamos, en cue in inte 1’nene in del hombre puesta al servi
cio de su propio bienestar, nunca en int-r^s su nutc-dcstr ucc i 5n 
Ah!, latente y mani^iest", está presente el rot' aun nos lanza núes 
tra presión demográfica, la acción no- debo postara-rse a las gene
raciones futuras, muestra es la responsabilidad v '’■¡Imnos afrontar, 
la.



TRECEAVO CONGRESO IHTERAMERICANO DEL NIÑO

EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y EL PROCESO DE DESARROLLO ECONOMICO

SEGURIDAD SOCIAL

DIGNA MUÑOZ 1!.-

Este documento tiene intención de presentar algunos aspectos 

del tema que se asignó a Panamá, presentando situaciones que sir

van de base a las discusiones en la reunión del grupo de trabajo. 

Que el documento sirva para justificar el esfuerzo del Instituto 

Interamericano del Niño, para incitarlos a pensar, a discutir y 

analizar un aspecto fundamental de la política social de cualquier 

país que desee marchar acorde con las corrientes modernas en el 

campo de la Seguridad Social y que los instrumentos capaces de aten

der los problemas sociales garanticen la efectividad de los sis

temas de seguridad social.

La expresión "Seguridad Social" es tan corriente que hace pen

sar que todo el que la usa tiene una clara noción de su significa

do. Ello es así, porque el concepto on sí infunde a la persona la 

oox-uoxi^ y la seguridad de sentirse protegida por la sociedad en que 

nace, crece y se desenvuelve. Seguridad ae qtxo no Derecera, sino 

que en el momento oportuno recibirá lo que la sociedad está obli

gada a darle a cada uno de sus miembros. Williams Bervedige, defi

ne la seguridad social como 1) "El conjunto de medidas adoptadas por 

el Estado para proteger contra los riesgos acumulativos, que jamás

1) Dr. Rogelio Vásquez, breve reseña de nuestra seguridad social; Pana- 
má 1966, página No. 7.-
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dejan de presentarse a los individuos por óptima que sea la si

tuación de conjunto de la sociedad en que vive." Si aceptamos 

como buena la definición, vemos que la expresión seguridad social 

vale tanto como prevención y como remedio de las dificultades que 

afectan al individuo en su condición de miembro de la sociedad, di

ficultades que esta sociedad es incapaz de evitar, aunque en algu

nas ocasiones, pueda remediar y en ocasiones, prevenir. Esto sig

nifica, entonces, que se impone la vitalización de las institucio

nes de seguridad social, por el hecho de que se basa en el princi

pio de la necesidad social.

Los programas de seguridad social, cualesquiera, que fuera su 

denominación, asistencia social, seguridad social, servicio públi

co, influyen directamente en la vida de los pueblos y contribuyen 

a su bienestar social. Son garantía del mismo, siempre que estén 

coordinados con los programas generales de desarrollo social del 

país.

En esta época de espectacular exploción demográfica, ocurre 

que otras disciplinas también señalan objetivos y formas de acción 

las que no son extrañas a la seguridad social; antes bien, le son 

propias y comunes. Es así precisamente, porque la "seguridad so

cial" constituye el fin de todas las ciencias aplicadas, puesto 

que el desenvolvimiento de todas ellas ha sido posible por la so

ciedad y para la sociedad en que vivimos.

Para que la seguridad social sea completa debe apoyarse en pro

gramas que impartan un sentido de solidaridad, organización y respon— 
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sabilidad humana y alcancen todoa los sectores de la población, 

particularmente a la niñez. Los países en vías de desarrollo, que 

deben su condición de tal,al estado de postración en que se hallan 

sus pueblos, requieren con urgencia programas de seguridad social 

juiciosamente elaborados, que respondan a los verdaderos intereses 

y aspiraciones de la población.

Los países en vías de desarrollo, deben efectuar reformas estruc

turales con miras a la satisfacción de las necesidades fundamenta

les de todos los seres humanos, de manera que disminuyendo la inse

guridad en que vive el hombre pueda alcanzar más bienestar y ma

yor libertad. Este problema tiene muchas raíces, por lo cual en 

su estudio deben considerarse todos los elementos que detienen el 

desarrollo y el equilibrio del orden social. La seguridad social 

ha evolucionado sobre la base del reconocimiento de que la obliga

ción de ayudar a sus miembros débiles y menos afortunados atañen 

tanto a la comunidad como al Estado.

En el siglo actual, el crecimiento de la población ha alcanzado 

niveles nunca experimentados sobre todo en América Latina, que tie

ne el índice más alto de crecimiento de población. Esta situación 

repercute notablemente en las denominadas inversiones demográficas 

que son las que tienden a procurar a los habitantes suplementarios 

(aumento de población), el equilibrio necesario para que tengan el 

mismo o un mejor nivel que la población actual.

Estos países en vías de desarrollo encuentran dificultades en au

mentar los niveles de vida de su población existente y de las nuevas
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generaciones, en lograr inversiones que permitan mejorar el meca

nismo productivo de su población dispersa, al mismo tiempo que se 

enfrentan al problema de la distribución de la riqueza entre su po

blación. Esta última situación no afecta de la misma manera a los 

países desarrollados, donde la tasa de natalidad es relativamente 

baja y se dan simultáneamente ingresos altos, abundante mano de 

obra profesional y técnica, hay estabilidad política y progreso 

general. Que no puede haber desarrollo económico efectivo sin de

sarrollo social, en virtud de que se complementan y ambos se ro

bustecen por el efecto que ejerce el uno sobre el otro, es crite

rio que los gobiernos deben valorar en toda su magnitud, especial

mente aquellos cuya población crece con ritmo acelerado.

Países previsores han logrado establocer un sistema de protec

ción progresiva a fin de superar las dificultades que obstaculi

zan la aplicación de los programas de seguridad social. El proce

so, sin embargo, presenta obstáculos, particularmente en países que 

tienen programas centralizados en los principales centros urbanos, 

y en que además la tasa de crecimiento es elevada. Tal situación 

no puede subsistir sin que se manifiesten las consecuencias de esa 

falta de equidad con respecto a los habitantes de áreas mas o me

nos densamente pobladas pero igualmente empobrecidas. Como las 

condiciones de vida y de trabaje en los medios urbanos implica nue

vas necesidades, hay que armonizar las diversas medidas económicas 

y sociales con métodos apropiados de protección social, lo cual signi

fica un sistema de seguridad social que garantice la justicia social
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la distribución social del bienestar.
í

La seguridad social integrada a la planificación económica y 

social es preocupación constante de los países lo que indica la 

conciencia más clara de la relación que existe entre la política de 

la seguridad social, la economía nacional y las estructuras fundamen

tales de la sociedad. Esta correlación ha permitido superar los 

obstáculos que existen entre el imperativo económico y las exigen

cias sociales. Los esfuerzos emprwnd.id.oe para elevar el nivel de 

vida en los seotoree de población, son un ejemplo de ellos. Estos 

aspectos invitan a un estudio profundo del marco de las realidad 

sociales y económicas, a fin de encontrar la mejor solución posi

ble a sus problemas nacionales.

En lo que a la protección a la vejez se refiere se observan de

ficiency as en pa.ic.os que se empeñan en la generalización de la pro

tección de la vejez, instituyendo para ello cajas nacionales de 

compensación destinadas a garantizar a todas las personas una pen

sión base, cuando estos no tengan derecho a una protección en el 

marco del régimen de seguro social.

En países industrializados una compensación social mayor en re

lación con los valores económicos de las prestaciones y con la 

necesidad de mantener el nivel de vida de cada uno en función de 

su participación en el trabajo, adquiere cada vez más y más impoy>- 

tancia.

Be la misma manera las categ> ías socio-profesionales, requieren 

o exigen un nivel más elevado de vida lo cual se pone de manifiesto
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eri loa regímenes complementarios directamente proporcionales a 

los salarios correspondientes a la actividad de cada uno. Y,así, 

los esfuerzos de la seguridad social están en armonía con los de

más proyectos de la comunidad en su empeño por ofrecer mejores y 

más altos niveles de vida a la población.

Panamá es un país con una alta tasa de crecimiento demográfico 

o sea que tiene una creciente población joven. Según las cifras del 

departamento de Estadística y Censo correspondiente al año 1965» el 

42% de su población tenía menos de 15 años de edad. Una nación que 

crece rápidamente que tiene una tasa de un poco de más de 3^ de 

crecimiento anual, aumentará año tras año en forma sistemática. Es

ta es la población que necesitará los servicios asistenciales bási

cos y esos son los datos sobre los cuales en necesario planificar 

los futuros servicios de seguridad social.

El estimado de esa misma población de menores de menos de 15 años 

de edad, según el boletín estadístico de estimación de la población 

(1966) para 1970 es por 779*400 habitantes de la cual el 40?“ será 

población urbana y el 56% rural o sea que en la prestación de los 

servicios indispensables y apropiados al área donde se presten, to

do ello teniendo presente la estructura y composición de esa pobla

ción de menores.

Por otra parte, la acusada dispersión demográfica en nuestro 

país es un fenómeno que afecta grandemente el desarrollo, cantidad, 

clase y calidad de los servicios que requiere esa misma población. A 

lo anterior debe añadirse que la tasa de crecimiento del producto 
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Cierto es que contamos con algunas instituciones de asistencia para 

la atención de menores en estado de abandono y otras pocas para la 

atención de la ancianidad desamparada y varios servicios de asis

tencia abierta atendidos por trabajadores sociales como por ejem

plo: los servicios de colocación familiar para pre-escolares; 

orientación profesional para adolescentes con ciertos problemas 

leves de personalidad y conducta; servicios de rehabilitación so

cio-económica para familias con deficiencias económicas; trabajo 

social de casos individuales para personas con problemas variados y 

complejos. La población cubierta por ese programa ascendió en 

J.967 a 25.445 personas y quedó sin cubrir una gran parte que tie

ne derecho a recibir del Seguro Social.

Desde 1950 la Caja de Seguro Social, desarrolla un programa de 

Servicio Social que participa en forma activa en diferentes activi

dades de protección social. Los programas en los cuales participa 

el Servicio Social abarcan los inválidos con posibilidades de reha

bilitación; enfermos mentales; niños hasta los 10 años de edad; 

programas de orientación familiar y en general a la familia de los 

asegurados que por algunas circunstancias requieren la acción del 

Servicio Social.

En el año 1967, cubrió una población de 5»229 familias, según 

1 o indica el informe que presentó el Director General de la Caja 

de Seguro Social a la Asamblea Nacional en el año correspondiente.

Como los programas que desarrolla el Servicio Social, contribu- 
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yon a alc',w~'r °1 Bienestar Social que es la meta do la Seguridad 

Social, on una población que crece rápidamente y que por otro la— 

do se desarrolla económicamente en forma acelerada, el Servicio 

Social debe y tieno la obligación do ampliar sus actividades a fin 

de que la población so beneficie al máxima de ese desarrollo, y, 

alcance su bienestar social.

El toma podría enfocarse dosde diversos puntos de vista, pero 

como 'Prubajadoru Social considero -que la seguridad social existe 

porque hay problemas sociales y que ésta tione como fin básico, pro

veer seguridad básica para el bienestar del indi vi Am, la familia 

y la colectividad en general.

Por lo tanto el estado de seguridad que proporciona la seguri

dad social es un ingrediente fundamental para el bienestar social 

y que el Servicio Social, que labora en los diferentes oampos del 

bienestar social contribuye a alcanzar las metas de la seguridad

social
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CUARIA.

Tanto se ha escrito en los últimos años sobre la explosión d_c 
mográfica y el aterrador panorama que puede nr sentar nuestro mundo 
del año 2.OOO, que no creemos necesario volver s~ -• las cifras ind_i 
caderas de este futuro; por otra parte, n otra sección de este misó
me Congreso se hablará en detalles sobre estadísticas.

Sólo tomaremos como punto de iniciación de nuestras considera 
ciones el hecho evidente de que en el trunco de hoy ka mitad de la po 
blación sufre de hambre, y que se ha mencionado que de los IX) millo 
nes de latinoamericanos quo hoy sobreviven con una alimentación defi 
cíente, unos 50 millones se mantienen con una ci-ta definitivamente 
escasa en proteínas especialmente de las de origen animal.

Per otra parte, los índices de crecimiento de la producción 
de la agricultura en América Latina van siendo a través de años tnás 
o menos iguales a los índices de crecimiento de la población. Como 
en los totales de la producción agrícola van sumados algunos renglo
nes de productos no comestibles, es clare que a fin de cuentas en 
los últimos años en América Latina el crecimiento de la población c_s 
ta' siendo mayor que el ce la producción de alimentos y así estamos 
teniendo más habitantes hambrientos cada año.

Analizando el futuro, y partiendo de la anterior comparación 
es bien claro que no habría sino des alternativas básicas para reso_l 
ver el problema, en el futuro, o reducimos el crecimiento de la po
blación o aumentamos continuamente la producción de alimentos. Pa
rece que lo sensato es trabajar en las des líneas y a la mayo’" vRc- 
c i dad posible.

No hay duda que los esfuerzos que vienen haciendo por reducir 
el crecimiento de la población a través de la educación y el uso de 
contraceptivos, ofrece muchas pos i bl i 1 i dados, las cuales aumentarán 
con el paso de los años. Yo me voy ?. referir principalmente a las 
.Posibilidades ntn. existen de aumentar la oroducción de alimentos.
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Hoy día, la mayoría de los alimentos de 1 os I atinoamerícanos 

proviene de la agricultura; aunque una buena parto proviene áe los 
mares y la pesca en otros cuerpos de aguas, la cual, es por cierto 
también susceptible de ser aumentada. La agricultura es a nuestro 
juicio la que merece principal atención, por múltiples razones; en
tre ellas, para citar sólo una, porque es hoy por hoy no sólo la 
fuente de la producción de alimentos, sino la fuente de trabajo más 
impor tanto.

La producción de alimentos, en gran escalo,.s< re la base de 
la acción de microorganismos sobre productos d - .tról.o _n otros si 
milares, aunque ofrece muchas posibilidades para .1 futuro nr visua
lizamos que nos ofrezca soluciones satisfactorias  'orto plazo.

Volviendo a la agricultura, paso a hacer al¿u: s consideracio
nes para sustentar nuestro criterio de que la agricultura sí es ca
paz de producir.los alimentos que 1?. América Latina necesita, y en 
plazos relativamente cortos, esto es, en períodos c<. 1 - a 20 años.

Cuáles son las posibilidades reales. Una posibilidad que sal
ta a la vista, es la de aumentar las áreas bajo cultivo . América 
Latina; ello significaría trabajo para más gente y mayor producción 
por hombre que trabaje.

América Latina tiene más de 1.500 millines de hectáreas de ti_e 
aras agrícolas y bosques, de los cuales se están cultivando sólo 162 
millones; razonando en forma simplista podríamos concluir que pcnieri 
do bajo cultivo estas áreas podríamos aumentar la producción de ali
mentos 9 o 10 veces.

A ello se opone en la práctica por lo menos dos razones muy p_o 
derosas, una es el alto costo de ponur nuevas tierras bajo cultivo, 
no sólo por los costos que significa quitar la vegetación natural y 
otras labores de preparación, sino por el elevado costo de carreteras 
y otra obras de infraestructura necesarias para poner bajo cultivo, 
tierras en áreas hoy día remotas, o con problemas ci<- drenajes.

La segunda razón que ahora sólo menciono y a i "> cual me r¿fer_i 
rí más adelante de nuevo, es el tremendo problema de la estructura 
de tenencia de li tierra que crea dificultades notables.



A nuestro juicio las posibilidades de aumentar los rendimien
tos en las áreas ya cultivaras ofrece mucho más posibilidades, r.o 
sólo por el menor costo, sino porqu; ho.ee más factible la modifica
ción de la actual forma de tenencia de la ¿ierra,, lo cual conduce n 
sólo a la producción de más alimentos sino tambián a la solución de 
problemas sociales de mucho alcance que afectan al campesino en Amó
nica Latina.

Para ilustrar sólo con un ejemplo las posibilidades que hay de 
aumentar los íéndiw.lentos de la agricultura, mencionará algunas ci
fras redondeadas, referentes al maíz, uno de nuestros principales cu_l 
tivos. El rendimiento promedio por hectárea de Ar.ó- lea Latina no ?. 1 
canza a 1 tonelada. Los programas de investigación que hoy se condu 
cen en varios países han obtenido rendimientos de alrecidor de las 
10 toneladas, pero como las condiciones experimentales son de peque
ñas parcelas bien cuidadas, que difícilmente se podrían reproducir 
en gran escala, les citará los resultados obtenidos ¿n Chilo, en un 
concurso en ti que participaron cerca de 500 agricultores, cada uno 
de ellos con 50 o más hectáreas de maíz. El rendimiento promedio 
fue del orden de los 5.000 kilogramos por hectárea, y los rendimien
tos máximos estuvieron en el orden de los 7.500 kilogramos por hectá^ 
rea.

Esto ocurrió en Chile, uno de nuestros países, y uno cuyas con 
diciones ecológicas no son las que consideramos ideales para el cul
tivo del maíz.

Otros ejemplos similares pueden citarse; arroz en Surinam, tr_i_ 
go en Náxico, y deseo recalcar que me refiero a rendimientos obteni
dos en gran escala y en nuestros propios países.

En Amónica Latina tenemos hoy en día más ce cien estaciones ¿_x 
perimentales agrícolas situadas desde alturas ce 4.900 m-tros donde 
se mejoran la quinua, los olluccs, ocas y otros productos que comen 
nuestros hermanes que viven en las alturas: hasta las regiones tro
picales secas y húmedas al nivel del mar y :n los pisos climáticos 
intermedios; mí experiencia de visitase muchas de tales estaciones 
me permiten que me arriesgue a asegurarles que en casi todas ellas 
hay información de variedades y mítodos de cultivos que permiten pri 
lo menos duplicar los rendimientos actuales de la agricultura y la 
ganadería.



¿Puede entonces pensarse que s posible duplicar la producción 
de alimentos en la misma superficie que ahora sembramos, en un pcrí_o 
do de 10 años, con información tóenles que ya t nemos obtenida en 
nuestros propios suelos y climas?

Para mí no hay ninguna duda de que esta posibilidad existe.

Examinemos pues, aunque sea someramente cuáles son las pr i ncí pa 
les dificultades a vencer para pod .r lograr metas como '.stas

El factor más importante en el proceso de la producción agrícjo 
la es el hombre mismo: en nuestros sistemas rudimentarios de produc
ción, cuando los rendimientos del maíz no 1 legan a I tonelada, >1 hom
bre representa el total del trbajo aportado, su fuerza física es tam 
bién casi el total del capital de trbajo y os solo él quién da la to 
tal capacidad de empresa. Este hombre, así solo cor. los elementos 
que tiene a su disposisión, trabajando además en tierra ajena y te
niendo que dejar parte del producto de su trabajo en manes del térra 
teniente. No es ciertamente el hombre quv va a ser de modificar los 
rendimientos de la agricultura.

Pero para que este hombre pueda tener ti. rra propia, pnra que 
él pueda incrementar su esfuerzo con mayores conocimientos, y para que 
pueda invertir en fertilizantes, herraminntas y otros insumos ncccsa 
rios para la obtención de altos rendimientos, en necesario que el hom 
bre campesino cuente con el apoyo ce decisiones políticas ce aran al
cance que pongan a su disposición una mayor parte de los ingresos de 
su propio país, en forma de asistencia técnica y crédito oportuno, de 
costo razonable.

Es necesario igualmente que los países tomen decisiones impor
tantes que permitan el establecimiento de más y mejores sistemas dé 
riego y de drenajes para las tierras agrícolas, lo cual significa 1- 
gualmente llevar mayores cantidades de capital al campo.

En las recientes reuniones de los Presidentes de América y de 
otros cuerpos y organismos de los Estados Américancs, el apoyo a las 
Reformas Agrarias y a la modernización de la agricultura, ha sido re_i 
terado suficientemente para que no nos quede dudas sobre el pensamicri 
to de nuestros más altos dirigentes; pero, la materialización de ta-
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les ideas está tomando a nuestros países un tiempo muy largo y vali_o 
so.

Produce optimismo ver que algunos países de América Latina ya 
encaminan esfuerzos financieros crecientes al sector rural, pero fal 
ta mucho en ese sentido.

En esta exposición no he querido ahondar en l:c aspectos socia
les, de sanidad u otros que inciden sobre el Desarrolle Rural y la 
Reforma Agraria, sólo he querido plantear ante ustedes que las nece
sidades de alimentación de nuestros pueblos, pueden s r superadas a 
través del mayor incremente ds los rendimi.ntcs de la agricultura; 
pero para ello es necesario que se efectúen lo más r'piamente posi
ble reformas de magnitud no sólo en la tenv.ncíL de la tierra, sino 
en Iss mecanismos que permitan poner en manes del agricultor, adecúa 
da asistencia técnica, créditos y sistemas de comercialización que 
permitan a nuestro campesino resolver el ahora vital problema de po
der alimentarse a sí mismo y; a sus hermanos de la ciudad que laboran 
enlas, industrias o en los servicios.
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Desde es tempos ii.icnoriais a familia alie.re- a-. sociedade.

Esto fato incontosté foi ra.ti ficado !.os.ój i .s, <3 para s.rmcs mais preci
ses, há 20 años, lelas Necoo Unidas,
quando diz no artigo XVI, inciso 3:

na "Declari.cí-o Universal dos Direcios do Hcmem”, 
"a familia ■ o nucí x> matar. 1 e fundamental da

sociedade e tan direito a proteção do sociedade e de 3st.xio!\

Este pensamento da Declaracao des Dinettes do Nam"’", vor. 'r'-1,- preocr- 
pacao constant-: de todas as Encíclicas Panais; ve a-os, o ' e A dista 
Pío X I na Encíclica "Sobre Paz na Vida Soc:al", -a ’• rs'cem aos fié's 
no Natal de 1?1|2:

"Procuro compreender a sociedade como una unidade i terna, - 
croseida e emad'-recida sob o novér°o da Provi 'e c-'a, unidade ce ten
da, no especo ce lhe- foi assi-rl^do, en conformidade oca ae rúas ca
lidades particulares, mediante a colaboracao das di crentes classes e - 
prodt’cces, eos fins eternos o semnre da cultura a da relinl~o; defenda 
a indissolub 1 idade do atrimónio; de á família, célela insubstituível 

de povo, espaco, luz e ar, rara rué elo possa atender ¿ missao de per_oe 
t'-ar nova o de ed car os ’’i’boa unm esoír:to ■•€ corresponda ís nróorias

e verdadeiras conviccoes Tc.liqosas; con^ . rvc c fortifique cu resconsti 
tua secundo as suas fôreas, a própria unidade econó” c?, espir;t al, ¿ 
ral e jurídica; trabakc nor^ie, das ’rarta^ipna materiais e c sr> i r i t na i s da 
familia, participan tamhiém os criados; r'crsc en ron.-rc i onar a cada ia- 
mília un lar, onde ’’na vida fam i 1 i a r, sa ^at rial o or a 1 •ne r.te , consiga 
patent'-.ar-se en todo o sea vigor e valor; faca cor que os locáis de tre_ 



bal';o & ns "?bi tscof s nao este a tao sene-ados ie tomen o cho'e 
da família e cd' cation dos filhos, mi.- sc r tie un » stre rho Í pronria - 
casa"; trato sobret dr, do rue entre as escolrs oficiais o a familia - 
r- masca amele vhculo He confianm □ de a juda r.iit a, rue en tempos 
idos sazonen '‘rotos tao beni'-'cos o • tie ho <e en din den l-gar á descon 
fiança nas terras onde a escol-, sob o inluxo do na tr r ir J’s-'o, erv^xne 
na e destrói o me o pais tinham instituido n? alna dos filhos»

Ressalte-se me nos países 1 at ino-ancr ico .os foi sempre una 
preoc pacao dos legisladores a iocl.sso dc d ’ sp-s i t. ■ 'ros tutelares da fo 
mília, como fortalecimento cr socied dc.

Mo Brasil a pro:, coo á f- 11. foi : .mor. uno. constante en to 
das as nossas Const it"icoes, traçado mas e '■-.ran :r.ni- ‘das -os di
versos C6d;gos.

" a net ia! Carta Magna , en a^u artigo Itó , asciri conceitua a ' 
mília:

" A família. * constituida p-. 1 o casamento c t. rá dircitx á. prç 
tecao dos Poderes !’*?> 1 icos ".

Como disposicoes legais rruc se referen a proteção a família, 
podemos citar as que no Código Civil dizem respeito a constitulcao da fa 
mília, ao regime de bens, a protecro e educocao dos filhos e ao rtciime s_u 
cessór i o.

Apesar de toda este prot> cao, as constantes trans orr.ncoes da 
estructura social acarretaram profundas alterações no espírito familiar, 
Sm decorrência deste fato ampliaram-se as le’s de proteção a familia, - 
pois as existe.tes n~ao correspondiam ma:.s xs suas necessidades. SurgM- 

■■m novo direito, o "Direito Social da r-míl’a", em • -ie 5 le^islacao ci 
vil veio i miarse a legislacao trabel- sta c cre'-i dene i ór i a, «-ue ¿ r’O mc> 
tento a out atende ás realidades da vida cnt-’d’a a.

Toda 1 qislacao trabalhista v da previdencia social cue tem -



por finalidade a protccao 5 família vigor-'-, tri mniorou nenor escala,
em todos os países lati no-a aer fca 11 os .

■Asim, oa funcionarios p'tblicos c os cmpr.c-dos <-*0 empresas 
urbanas es t^o anp-.rados pelo sen ro social; em aj-i>*rs raises estes be 
neflcios soo estendidos aos traba 1‘acr*--s rurais.

O Sal5rio-famf1ia dado r. funcionarios públicos c trabalhado 
res em empresas oart c Jares, o abo ~o-^ar i 1 It conc'dido á f'mflin 
prole numerosa, o salario ed’ca.o, sao modalidades d- -.rotccoo 5 familia 
e sao adoba os em diversos nsíses.

Os auxilios maternidad.., natalidade, l-ct-c o, os riscos d" - 
doenca, do vel¡>ice, da invalide,,, do acide? < do tmbal’-o, da doe c" 
prof Iss i o -al exis' .rh.es cm rrr-itos arises c reí sao n-rcial o-’ total ente 
cobertos pelo seo ro social em alguns deles, en o tros, csho a cargo 
das empresas.

1 guns países adotar'm também scgi ro*-r.ortc cus, no entanto,

nao é muito nencrnlizo.de.

Na legislacao tra balhista brasileira cnccr.trr • os a protect o ~o 
trabalho da ¡releer, em especia' no rue co-ctrne no arerró í *e r •- ieode
5s regras de protecao no trabalho do er.or eos disnos* t'vos relativos 
á indeni zacao pelo disneas.' sem jisto c' sr, £ estabilidade no e-prc^o, 
ac fundo de r,arantia c tempo de service. oste óltir’o trouxe cm sc. ho 
uma inovacao no campo do direito do trabalho, permitindo a mul >er rue . 
r..scinde o contrato nor motido dcos- ento, levan ar os depósitos de - 

fundos de grant ia feito cm seu none.

O sentido básico do seguro social é com r. loeno -;0 gru 
liar. Os bencfic:os cometidos em vida ao segurado, "rooomio.ais 
tais aos salários recebidos, visam sc-pre propone i orar tios o.-, 

própria subsistencia e de si-a familia.

Nunca é demais enfatizar que a prot cao • '¿ctiva das Ivis d 

•■'revidencia social se concentro na familia.

i

nencrnlizo.de


l'a economia rural ou res. .o artesanal a. 'omfli? * n b'se n-ío 
apenas da estrut. ra social -rfs t-mhíér da estr et ra ecr óm’ca.

A familia é unidade di produção c cons* o. Vive nr<xt ¡comente 
do cue prod' z, nejo traba!’.o de se-s membros, sufruir.dn ^nenr-s nec-e* 
nos rendin-^ptos pela venda dos excedentes, a >’n >rc'd.A r strito, ore 
fe re ate mente local.

Przct ienmente o inverso encontra, oc r.r economic inñistrual,
onde a família deixa de ser uma unidade de prod cr. o s me s ao de consu
mo .

Perde dentro de certa di'r., i>u< . incoo de centro de consumo.
Várias atividades domésticos reejizad's outmra o- Ir própria familir^  
cederam luqar a.o auxilio ex erro;nfo s~o n iz anonas o p'io, os tecidos, 
as roupos cue sao comprados prontos, r.os tombín os cccretis, lerumcs, ve; 
duras já limpos, os lavas de corservas, as refeicoes porci*1! o*> total- 
nv nt e pr ont o s .

V's membros da familia, -pai, m5e c filhos, s~c cada vtz r.nis 
obrigados a deixar o lar pora conseguir trr balho c recursos fora.

Iniciou-sc deste modo, o proesso de deslocamento ou d.sagre 
gacSo da familia, cr i' ndo pelo i^rm cto dos ovas cstr -ct tas ’ .*d s -
trias e urbanas cm vias de formncao, um novo ti 'O .’e farí’ia 
diverso do ve l'ho tino r>ral e artesanal.

As prii'.cioais características da fai'íli' contemporánea, de 'r'~\ 

do com sociólogos omericr -os, se resmem em:
- restrita cm sirs dimensões
- igualitária na r^. loco entr^ s^ns lem.bros 
individualista quo. to ó coas t itr icac e func iorrnento.
- alojrdn ei.i imóveis cie nhrig^m várias fa.mtii's
- despojada dc muitas fuñe o. s -ue incumbiam a familia d_ cuti

rá .

Verificamos ouc cnta das intecao da familia, princicImcnte 
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nos meios unirnos, ras classes menos favorecidas e proletarias e rlqu 
mas vezes na closse médir, decorre df razoes sfic I o-ecor 6'- i cas. "as cla_ 
sses média c alta se or'.nlra em razoes moráis.

/> nccossid'de dr mulher tr'balhr-.r for''. do 1'r ¡rr conpkrxn 
tor o ore' cato do 'st'co devido a baixa renvne'"'cao do :,o;-.*..m ñor frita 
de nualificcco profissional, enar.cf pou-a, libertando- a d? t’-dela -as 
colina, ig alando- a an homem conferindolbe nor co.scqtiinte a torid'dc 
financeira dentro do lar.

Como afastamento da mulher do Ir r a guar neo C’id'de dos 
filhos menores, u¿ foi 'e pre, d.'tro do espirito .diga fnrtlin pe 
triaren1, f ncao nr cío'a e -.xc] si'rn ¿ - • - c de "a^-íl;r, form a’-ado- 
nados.

Nessa fase de transiere da sociedad' , do tr' dicionrl-rornl - 
para nrba no-ind • s tr : al, suroiij o. nec'ssiacd', c-da vi_z «. ior de empr.no 
estável, com r. menerncao 'asta a fii de rseenurar oo t ro’-al’■■-•’or e sue _..**.**.*.*. -*.*.*•*• ** • ****** *- * * 
f amí lia urm ex i s ter.c i~ compat i ve 1 ron j di nn idrdc hnr.ana . -s t< foto - 
lancou no mercado de trrbalho, cr'r.dc r.'; • ro d c meo de obra desean!i^ic 
da , or i anda da z ona r ’.ral onde se de d i c-va a ativid'-.s pr ir,a r ’ ? s, m 
cont ra pos ica o dos empreqos ofer c’dos n? zona urbano todos de atividade 

sect nd nr ias o terciarias.

No Brasil este éxodo rural cr .see cada vdz mais. incanato o - 
aumento da populacao total do Brasil, no deemio de lr'H.O-19-O, r?i de -
2b ,U% o da popi’.lacao rrh-na ?" o i de h.1,3", ° po^'lacro s b rb^n-. de
5^,L|.% e o da populacional dos c adros ¡-ohanos e s b r” nos ici n- v .  ■,
nao ao aumento da natalidade, e sin a minrrero no c po pare a el .<dv.

En 19kO, a popul~cao rural do -Tnsil rué ero cGy do popel '.c?v> 
total pasaor, en lG60, a corstit -ir an< -s da pop:lac'-o total.

‘ aralelamentc a esta evol-cno Ce distribuição oooqréfico, evi 
dencia-se ta-’bién, no brasil, a nxccssid de c:^ aper.ticoc onto prOais.i 
na 1 o cue foi constatado no censo do I ns t it’ te i a s i . i r c -.e ^:e r_ i«.

e Estadística - (I B G E )

empr.no
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I? TS TP Tr ’T IC-".G D? OT<’!: r p ,'-T p//, 

( de 10 aos 2 .rais )

Act i vi dades 19^0 1950 Incremento
dec . no. 1

Pr imárias 70,2^ 60,7% -12^
Secundar ia s lO,O>o 13,1% 31%
Tere iár ias 19,8% 2c, 2% 3^-'

Total 10'1,07. 100,07’

Actualmente a regiao de nais rápido r.-rnto proporcional de 
poprlacao é a América l.ati^a, atingindo s a ♦ ~x3 ',n,al 0. cifra de - 
2,5>%, enguanto a Asia, cija explosão <’e .onrx'’-ce ta^to trmpre ocnadn 
os est -d'.csos no asst '-to, atinne a 1,°% r--c co acide ron ? média r.T - 
dial.

O c r '■ sc ir.e nt o dcmogr'fico no Brasil atinge a 3'- ao ano. Pod'r' 
o ‘■•rasil s'portar a explosão de'oarf'icí er tros eco -óticos? Co-rridj: 
0 rit 10 de c-fsci aento demoeráfico cor. o cresc ine--.t g DT'ô(’:-ct:vo, erneo’' 
mente no setor agro-pecuírio e de cons'? o interne, e com o r ’tro o t al 
e previsível de orqa.• izacao politico-social?.

Cuanto a raort0 1 i ‘adc, so unánimes cs de~»6gr.ndos tn dizer 
embora basta nte elevado., ten cedido nos fil* irnos d.cc'ios e deberá 
cair sirria m? i s nas dícadas vindo-'.ras, cono aliás, e" todas as r qiocs 
eni vias de desenvolvimento.

Estudos realizados polas Nncoes tinidos sitcom a t-xo br . t- r'~ 
dronizada df natal idade no Brasil, no período le-^c>_lntem ;r3 •

./Atualmente, com texo do morto 1 ida a 2Oí.‘ t taxo, de naflid£
1 idade a lj.0%, o hrasil encontróse en situncoo cUnográfico semelhante 



as rue sc encGi'trvan -lo'nnrs r.rJors e ropéios nc 'It :ro e<*rtel do - 
sículo XIX, meando, ncla prf eirá vez .a fistiricz, a natalidades co'o 
c ou a d e c 1 i ar. J > ■ 1 cam os d emfinr a’os, roc o c; so brasileiro se c;1 i r ■* o 
mesmo fenómeno cons "to do err. o.tros n- t s s o <■--c r.a o tnrdnri, no Pra- 
sil, o início da ! e-dcrci' sec l'r no declínio da na» - M'-’^de. J’rtese- 
a este lo meramente denonrífícc as co- sos socio- co 6 c~s c sac 
ci.ltiirais, t v< re os a»’e rezos s ficicntes paro r.a co • ‘ c .coo, dr. 
explosão demográfica en rosso país,

O fato prepondera nte da tro :;sf orneen o socio—.co^S nica c socio
cultural, bcm come co rnnsfer rnc'c ■ oqrxfícr Í TV - ’ Z'C'O.

Nns economias agrnri; s c ort .s n~ is do tipo pró-industria 1
nffo existia a bem dizer o problema dos "c.c'nqos ' iliTcs”. Era nuito - 
baixo o i-sto li.'-'ido de formr.cn o de n horco, : or sc r ~~is series a 
educacao on instfcro cm una 'poca a e f o s- outro lo-’o a criaren ce 
do comecava a tro ba l'-or, torrándose ■. m c o r e • c i a rm elemento ativo, -
rendendo inis >o ••lie cns - Ara, o a mul'-'^r sc- r.-.c. ss id'de- deixer o lar, 
exercia tar.bien ao lado de suas oc creres do. 'sticas, ”n trabalho cco^o 
nucamente r ndoso. Coro corsee’c-ci d' t.’’'”,sfor ac~o da. econonia agrari’? 
e artesanal em eco'o ia r ~ro-i”d str al, s»rcira.n os encaraos fami 1 i~ 

res rruc cram compon -ados pelo tmbolho <b muller e f?ros.

O abuso decorrente deste fato nao custou a aparecer, pois a 
crianca comocrvr a t r ~ ba. 1 ‘ a r, cis c11 -c'ns, aos c co oros ^e 'dade : 
^urciu entro a necess? 'ndc de proc ero a.o t-abol' c, e erco^troros o ia_‘ 
cio da legislocro trobnlhisin no "factory .Act" de ?' 1% no Irqlaterr-„

trovas medidas fortín tom; dos cm favor do r. nor, rt¿ <-uc cm. 
191C, tornou-se obriqatoria a escclorid'de at' aos 1„ arcs.

Em virtude desse fato, per,manee i a,a os neno-cs nadependenei a 
'amí lia durante lais tempo e consecuente rae nte diminuia ou C-sso.v" r.?.:s 
ma fonte do rendimento ramiiiar. Os r*. c trsos tarno.v msv dí st m. do, c _ 
la ve- menores e por consta'-, i nte ; ns-'f ’ c iertc s 'S neccssid-ces, c d di — 

■ie nzo oda f am i J in.

Em decorrencia a explos'.o ¿tnocrf f ic'- to+al cu local’^ora nos

formr.cn
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grn des centros • r"nos, a sociedade moderna viuse diente de m novo 
e grave problema: O ^roblería Hrbitrcional.

O éxodo rural cono resaltante dr industria iiz-cro e do dese
jo de mer.orr.r r.s prónrias cord lenes socio-eco^' ices o>t a dos ril'cs 
saturou as prendes oidrdes, ocas i o -ando 'na 'alta rbsrltr de latí a - 
cao pare as classes >-e ce favorecidas, >rol- tirios e até- 'Tcs--’o ñera a 
cjasse médio, em virt: de da pc’ca ate c"o dado, no pri cípio so "rabiem 
pe las ai'tnr idr.d-..s cover ".mentó is.

Lembrnnos ac”f, un- vez '"is, a -’eclrtcao Universal dos Di
reitos Muñíanos, cuando diz no ser artigo XXV:

"Todo hornera ten d rito n un padr- o de vida capaz de asegurar 
a si e á s'-.r- família, solide- e bem estar, incl-siv- o 1 ir-.ent acac , vestua 
rio, habí toen o...."

Naturalmente hrbitrero no c'so, é como diz ,'bbé Pic-rre, "o lu 
gar onde ura casal e .os filhos podem abriqerse, deixrrdo de viv^r como 
animais sum estíb lo".

H5 una prcderainr-nc ia da juventude no pope loco o de vérios pri
ses. No brasil ?2,2 9? da pop I cao total tem menos de 10 anos, e i¡.l,6T 
tara menos de l!i anos. Os lovers, cnnsec.ente.ien» e , soo -ais ni?"-roses era 
certos lares, acarretando rauit’s vezes conflicto entre as c-racccs por 
taita de. csp-co apropriado a atividade de c da ura.

No mundo en: tre nsforra"cao, era aue vivemos, seo varios ~a , 
r<s de de sa ius te j.ento da familia. Nao aren-s ¡ma medida, ^'s n cc ",<• >
to délos, d< arde, 

de i’.raa
ccoo5 i co-s re i* 1, d-_-’C r ■ se r tr- ;a das ' f i 

’aro r. ■o abandono
n de pr< serve k 
dos filhosa socied d sonrap .cao total. ¡

menor s na o se tor ura corolario dr. tr b; Iho d:-- nv lh- r f n rr do 1' r , a
r>0 1 i t ict ce prot c r o o familia nao po.-’e co nt i ■ -o r r ■ i ser. c HCQPO r ncce -
ssid^de de cri"cao de crenhes, escolas riat.rnnis, tr-irí c infanc’-, - 
centros de rccre^io ben orientados, onde "s mocs pssnr deixar os filaos 
durante as horas de trabalho.

Cora o dusenvolviviento do tccnologi" in'istr’"'.! c o advento de 
novas profis-soes tornase necessai’o a pre naracro de ’-an- uobrn c-~ 1 i f ic£
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da torna-se necessário a p .paracao <-’c "o- c-obra a rl:‘'ic"’_ - fin
de me o homcn possa stafruir de sen trabalho r; s'l'rir. í sto -'T - 
própria aanuUncío e de s>>a fanílir. E erf'o Iisnersf’ o oorerm iz' 
do professional, ta.ito na.sct’lino cr a • f o f e :: 1 no.

A cxnlosío demográfica o os ;iqracocs internos, oco si on-no 
a crise habitacional, criaram. una novo política a Político hj tac i o- 
na 1 . De iriport ree ia cresc n‘e, deve ser erm.-tn'- no s tido \r so. - 
prir as neccsses idades ..co .‘a¡c s, socio s c h -ms da •'ar-* ’ i a .

No plano sociológico, n e-.lítica de proteção í familia deve 
incentivar a s •? valorizacao, tarto c; procrarcs .seriares corno nor - 
intem'r’io dos e!os nod - r os de d-v Jcioco.o -inóreme escrita, '‘-li-- 
da e te J evis?:d? .

noven ser difun idos cursos de prep'.r-c'-o po.r • o cancnto, cur 
sos Je or i ent oca o e a' alizacao de <-o 'o educar os filhos.

A familia, pora-que os adole-, ce s :.¿1- se sirita.n integr'dos, 
deve poss •■ir ur.ia at;16sfera de est obi 1 d , amonio, temara e co'nr< er | 

s5o, paro cae posso ho.ver dió.lono ._ntrc no i o e filaos.

Concluido dcscjonos r> ssnlt^r ::c nr. politic", de fontal.ci - 
—. 

mento a familia deven ser tonadas en cc m n’e r' cao:

1) - Salário justo f
2) - Habitocáo condigna
3)-  Aprendizagem., orientncío e treinanento pro' issionl,

1|.) - Loca} apropria.o par- guarda dos films ¿a ^••1^ rn- 

traba lha
5) Educucáo f'miliar

na i or de 1968
'wH

(Ass.) Dra. Marianna de Brito Fr-nco
Di rectora
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T EJ4 aGENTBAL:

"El nunvrto de la pobL'-ción y su incidencia sobre La 

Infancia, la íidoles cencía, ln juev ¡ntud y la familia 

americana"

Por: Dr, Miguel nngi-.l Gevallcs

.Juito - Ecu"dor

El intenso drama trágico del mundo de hoy, nos entrega, también, el cuan 

tioso conflicto relativo al crecimiento poblacionrl que, pra el Continente A - 

mericano y sus naciones latinas, se ofrece enervante y crea la problemática que 

cubriendo todos los órdenes del existir, da forma a los augurios abismales so - 

bre el fundamento de un ser actual que se manifiesta u-xtensannte en lastimeras 

situaciones del hombre y do su colííctividqd.-

Con La frialdad de Iz* expr sión estadística se ha evidencie do como La - 

velocidad en el crecimiento población'11 es un signo de Ln desventura presenta 

y de la mnyor de un mañana que ha comenzado ya. El crecimiento demográfico es 

realidad que nadie ignora ni iridie discute.

Mas y en mucho se ignora La magnitud de suç consecuencias. Y lo que se 

discute con ciencia y sin ella, con razonas y con sentimientos, con dirección 

y sin preconcepciones dentro y fuera de Lns militâncias políticas y religiosas, 

es lo que hay que hacer en relación con la "exploción demográfica". Una gmn di 

cotomía al respecto se abastece de los criterios qu. quieren solucionas abor — 

dándola pora eliminarla, limitarla o siquierq dirigirla, y de les que quieren "so 

lucionarla" intocóndola o tocando sólo las estructuras, pirticularm nte !'■ s eco

nómicas tenidas como medio y como fin del ser y del existir humanos.

A ln fecha, reuniones múltiples de toda clase y jerarquía, reuniones recio 

nales y reuniones internacionales, han abordado el tena son enfoques y han for—
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mulado toda suerte de declaraciones, de recomendaciones y de posibles solu

ciones. Pero ni a sus expensas ha sido posible aún dar con el sistema con 

el método eficiente y acordado por uno y por todos los interesados para el 

beneficio individual y p?ra el beneficio común de las naciónos. De allí - 

que, apurando decisiones que son impostergables, Ecuador, por La obligación 

y responsabilidad que tiene en esta cita panamericana, sometí, a discusión su 

ponancia sustantiva que la fundamenta así:

I

Si el Congreso del Niño es el que para honor nacional tiene lugar - 

en Ecuador, su Tema Central y los Subtemas que lo acompañan, tocando al ni

ño tocan al hombre y a la humanidad en La vastedad conflictiva que parte de 

una relación primera: población y hambre.

En los valiosos trabajos nacionales e internacionales que forman el ma 

terial excelente del Gorgreso, se encuentra la plena justificación y la ple

na prueba de la horrenda realidad que muestra un núr.vro caaa di? más abultado 

de hambrientos sobre toda la tierra y sobre la tierra americana, No y únicamen 

te los hambrientos que lo son por razones de La sinrazón que es el evidente - 

desequilibrio que procede de La injusticia económica, sino y además, los ham

brientos que ha dado y continúa dando la limitación productiva y la limitación 

adquisitiva, pues, cuando 1? tierra no niega los frutos indispensables a La cu 

bertura de necesidades y génerosari rite da a Lns contadas tí clones privilegia

das una superabundancia de la que debe desprenderse, Irs otras naciones, las 

más, las urgidas de alimentos, no tienen con qué ni coco hacerse de abastos — 

comprados,- Y en todo caso, el acrecentarse de la población universal con dos 

nuevos seres cada tres segundos, corre aquella alucinante progresión que con

tra toda la racionalización, deja atrás, muy atrás a la producción, fortalecien 

do a un Malthus redivivo.



Cierto que - y no puede ni debe ignórese-, extensas, muy exten
sas zonas territor i”1 es permanecen incluso desconodídas o/y apenas des 

•fbrozadas. A111 se encontrará el inmenso granero ssostlane el optimismo.. 

Allí y en los desiertos donde un día, m's tarde o más temprano el hom - 
bre y su ciencia harán brotar miases y frutos. Allí y en el mar -otro -
supremo recurso de la esperanza-; allí y con esos productos todavía exó 
ticos del planetron, de les ranas, de los oe./os, comestibles, de las - 
siernesy los vermes y los coleópteros que ya hacen alimento para asiáti 
eos y africanos, que viven y mueren de hambre como mirriadas de america 
nos.

’ero y admitida la realidad básica de la existenci5 de tierras to 
dav’a ■■ o usadas, el solo rcho de su existencia ccniituye la salvación - 

f.oara el núnero indetenible de nobl dores? La respuesta obvia es n gativa. 
-Si allí están esas tierras, nos falta aun lo elementat : la vía que a 
ellas conduzca, y au ejecuc 5n cu'Sta y n art i cu 1 argente nuestras naciones 
latinoamericanas no rueden sufr-gar los costos ni siquiera a cuenta de - 
un endeudamiento que las haga naufragar irremisiblemente, Y nos faltan - 
otros recursos: maqu norias, herramientas, v vindas, sanidad nata no ir 
a simplemente despositar al "excedente" humano sobre esas tierras que - 
servirían apenas de olvidados y t;rríf:cos cazipcsait os.

4- ’’or recio que sea el optimismo frente a la innegable ex i stencia de 
tierras sin uso; por cumplida que 11 gase a ser su esperanza de alcanzar 
de su rendimiento y del rendimiento de otras fuentes con inclusión de las 

.marinas y las desérticas, el crecimiento incentrcl do de la población co 
paría y volvería a tornar insuficientes sus frutos hasta los extremos 
insospechados, hasta esos extremos ya provistos para apenas dos centu 
rías hacia adelante, cuando el "espacio Vital" mismo sea el de un me - 
tro cu*drado de superficie para cada hombre.

No nued’> dejarse de v»r que a*’n fr nt^ a los Imnrobabi s logres 
del optimismo, nunca "ás se vivirán los tlemnos de la abundancia y va
riedad paradisíacas dome la orden d^ cr cer y multiplicarse estaba - 
dada al momento en que existían "dos "bitant's *','r mundo cuadrado y 

-no es va valedera pora ’ n mundo qu'-- ve más n°cer y menos ~crlr.
Al fundamentar 1 pone -cia en ésta -coto en las demás b? s, sc- 

deja librada a la sabiduría de los congresistas todo cuento es de su 
p rlecto dominio y única ente se destaca su existencia p'ra los fines 
d e 1 i bera t or i os en su torno. Oe allí que sea llenado el «Miento de pa - 

sar a otra.
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En el supu stc logro de una producción suficiente en cantidad, 
serla posible tambión un logro cualitativo? Tal partee uc no y, ccn- 

¿.siguientemente, las penurias y desdichas de una mala e Ineficaz nutri
ción continuarían dando hambres y Trufares, numerosos, incluso "comidos'', 
-alimentados?, sólo para inscribirse en los cuadros de lo. tarados, de  

los insuf'ci-nt■ s, de los anor'sl-s. La maravilla de la nutrición que 
sostiene el ser, que se ha convertido en una Justa ambición humana, no 
puede prodigarse sobre nr su vastos rsoultic^s que, - lo mejor, C’ndl 
clonarían «1 hombre t^rn'ndnlc animal cerón del? zo"l?ofa.

III

Salud es otro imperativo. Salud es otro reclamo de just i c i a p e r -
SO >al y social. Hoy, con las limitadísimas excepciones qu e se reducen
-y no oor com'1 to- a la órbita de los Estados Unidos de . ortcam'rica,
no la t .necios.

Imposible es negar el milagro obrado or sólo la acc i 6n dedet i za.
dora que ha sen.ado - mbientes. Imposible negar que la potabi 1 izaci6n - 
del agua y la canalización ho.n obrado prodigios. Inmunología y anti - 
bióticos se han acaudalado en portentos, ciertamente, .-sódicos, medici
nas 'y hosnitalc-s que han penetrado en la razón y h’sta en cl tempt ramen 
to de millones de antiguos cofrades de la hechicería y del empirismo, - 
han pronici'do más y mejor vida. Pero con todo y clic, lejos muy lejos, 
esiamos de lo indisnen "ble, y más lejos todavía de lo ideal.



-5-

Apuntemos que una educación pfr.ru la salud apenas si se ha iniciado. Di

gamos que a pesar de los e sfuerzos que son roción del nivel academice y para 

el porcentaje reducido que a ese nivel atiende como aprendiz, a la ñora en que 

se pretende rotos todos los tabús, el sexo sigue su ronao. de "misterios" en 

las amplias capas dd nuestras poblaciones, siendo así que es a ellas a las que 

interesa más porque más les afecta en y por lo que desconoce, tuercen o degra
dan "inoc entemente",

En la relación de lossaxes está el inicio do la vida. Y el enunciado 

que resulta baladí para los cientistas, para los culto. , r ¿alta fuñí.'.rental 

extraerlo dol medio académico y vulgarizarlo entro quiero tanto han menester.

Falta de educación sexual, falta de educación para la salud, falta de 

saneamiento, y de centros itédicos generales y de materno inf r.tiles, y de cen 

tros de rehabilitación y reposo; falta, falta, falta según el extenso sabor de 

los señores Congresistas y la abundante prueba traída por su.. .rabíjos y por 

los informes de las Instituciones y personas especializadas, cr- r. otros síg

aos de la angustia frente a una explosión numérica <^ue acrece sus necesidades 

y cubro de lacerías una sociedad, buena parte de la sociedad latinoamericana. 

Cabrá, entoncos, dejar hacer y de jai' pasar bendiciendo la llrguao de cada ni

ño hacia médios mefítico letales si, y de otro lado, se tiene la clara noti

cia de una notable ausencia de recursos que lo abuela pora transformarlo?

Estamos apenas al empezar. Y empezar hay "desde la concepción, quizás 

antes: desde los progenitores, teniendo en cuenta que nuestros pueblos indo-a

mericanos presentan, han presentado siempre, factores negativos para llenar el 

mínimum exigible en la solución de los grandes problemas de la eugenesia y de 

las otras ramas de la Paidología", Enro eso cuesta con costos para los cus- 

íes estamos si no en la importancia, en la impreparación, en la mayor porte 

de nuestras raciones.

pfr.ru


De otro lado, abastecidos con los estudios y estadísticas remitidos al 
Congreso, puede afirmarse con rotundidad, que nunca como hoy se ha desatado 
”el hombre contra si mismo: alcoholismo, enfermedades degenerativas, mareosa 
nías, intoxicaciones diversas" dan el cuauro clínico empavorccedor que apo - 
ñas si se esconde o escamotea por nuestras sociedades, particularmente por 
las porciones dirigentes y gubernamentales que se agostan a veces en inten
ciones y proyectos carentes de toda probabiliuad financiera que ordinariamei-• 
te se erigió sobre la promesa dadivosa difícil o incumplida.

IV

Vivienda,es otra bo.se atferradora, Y dice, relación lo cuantitativo y 
q lo cualitativo. También frente a ella exhibiros los unto:; de la osp-.-ciali 
dad que están a la orden de los señores Congresistas. Tales datos exceden, 

con mucho, lo vulgarmente conocido, que hay un déficit habit cional es cues
tión admitida particularmente por la enorme cantidad de sus víctimas. que en 
esta materia, como en otras, se ha puesto énfasis dentro de los planes de De 
sarrollo que ya a ninguna nación falta, es también conocido, como lo es el he 
cho significativo de que el sistema del Seguro Social y el de las Cooperati - 
vas, juntamente con Bancos de la Vivienda y otras entidades financieras púbi
cas, semi públicas y privadas, hayan emprendido en un?, tarea de construcción 
alentadora. Pero ha quedado en el entusiasmo mayormente cele brado de las cía.' 
ses medias, obscurecido o en penumbra la realidad avernal de los millones de 
seres que tal vez vivirían menos indignamente a la total intemperie qug en 
los remedos de casas o en esos asilos de ratas y sabandijas a las que disputa 
una guarida.

El problema es del instante. Si lo es y a pesar del esfuerzo que se 
realiza no puede tener fin, qué nos espera si una población por minutos mayor 
hace una t ambién mayor demanda? La respuesta es obvia sin duda.
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Cuestión de monta extraordinary es la relativa a la Educación. Una abun 

dantísiria y pormenorizada documentación-informe ha llegado al Congreso. Con 

ser en cuanto a algunos países y a algunos niveles, alentadoras las noticias 

del crecimiento de positivo beneficio, aún son mis revelación y denuncia.

Cunde el analfabetismo. Y hast? en aquellos luganos donde se lo ve dismi 

nufdo, la real idad es 'ue la disminución aparece estrictamente porrue dispo

siciones legales -como la obligación atribuida a los ciudadanos para que al

fabeticen a determinado número de analfabetos o se sometan al pago de una — 

multa-, ha ampliado el número de pseudo letrados ue extienden sus p^sibi 

lid ades mis alió del dibujo de su nombre.

El nivel superior continúa despoblado y eso no oLot r.t. 1 apariencia que 

es también realidad, de un mayor número de concurrentes ais aulas univers_i 

tarias, pues, con relación al crecimionto vertiginoso del número de jóvenes, 

la cís?. de estudios superiores sigue siendo refugio de privilegiados que, - 

aunoue procedan de apetecibles y fundamentales estr tos populares cue ei bue 

na hora han democratizado la educación superior, son privilegiados en cuanto 

a que han podido, lo rué cientos de miles y miles de jó\enes no han alcanza
do.

Y en l?s Universidades y en los Politécnicos y en Las Academias del Nivel, 

faltan Catedráticos de cuño, faltan aulas, faltan laboratorios, faltas bibli» 

tecas. Otra vez la expresión falta, falta, falta, es la que más se aviene - 

a la realidad.

Mis all? del problem? entrevisto, esté el de la deserción: los trabajos — 

presentados la denuncian abultada, Y mis alió otra problemática: carentes de 

trabajo y de posibilidades los que logran la culminación de carreras técnicas 

cuyo ejercicio tanto requieren nuestros pueblos latinos, se expatrían, se ex

portan y dejan desguarne cides 1 s esperanzas n cicnales. Crecidas poblacio— 

nes que demandan esfuerzos técnicos mayores, entr n en un padeoinv-nto q^e se 
abulta por 1.a ausencia de aquellos.

En el Nivel Medio la cuantía de la desdicha es mayor. Una inflación pobla 

cionr.l hr. colmado a tales extremos los planteles de ese Nivel, que todo as  

fuerzo oficial y particular resultan escasos. La vida de hoy tiene tantas y
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tales exigencias mininas cue ouien no he ya. militido en los estudios dal 

vel Medio, se encuentra, poco maaos cue inutilizado para servirse y servi* • 

Legiones de jóvenes, incluso en los Estados Unidos de Norteamérica cuya si—— 

tuación no precisa destacarse oomo que es excepcional, esper n da los estu
dios do este Nivel, los frutos indispensables '-ue aporten recursos cognosci
tivos y experiencias que les permitan entr r al torrentj de la producción - 

p»r la actividad intelectual o intelectual-física j «aún por 1. puramente fí

sico nue hoy exige destrozas alimentadas por el cultivo cerebral; esperan y 
si con fortuna y en lucha logran su ingreso, corren el riesgo do padecer - y 

padece do hecho un número muy grande - Ir interrupción do los estudies.

Las necesidades no satisfechas, particularmente del o: • : . t.ri.-.l, son - 

enormes y todo presupuesto nacional viano estrecho dando posibilidad al ncigo 
ció de la edic~ci6n privada cus si impartida por corporación...; o institucio

nes respons bles y r aspot-bles, os ".potociblo y deseable y suple los déficits; 

en manos de comerciantes do la enseñanza no os edificante ni . usitiva para na 
die.

Como son inmons' s 1 s legiones de parición rios do pl'.... s para. el Nivel - 
Secundario o Medio, legiones son también 1's de los infortunados que dentro 
de una pobl'ción excesiva, no pueden sor .".tendidos.

Igual acurro con la oducucién ■profesional.

Pero peor ocurre 

tl'-ción se viva con
con el Nivel Primario dondo el drama explosivo do la po— 
una intensidad rayana en lo insufrible en nuestras Hopdbli 

cas
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Sindicada como obligatoria la enseñanza primaria, y siendo tal obli
gación de los padres, más lo es del estado puesto que aquellos pueden de» 
mandar y demandan a éste las Escuelas.

Acrecentadas las poblaciones nací nales y conciene ia 1 izado perfeota- 
mente el derecho por lo men-'s en los medios citadlnos, la demanda supera 
todo lo concebible y no hay plan de const rucciones escolares , je pueda - 
surtir bien, a tiempo y en la cantidad necesaria, siguiera de aulas* La 
ponderación jamás será excesiva frente al caso. ingín término superlati

vo -todos lo saben bien-, será suficientemente calificador de la realidad 
Suman, por eso, millones ya los ñiños que van r?.3ardo a jóvenes sin la - 
fortuna de la escuela elemental. Y esos Jóvenes, des e luego, van enrique 
ciendo a la desesperación las escuadras de los ociosos, de los delincuen

tes, de los trabajadores de todo y de n^da, de los Inventores y cubridores 
de los subempleos, con todo su lastre consecuencia!«

Todo en lo educativo queda anulado o limitado en su eficiencia e ir. 
teñe i ona 1 i d ad por la abrumante caencia de medios materiales: 'lanes Inte
grales de Educación; cambios de Sistemas y de ’’lanes de E tudio y Progra

nas: ampliación de horizontes profesionales y técnicos. Si esc es un ser 
actual, el ser que será mañana con muchos millones 'ás d¿ pedidos insatis 

'echos, se cargará más hacia 'la educación sólo del soma sin 'ingura sublj_ 
ación del espíritu y habrá, asi, un sostenido culto del mal.guste en el - 

arte, lo a stracto cono razón ara el mal comprender y el peor i-brar^ el 
más bajo y burdo materialismo en el que el hombre es na cifra, la human_i 

dad una masa1'.

Aun para que la población pueda crecer, pero no únicamente en n mero 
sino y también en perfecciones biológicas o partiendo de ellas en todo o- 
tro orden, noy hay que planificar la educación con los recursos seguros, 
reales, que son limitados cuando y por razones de la ciencia y d: la téc

nica, ampliados los medios de difusión a tra-.'és dr 1 prodigio de 1 - radio 
y de la T»V. transistorizados, crecen los presupuestos por su utilización 

y aprovechamiento.

Y esa educación que con tales medios se otorga, como con loa del ci
nematógrafo, tiene que llegar, debe llegar a las multitudes quv si ínc.^a 
citadas económicamente para tomarlos» para disponer de los aparatos rtc<.o
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tores o para concurrir 3 las salas de exhibición, no podran aprovecharlos 
y, pues, bajo los signos actuales, pauperismo <. s un apelativo común que - 

nás todavía se extenderá si se permite el desbordamiento ponlacional.

VI

¿1 y por otra parte, damos al problema general 4u¿ nos ocu. a, un en
foque característicamente jurídico-soci a 1, .os encontraremos en medio de 
un increíble, de un alucinante acto de la tragedia por la superpoblación: 
ya n? se trata di- que más hijos sobrecargan de en iría económica ? los hr 
gares; ya no se trata de que mis jóvenes vegetan, ni de niños enfermos, 

raquíticos que no culminan 1"> infancia a pesar y no obstante 1n prosper Id: 
déla ciencia médica y de los logros or y .a-a la longevidad; ya -o se - 
trata de hombres y mujeres lanzados al torbellino vifal con absoluto des- 
guarnecimiento contra todas las asechanzas; ahora se trata, además, de i' 
crisis dentro mismo de la familia, de una crisis ran aguda _ue af.ctn ? 1 
patria potestad y afecta a la potestad marital y uebl-a de -nfer-os, de 
pecadores, de de 1 incuenteç, de viciosos, de perdidos, los juzgados,los hi 
pítales, los manicomios, los hos icios, los lazaretos, las prisiones, lot 

burdeles, las calles y las plazas. Trastrocados están los valor.s que no 
pueden ser controlados ni por el padre inmerso en la contabilidad absurda 
de su miseria o del desvara juste apurados por el número incontable de los 

miembros 1 hogar; ni por el maestro que lie *a a sólo los menos; ni ..or 1 
autoridad que carece de recursos aun humanes para entenderse con y oor e- 
desafío de los inadaptados y de los d&sadapt-'dos, de los conmo-
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cionadores sin ideales, sin cultura y sin destino.

Los trabajos que sobre el asunto están constituyéndose ma 
terial del Congreso, llenan páginas de verdadera angustia y cori 
tienen testimonios y estudios de Trabajadoras Sociales particu
larmente, que relatan las formas más variadas del desorden fami 
liar, de la inobediencia de los hijos a los padres, de una como 
emancipación insólita que lleva a hiñes varones y mujeres que a 
penas han pasado los doce y los catorce años, a tornarse dueños 
de sus actos en una loca competencia para ruptura de todos los 
vínculos familiares, fraternales y hasta los simplemente amist£ 
sos en relación con el núcleo básico de la familia.

Orfanatos, casas de expósitos, Escuelas de Reeducación o 
de Trabajo, cada día tienen menos plazas para recibir huéspedes 
innúmeros, huéspedes de vidas ensombrecidas Incluso cuando para 
ellos apenas sí la vida ha amanecido.

Las expresiones más variadas de la violencia callejera 
tienen también ardiendo sus motores con el fuego que ha destru_í 
do el hogar,y/asimismo su número va tan en aumento, que toda la 
sociedad se afecta y del peor modo.

En fin, no es que se pretenda dar la sensación falsa o 
por lo menos abultada de una sociedad donde la superpoblación 
ha desbocado a todos los caballos apocalípticos. La hora que 
vivimos, con su imperio de ciencias y técnicas, acuna también 
valores y erige monumentos imperecederos; absurdo sería cerrar 
los ojos a una verdad como aquella. Pero mirando el field de 
una balanza que ha recogido lo uno y lo otro en sus platillos, 
se descubre, no sin pavor en muchos casos, que el de los valores 
el de las esencias y positivismos se ha encumbrado muy a lo alto 
vencido por el de las calamidades «ue han sido apuntadas con so
metimiento a la realidad de nuestros pueblos reflejado con tanta 
nitidez en los estudios ofrecidos al eonocimient» y análisis de 
este Congreso.



También han sido pesados otros f.cotores cue no pueden ? 
soslayarse ni marginarse en el trato del cuantioso asunto gene? 
ral propuesto a la libre discusión, y que tienen, de la -’añera 
que hemos abordr o el tema, de negativos, es decir de contrarío 
a la limitación del crecimiento poblacional, además sel que a ? 
su tiempo fuera señalado y relativo ■ la existencia de enormes 
extensiones territoriales a disposición cel hombre. Esos otros 
factores dicen relación:
1) n las imperfecciones y deficiencia: .e lo: anticonceptivos - 
en todas sus variada .es cue van se lo mi -.ín o -■ lo químico y 
lo quirúrgico. Una planificación familiar 1: . r a la inicia.-
tiv individual si ha ofrecido los resultado" bv: <los, ha con
ducido también a toda clase de desventuras p rt i ulurmente afee: 
tando a la madre en su soma y en su si' ue y, por ejemplo, la _u- 
tilización de "la píldora" que ib: , iendo- y sigue : icn o ex.en 
sa aún en nuestros paíse: óe ¿>.r.-er ndia, por las coir ccuencias 
secundiarias visibles y horrendas que ha tr:.*dj, ya no c: ni mix 
cho menos la panacea y el. ideal. To os los dem.'- método- ofre
cen sus desventajas in'edi tas y mediate aún en los casos en 
los que, fuera de la iniciativa privada, la acción social con 
inclusión de la estatal, presta atención calificr a técnica, cien 
tlflcq, , acéptica y aún síquica. L? limitación de la ciencia 
todavía e un hecho del vivir común y tooavía se ve siquiera ob_s 
tada cuanoo no detenida por principios morale convertidos, en 
mucho, en preceptos legales que h cen cié sistemas cono el abor
tivo, quebrantamiento penal.

Para que una planificación families pueda operes sin ca
ño en los progenitores y particul.rm¿nte sin caño sobre 1’- m¿.- 
dre, sin inut liarla p.ra ia maternidad en el momento que la 
precise,-se necesitaría una educación más meticulosa, un entre, 
namiento inclusive, que a lo mejor, como la educación genes 1, 
no podría llegar sino a muy limitado núm:ro oe personas y eso 
dentro de las áreas urbanas.
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2) A l.i religión, puss, amar a úxos sobra todas lis cosas", sigua 

siendo camino y fin del .'.xistir espiritual d. las más vastas ca 
pas humanas. Los pueblos do est- Continente son religiosos a todo 
trance. Los hombres de _y.r y los de hoy paoden hr.Larsa qn’d’do 
yunos de alfabeto pero no so quedaron ayunos de fe ' devoción trns 
mitida de la manara mis seria, los hombres, aun en los medios limi
tados y casi constituidos en elites de número que s. manifiestan an 
ti religiosos o arreligiosos, h?.n aprendido menos a respetar ?.elígi_o 
nes y feligr-cí.s.

£n la adooción y prácticas religiosas obr n potencias instin
tivas y reflexivas y, por aso. desarraigar principios, cambiar do_o 
mas, af-ct uar ’.agg i ornamentos" no es cuestión ni fácil ni d. eda 
día.

L1 Cristianismo y el Catolicismo er ren el hambre de fe de las 
ocho décimas partes de pobladores contin-ntales. Y si .1 rimero 
a través dé sus diferentes divisiones sobra todo en los _stados 'Jn_i_ 
dos d- América, al oarccer ha tomado partido por 1 s medidas anfcl- 
concv.otion-les en intensidad, oc sionas y formas variadas, el s.— 
gundo, que atienda las ■. ecision-s del Pontificado Romano, todavía 
asnera la p labre, que Urbi --t urbi cntr-gae la correspondí-nte.

Ciert.'m.-nte que, y desde qu fuera da los anuncios oficiales 
del Papado a partir d..l trato del oroblama en ¿1 Concilio Vaticano 
Segundo, se filtraron razones, argumentos, insinuaciones y ún de
cision.s en la inter iorid d, millones de católicos han tomado en 
serio y han llevado adelante la prúcti<¡rc anticonceptiva que no ha 
sido ni siquier;, desaconsejad.:, peor conden di, por un sacerdocio 
más allá de liberal, 'revolucionarlo" y perfectamente sintonizado 
con la honda universal contampordn-a. Y de otro lado, al pronun
ciamiento a favor tic 1 luéuodo «_»■. ino-l.nauss es, sin dúo '., un ir.cl_i_ 
nación que s- patentiza irr-m-diiblem-ntc.

Con todo y ello, insistiendo, inmensas ¡nuca-da ores hellarón 
frenos r-ligiosos para opon.rsc a 1.. pl-.aific-cióa familiar.



3) A It; politicmay especialmente 1” politic intern cion.1 qu 
sale y entra de y a las nacionales. Con . te.idibl.s argumentos- 

cuando hay conocimientos e inteligencia par enunciar los Justos, 
rectos y calificados que precisamente les tornan atendibles-, s- cj 

pone la inconveniencia de adoptar posiciones y practicas anticon
cepcionales. Se sostiene que intereses dé dominio, afines no decre
cidos de imper inl i s .o, buscan detener y 'un mermar ¿1 ni ¿aro de p£ 
biadores de los n’icblos retrasados, subdas moli dos o ¿n vi: s d.. 
desarrollo, para poder ejercitar sus poderes.

¿1 cuso, en un Congreso de 1. calid.d •■■■ d. 1 s posibilidades 
de este, no pued dej'r de manifest rse come otro de los elementos 
coadyuvantes a la discusión.

En el análisis de sus dichos y pln.nt-.ami untos no hn dejado de 
verse que al argumento base, puede oponerse ¿1 r-lativo a lo equi
vocad . y perjudicial n sus intereses que sería une limitación '? 
aun un debilitamiento de 1.. población "sometida'1, eu, limitaría co 
mo pira asfixiar :i sus beneficiarios, la prodición d- m-t-rias 
primas y de mercados consumidores.

En fin, no s- ha querido dejar fu-eru del rosu en todos los -- 
Icmentos que hablan en pro y en coatr' d-. 1 limitación d~ 1 pool' 
ción .i cuenta de su desuord miento .ctunl raudo - incont-niblc, 
de su incidenci; en al hombr-, en -1 ser individual, _n la familia 
y en las colectividades nacionales y e.merican.s. Pero y just ii-ntc 
el detenido nnlisis de todos aquellos al.mantos, hi permitido ob
tener un balance g-nural que inclin h_ci. 1 posición y hacia lis 
solucionas limit.tiv.s en gr.dos, por ..tap s, d_‘.i',~ t'-nica, ~o- 
cial, económica, y políticamente dosif ic ida,

.i ello s debe que la or-sent- oonencia, extendid" de la ma
nera mó.s lei.l a la amplié y Saver . discusión, pr.t-nda:

-4ua cl XIII Congreso Pan im-ricuno del Niño r-comiende a los 
estudos .u,\erícenos y a todas sus Instituciones riel Orden -'úblico 
y del arden Privado, 1 ■ Planificación Familiar, ~n lo posible en c'.j_ 
recta conexión con los Plants de IX s rrollo, p*.r~ qu., conform- 
convicn- a los int.r.s.s propios de cid.'. .epáulic . y de todo el Cor> 
tinenta como parte del .undo, pronto so pong tn ejecución, cabriun 
do escalonada y sist-nióticamcnt., todas les -t .oes q.<- llaV-n e. le 
Seguridad de la supsrviv-nci . digna y justa c- 1 . £sp ci_ liumona.
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Motivo de honda satisfacción constituye para el Primer landatTi® 
de los ecuatorianos encontrarse present en este ¡rgní ico Certamen, - 
donde las nuevas corrien.es humin f s ticos del hombre de ^m'rica se barón 
pre entes para exponer al mundo las soluciones de cric tr jurídico, té 

nico y científico, a fin de lograr un control más efectivo de los probit 
mas y de las condiciones en ^uc se deb*ten, s^.res humanos de este conti
nente y de manera particular el niño 7neric.n0.

Con ejemplar sentido de r espon S'ó i 1 idod ci¿ntf~ica, os habéis pre o 
cupado de la ruta alarmante ,ue sigue nuestro cr _ci ni -n to demográfico,- 
como uao de los fenómenos de mayor influcncí-5 en los delicados proble

mas que conciernen a la niñez y a 1? juventud. El cocimiento de la pobla 
ción humana, much s vec s explosivo, mochas vec.s desordenado, m ch'S 
veces falto de estabilidad y de coherencia, constituye motivo de profun
da reflexión en el mundo moderno. De ahí que resulta Justificada vuestro 
intensa preocup ción por penetrar hasta l^s íntimas derivaciones de lo - 
que es causa del crecimiento demográfico, en lo cohexi s tend a social y 
os la vida misma de la familia. Si, de la fomilic. como ente organizado 

y modelador de las más nobles relaciones humanas, como columna verte
bral en la que se sustentan las bases fundamentales de tod~ socicd"d cj^ 

vi 1 izada.

Es indudable que, frente 31 crecimiento impresionan^ y portentoso 
de quienes componemos 1 sociedad humano, c~ccen también en forma para
lela un sin número de problemas colmados de a.n ustia, que requieren d^ses. 
perada y urgente solución. La desoca/ ción, la desnutrición, la menciai - 
dad, la delincuencia, la promiscuidad y el relajamiento de las costumaras 
contituyen, desventuradamente, co secuencias terribles de la folt:* dt. pl¿_ 
nificacíón y ordenamiento de una población muncial cada v<z más cr.civn- 

te y de la mu 11 i p 1 ic-C i ón d. seres humanos cu ndo subsiste la ausencia — 
de recursos adecuados para adoptar el régimen do legislación social y de 
acertadas disposiciones técnicas qvc garanticen una vida melon a los hor

corrien.es
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Bitn hacéis, dis t iagu idos S'-ior s, en iniciar la t.mítica de - 
vuestro Congreso con los problemas que afligen alNiño -■'n- ricino, 

puesto que >. 1 <s el punto inicial d. la conviv.acio y porque todo lo.qu£ 
hagamos por su superación espiritual y física tendrá um 3-ludablc re
percusión ¿n el hombre del canana, llamado a afrentarse a los avata - 
res de una soci dad en pKno t ado conflict vo. De una socl.did v. n pie 
na búsqueda de horizontes donde img-r. la v<rd d, dond^ no se r, s-uir.e 
la justicia social y del frat mal sentimiento de humana solidaridad.

Es ahí, señores, en la carita risueña de ¿sos s.ms angtlic~les 
¿ue vienen al mundo desposeídos de fuerza parn enfrentarse a nuestros 
diarios y terribles problemas, d on e hemos u volcar nuestra mirada - 
sara mejorar una sociedad huc día a día se va deshuiaaniz n do y hacién^o 
se más indolente. Es en esos cu>. roeei 1 los enfermos, desnutridos y des 

/italizados, donde en realid d se planten o ebe plantearse nuestra jran 
Preocupación, como lo h cíis vosotros, que tenéis la sincera preocupa
ción por el destino del bombe de nuestro continente.

Proteger al niño, eduar al niño, inculcar en su espíritu 1-» forta
leza, robusteciendo su ánimo y la pureza en los ideales, vitalizando el 
sentimiento de solidaridad universal, es la maravillas" sínt. sis de vue s 
iros elevados propósitos. Es necesario, or lo mismo, que no desmayéis - 
*n vuestra faena noble y g.n-ros?, porque result? enaltecedor constataren 
■ 1 á 1 i to hermoso de vuestro magnífico Certamen, la isspu-stn plena de en¿_r 
jía vital a un mundo sumido a veces en un sordo mat Tialismo, ¿n un mo - 
ie rial ismo . insana ible se ahoga en la atmósfera sofocante e impura - 
> que no siempre quiere volver su mirada al dolor y a la tristeza de la - 
vida. A esa vida, que en las grandes masas del ün:v<rsc, resulta dura 
jorque es, en definitiva, la lucha diaria desposeída de. algría y de ¿spc_ 
•anzas •

Desde hace luengo t lempo e 1 e s tud i un te , el c ien t í ' ic o , el s . c i 61" go , 

ian venido preocupándose por 1? vida y 1? salud d<l niño como suprema _s 
jimeión. En esta lucha titánica y dr n*t‘.c' s_ ha logrado a veces arrars
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car de las garras de la mut rt. a millar s de niños víctimas de es ;anto 
sas epidemias. V>. lar por su salud, prot g rio de la cnftruednd y librar 
lo de la muerte ha sido, desde hace tiempos inmemorables, 1' sana aspira 
ción de toda obra human itti a y bondadosa. No obs.ante, el fndic. poporo 
so de mortalidad infantil ha seguido diezmando, c~da dí'>, a nuestro capí 
tal humano

Más, en nu.stro tiempo, que •_ s tiempo en pj¿ d hombre debe llegar 
a las raíces f ’idamente 1.. s d. los yrcbl .mas humanos, preocupándose mis - 
hondamente del hombre que de los astros, no hice fule, tan solo dedicar 

nos a 1 "■ s" 1 ;d física del niño, puesto que se "C*.n ore >e nt s muy an gus- 
tiosos conflictos espirituales mug a v ces resultan inf ini tament mis 
graves >Ue un aparente ¿stido de buena cons ■. rv ci 5n, ,'or ello, ts que vi.
tra obra apr.cía una vasta proyección en el cam, o de 
de nuestro capital humano, ya qu< vosotros os habéis 

la cus tedia integral
pro,ueste una acción

humanitaria que no sólo se limit-' al campo de la s~lud física, sino que s 
preocupa del cultivo de la mentí y d.l espíritu, ònrprocura ds una eleva
da persona bidad, de raciedumbru espiri tual icpta. paça afrontar has .viso!tu» 
des de La vida con .•?.! tura, con optimismo, con esperanza y con cora je.

También la juventud será motivo fe vu strn intensa pre ocupas i ón \ 

en <at._ docto Cert .men donde la ciencia y la bond'd trot rln de encontre 
me jo r- s cond icion. s de. vida p- r ' .1 hom te, 11 .m-do - co nd c i r los destina 
de esta América, que s< angustí'’ y convulsiona en un mar en el uuc se — 
alt- man Itfs hop ’s del pesimismo y las de la esperanza. Y es posible -_ug 
allí, en los problemas del hombre i'v.n de América, radique ci punto mis 
complejo dt vuestra acción benezií ri t-1. Porque lo i ventad, la j *v ntud 
de Amé r i c a en aarticilar, ha sido la q c más po oe r sn^c n te sufrió . 1 i m— 

pacto de ese choque tremendo entre la civiliz ción y la b •rbTie, ntre 
la sana costumbre y 1". dañina propensión hacia los vicios, entre 1" ign_o 
fancia y la cultura, entre lo bu no y I"1 perversid.., <ntre lo honesto 

y lo indecente.

Encerrado en la encrucijada fatal de an mundo que no alenza a com

prender plenamente, el joven de nu stros tiempos ha corrido el peligro d
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convertirse en un ser inc afirme, exc* »tico y r bel de, reaccionando - 
c it g? ic ntc contra los más altos valor s '’.1 sofrita, ridiculizando - 
las costumbres y los su. tímic ntos de sus ”?yor s y c.b.ti.ndo las nls 
nob 1 s t r ad clanes en 1 s que se nutr.n l-s glori's ■’t sus £ nt ■-. s- i as« 
Todo esto, or falta de conducción usairit :-l y or fait’ de 'ni v rdn 
dura actitud comprensiva ¿uc, r cqi-.n’o les par •. s positivas de las - 
aspiraciones juvenils, sepa penetnr .n el c- >■ Meado reunió en el uu¿ 
debate el hombre dt nuestra '.méric'. contanooróne a- ar ■ s~cnr conclusio 
n<.s s.-ilud’bl s y arribar ? una solución b n'fica que garantice por" n-u. 
tros h i ' os y par", los hilos c •. e í 1 -s , una context r a ¿a ¡el on 1 f i r.ae y 
plenamente ¿struct rada, una conciencia orient da h cin d bien, h-icia 
el hon -r, h c iel progr so y hela 1 . gro ndcz_ ¿ s i ritual . J or que “11! 
en el Justino o. 1? j iv mtud, en su torrente s'erad’ y ®n su fuerzo-se
vera y bond ■'do sa, T'dic'1 el de s t i no m sao de nu stro continuar _n los 
dí?.s del i'ñano.

Natural lente que en la conducción de los roble mas que nt~ñen 
niño y 1 Joven de nu. stro tiempo, d¿b-.r ó t-»x.rs. ,n consideración, de m_ 
ñera imprescindible, a 1? familia como nexo inflexible dé honor y de - 
cívica, como una institución de vigoras” r zón sociológica llamad?, a do 
consistencia y razón de ser a toda colectividad bien org'n ir.ada. La f¿¡ 

• milla, es la c'l’la vital y poderosa . irradia su fuerza coherente hn_
cia la conformación del alma dé c'd.n uno oe los str.s adh.ridns ~ ella» 
?or tanto, deb r5 ser, t mbién d . sdc ste ínqulo, d-sde don’, habrá nuc 
enfocarse el de lie do proble’Ta que concierne -* lo niñez y a la juv.ntud

Nuestra ciuci'd C pital, s-. siente satisf cha y enalt cida por hub. 
sido el sitio esc gif-o >or vosotros par’ esta brilant. cit': -n dndt im 
ra la buena v. lbnt“d y vi.k stro TeC >nocioo talento. uf, bajo 1 sombra 
ceñara de Es cjo, el Ilustre mé lico indígena ^ué batalló por una xa do 

hmós digno y mós civilizada, encontrarvi» -1 color y el afecto de qui nes 
aprecian en vosotros y en vu..stra obra, la Señal verídica d¿ que el gr- 
pu.bio Q’icricnno marcha decididamente al «-ncu.ntrn e su Verdadero des 

no, eiracias.
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I.- La Comisión de- Coordine ción nsister.ci z so ha constituían 
para estudiar una fórmula de Coordina cl ó;. —Letiva entre los 
servicios representados en esa Cor isión, t.rni-.ndo en vísta
los siguientes objetivos:
a) Establecer una política asistencial uniformo y que esté- 
de acuerdo con los principios en que se sustenta la Asisten 
cia Social.
b) Distribuir los recursos humanos y materiales con que cuan 
tan los servicios representados en la Comisión, para llovír 
a cabo los programas que corresponden desarrollar a cada uno 
de ellos.

II.-Política de Asistencia oocial.-
La Asistencia °ocial consiste en proporcionar ayuda a aque
llas personas o familias que no estén en condiciones de so
lucionar, por si misma o dentro de un núcleo familiar aque
llos problemas que se les presentan en determinadas circuns
tancias de la vida.
Esta ayuda es proporcionada por medio de organismos del Es
tado o la iniciativa privada y de acuerdo con la índole dé
los problemas que se presentan, ellos puede ser del oraen- 
material o bien de orden moral o educativo.
La ayuda material consiste en la entrega de beneficios de - 
orden económico, ya seo directa ( en dinero o en especies) 
o indirecta a través de instituciones ( hogares, asilos,— 
guarderías infantiles, etc.)
La Asistencia Social emplea medidas de orden paliativo an
te situaciones de urgencia inmediata o de emergencia, selu 
clonando los síntomas del problema. Pero una ves estudia— 
das y conocidas sus causas,,su acción tiende a solucionarles 
por medio de un tratamiento mas constructivo en el cual, la 
participación de la persona afectada y de su grupo familiar,
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esta segundé; etapa. la labor se realiza utilizenao todas 
aquellos recursos con que cuenta la comunidad, com« ser les 
servicios educacionales, de salud, de vivienda, de recrea
ción, etc. . ,

La Asistencia ¿cciul, forran parte de u; prorr'.ma ñas amplio 
del Bienestar Social que vincula las acti’. ijs asistencia 
les, con las que desarrollan los pro. ría ¿ „„ organización- 
y desarrollo de la comunidad, encr miné das - lo. rar la partí 
cipación de todos los miembros do la comunicad en el mejora 
miento de los hervidos que incidan en el nivel Je la vida.
( salud, vivienda, educación, r-creación, etc.) y que abor
da medidas preventive.s para evitar la recurrencia d los— 
problemas sociales y en todo caso disminuir el volum-n de - 
ellos, por medio de Ir. participación directa de los miembros 
de una comunidad organizada. La Asistencia Soci-1, fundan --ri
ta su acción en el respete por la persona humana y en el re
cono cimiento de que esa persona humana es susceptible uc per 
feccionamiento y desarrollo. Además, considera la familia co 
mo el medio natural donde esa persona humana debe encontrar 
los elementos favorables a su desarrollo y crecimiento, vin- 

, culándola a la comunidad de la cual forma parte.
Una política asistoncial, basada en les principios antes — 
enunciados, debe desarrollar su acción en el siguiente orcen:

I 
Io- As. i st cncia directa a  la f am i lia.

Los problemas que se suscitan dentro del núcleo familiar de
ben ser atendidos y, en lo posible resueltos dentro del ámbi 

to familiar.
La ayuda económica debe ser un redio y no un fin en la solu
ción de los problemas de la familia. Per lo tanto ellas, - 
debe ser transitoria, mientras se llega a resultados más po
sitivos, como pueden ser el proporcionar trabajo estable o- 
capacitación para ejercer un oficio o tratamiento médico,etc. 
Ln la solución de los problemas que afectan a ur.a familia o 
a uno de sus miembros, se debe recurrir a las fuerzas vivas 
del núcleo familiar, como ser una madre abnegada y trabaja-

I 
dora, una abuela responsable, etc.
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que el ingreso a instituciones cerradas, per ser ello renos 
nocivo para la persona, niño o anciano, y además, porque re 
sulta ello menos ^nerrsn para el presupuesto asiste/.cial, - 
-.ntes de ingreasr un niño a institución.'s cerrabas, debe — 
preferirse servicios serii-abiertos, co. .'..tres ue ^ofensa, 
Guarderías Infantiles, Galas Cunas, etc

2/.-Asístencia._al jniño, fuera de su legar.
La Asistencia docial, solo puede consideré r li medida ce co 
locación de un niños. fuera de su rogar, cuan..o ya a otado - 
sus esfuerzos por solucionar los problemas que se presentan 
dentro del núcleo familiar. Ideal::ente, un niño no ciebería- 
salir de su hogar por razones económicas.

3 o- Asistencia a. .l°.s_ .“Acianqs y;-lisiados.
Como en el caso de los niños, los ancianos en 1c posible de 
herían pernacener con su famila, y si el obstáculo para ello 
es de orden económico, la asistencia social podría prestar- 
esa ayuda directamente en el hogar, de lo contrario, hay que 
considerar el ingreso de los ancianos a instituciones cerra
das, las cuales deberián ofrecerles un ambiente hogareño y- 
acogedor.
En cuanto a los lisiados, habría que distinguir entre aque
llos recuper¿íbles o susceptibles de rehabilitación para el- 
trabajo de aquellos cuyo estado es irrecuperable, ^n el pri 
ner caso el ingreso a Instituciones cerradas estaría justi
ficado durante el período cíe tratamiento, hasta lograr la - 
recuperación o rehabilitación.
En el segundo, habría que contar con instituciones adecúa— 
das, cuando no fuera posible la permanencia en su familia.

III.-  Servicios que jorestan ayuqa asistencialx_en la actualidad. 
«.- Servicios que prestan asistencia directa__a la ramilla, se - 

lleva a cabo a través de diversos servicios, dependientes - 
de diversos Ministerios en fcrr..a directa o autónoma, 
a ) Ministerio _de 1 .Interior;.

Dirección de  asistencia Social, que proporciona ayuna— 
económica en dinero o en especies a aquellas personas y 
familias <.ue se encuentran en estado de indigencia o —



terremotos).
Oficina de eiQergencia, que proporciona ayuda directa en es 
pecies, en los casos de calamidad pública nacional.

b) Ministerio de salud, del cual depende el servicio nacional 
de Jalud, que tiene a su cargo la asistencia médica, curati 
va y preventiva de la población indigente y de los afilia
dos al Jervicio del oeguro oocial, y además presta ayuua - 
intrafemiJ iar en dinero, para lo cual cuenta con el Item
13.
^.yuda en alimentos en Centros 1 aterno-Infantiles.

c) Minisjterip de Educación.

A^a Junta Nacional de auxilio Escolar y _¿j¿s es una corpo
ración autónoma de Derecho lúblico pre^l jor el Minis
tro de Educación, que tiene a su cargo la . . Ideación de Lie 
didas coordinadas de Asistencia óocial y ~uo:.ó.-.ica a Ios- 
escolares. Proporciona a los alumnos de establecí lentos de 
enseñanza pública y particular gratuita de niveles pre-pri- 
marios, primario, r.iedio y superior, beneficios :
a)
b)

de
de

alimentación
vestuario

c) de útiles escolares
d) de transportes
e) de becas
f) de préstamo a estudiantes universitarios
g) de internados y hogares estudiantiles
h) de atención médica y dental con la colaboración de los-
servicios respectivos y de prevención y recuperación de la 
salud en colonias dim áticas y de vacaciones.
i) de cualquier otra medida asistencial.

B.- S1-RV1CICJ ¿UE AolSTENCJ-a z.u l.u..oR EN J»TI¡aC^LK
uÜLX-
a j i inisterio _d_e ¿JusticJLa.

Vinculado a este ministerio, funciona el Co.rse.-jo .Jacirnal 
de Menores,organismos autónomo presidido por el Ministro 
de Justicia que está encargado de desempeñar funciones — 
Normativas y de Coordinación de las lecciones que prestan 
asistencia a los menores en situación irregular, «ñe ás - 
distribuye las subvenciones que el Gobierno otorga a sus— 
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servicios.
Despediente de este ministerio funciona los Juzgados de- 
í' enores.
¿1 Consejo de Defensa del hiñoT oro. nismo autónomo vin
culado a este . inisterio desarrolla una asistencia inte 
gral al niño, excluyendo a aquellos que presentan pro— 
blemas serios de conducta, Lo se hace 'cargo de niños va 
gos o pre-delincuentes.
Realiza su labor por medio de: aj u ' de defensa, - 
instituciones ser.i-abiertas que pro- ere an alimenta— 
ción y vigilancia a los menores durante e- ala; bj Ciu
dad del ñiño, institución cerrada, que u^.^rga a los me 
ñores en pabellones separados y les proporciona toco lo 
referente a su sustento, educación y recreación; c) ba
sa de la riadre cue recibe a r.rurcs ei baraa^uas sin recur 
sos y otras instituciones r..ás especializabas que habría- 
que identificar; d) servicios te colocación fa..iliar.

b) l inisterio de _qalui.
La cocción de *.enores en situación irregular, dependien
te del ^ervicio Nacional ue oalua. cuenta con institucio 
nes cerradas para asistencia infantil en -antiago y en - 
provincias que habría que identificar. En la capital, la 
Casa Nacional del Liño, recibe menores en sistema de in
ternado y además desarrolla un amplio programa de coloca 
ción familiar. Depende de esta sección la C„sa ue menores, 
Politécnico de San Bernardo.

C.- Servicios ;-ue prestan asistencia _a .los ancianqs_y__lisiados.

a j kinis.terio. de -
el servicio Nacional de SalUc, presta asistencia a ancia
nos y lisiados, en el Hospicio ue dantiago, institución 

cerrada.
Habría Aue identificar otros servicios ue esta índole en- 
provincias, como también otras instituciones cerradas pr¿ 
vadas quw reciben subvención del Gobierno.

b) ministerio,de Educación/
De la Dirección de educación Primaria dependen varis ¿s 
cuelas para lisiados, tres de sordos y dos de ciegos, «s- 
tá en formación un Lepartariento de educación especial que 
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serió el encargado de re_ir estas i.-stituciones.

IV.-  . todos los_serviciqs .que ores, tan«sisten- 
çia _3ociel„
uoordinaci6n.de

De los anteriormente expuesto, se desprende que actúala; en 
te las funciones propiamente asistendales están siendo - 
desempernadas per diversos org¿inisL.cs ' conectados entre
sí y por lo tanto no existe la posibi. .:.u de que haya un 
criterio uniforme para establecer lr¿ s concordes -- 
con una política de asistencia social t_ ; entendida, que 
debe regir los programas desarrollados peí .os servicios. 
De allí la conveniencia de llegar a e5t»..le_:r una efecti 
va coordinación entre ellos, tanto ..ara deten.linar una — 
eolítica asistencial que podrí:, en práctica ti Gobierno,- 
como para arbitrar 1: s medidas necesarias para lo-jrar una 
mejor distribución de los recursos hu'..a..cs disponibles en
cada uno de los servicios y de los recursos presu/.lusta — 
rios que con fines asistenciales son asignados por secar- 
do a los respectivos servicios»
Para lograr estos objetivos, habría que coixsiaer¿r algu— 
ñas medidas a corto plazo y otras con viste s a realizado 
nes de mayor envergadura y de posterior ejecución.

a.-  .edid as a corto plazo.

Io.- establecer un Consejo formado por los directoras se - 
los diversos servicios que prestan ayuda 'asistencial, el - 
que, inicialneate estaría formado por el Director del ->er- 
vicio ílacional de oalud, >or el tice-r’r^silente del -onse- 
jo í-. cional de menores y por el director ae <*sistencic. so
cial, para luego integrarlo con represen .-.:.tes ue la -unta 
X cional de auxilio Escalar y -seas y otros servicios ^’de
tengan atingencia directa con los programas de /-.sistencici- 

-ocial actualmente vigentes.
2°.— .ste Consejo arbitraría las medidas necesarias para — 
establecer una coordinación efectiva, entre los oervicios- 
en él representados, las que especiiicamence se relacicr.»- 
rían con los tres puntee anteriormente expuestos, ° Sc.bei » 
aj Política asistencial que se pondrá en practica en xos — 

respectivos servicios.

uoordinaci6n.de
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b) Distribución de los recursos 
respectivos servicios.
c) distribución de los recursos 
nes asistenciales son asignados

humanes disponibles en ios 

presupuestarios cue, con i’, 
a los res activos servicio:

B. - hedidas _a ífás largo plazo.
Io. -reación d^ una dirección racional de ..sistenci¿- ooci¿ 1 
que estaría encargada de formular la política asistencial - 
del Gobierno, de- ponerla en práctica .. . : urvigilar su e
jecución.
Esta dirección debería ser ejercida per u.. profesional del 
-envicio óocial.
2°. Para ejercer estas funciones , la -cción de asisten
cia -ocia! deberá contar con algunas dependencias centrali
zadas, como ser:
a) híenero -entral de Asistidos., aeberá mantener’ al día 
un registro de toaos los casos atendidos,- .n Santiago y pro
vincias, para lo cual podría servir de base el .úc-ero con - 
que cuenta la actual Dirección de «^istencia -ocia!.
b) Fichero Central de organismos e institución¿s, --o >ro..ar 
clona asistencia sccial, que deberá mantener al día, la r.óni 
na de ellas, debidamente clasificacas. £>n la actual §irtcc_un 
de Asistencia social existe un fichero .ue deberá ser coa le- 
tadn y actualizado.
c) Personal profesional de asistentes _sccialós.
ua Dirección deberá contar con personal profesional en -ervi 
ció docial, del cual depende en parte sustantiva la aplica— 
ción en el terreno de la política asistencial imperante. For 
ello, es indispensable que estas Profesionales ocupen cargos 
de jerarquía a nivel de la Dirección, desde los cuales debe
rán dictar las normas que estén de acuerdo cor. los postulados 
de la asistencia -ocial.

3.- Como Dependencias de la Dirección de asistencia ¿ocial fun— 
donarán tres departamentos paralelos y concordantes entre - 
sí, cue serán los siguientes- Departamento de asistencia di
recta a la familia, Departamento de asistencia -1 Niño y De
partamento de asistencia de ancianos y mistados.
a) El Departamento de Asistencia a la fumi-ia desempeñaría - 
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las funciones que actualmente corresponden a la dirección 
de asistencia -ocial, a las cuales se incorporarían la- - 
que desarrolla el -envicio ..acionai do ~>..lud y el -onsijo 
de Defensa del i.iuo, en lo 4ue resp.cta a la a/uua inter
familiar. .. la v-.z , se -stabloccría una relación dix’-cta 
con la Junta ..-cional de -uxilio -ocol'r- y a>ecas, en 10- 
-ue se refiere a la ayuda directa o r.rda a los i seda— 
ros .

bi ~n el Departamento do r.sistencia al . , por medio dcl- 
úonsejo uucionnl de ..enores, se inte, rí ría la labor _,u- - 
actualmente desarrolla las institución.s ci„ asistencia al 
niño, estableciendo una diferenciación en cuanto a anuo-- 
llos ue ati nden a niños .¡ue -or probloi.as familiares no 
pueden per...an .cor en su .ic. ur y --u.llos -uc atiendan .ro 
Llamas de ni.ios vu._,os o pre-delinca-r.t-s, con r.anif .stu— 
ciones de desviación de conducta.
^ntre los pri.uL.ros, estaría el uonse^o de ^ofensa del -1- 
«iO y sus dependencias, incluyendo.su servicio da coloca-- 
ción familiar, la basa ..acionai d-1 ..i..o y su -envicio de 
¿olocación la...iliar y otros.
-ntre los sej.uados, estarí-n todos a.uelios servicios 
reciben niños ,or orden de los Juzgados de ..enores co.„o - 
-usa de • snores , folitócnicc d- -<»n -enlardo j otros, 
.■ste departa., cato deberá además asumir 1- responsabilidad 
de coordinar la acción de 1-s innumerables instituciones 
privadas ..ue prestan asistencia a niaos de ambas catego
rías y muy especialmente a dar una buena organización . - 
al otorgamiento de subvencion-s y a la posterior supervi
sión de au ellos organismos que la reciten del -otado.

c) x.1 departamento de ..si-te-acia a los r.;.cienos y -isisdos 
d_-s ¡'.peñará sus funciones u trc.v's d-1 ..os -icio de o-n-- 
tiñ;.,o y de otras Instituciones públicas con 1-. misma fi
nalidad, si las hubiere, en cuanto a les uncíanos. «u.e 
más, deberá coordinar su labor co., arcs or .-.uizacioncs - 
privadas como las ..ermanitas de los .obres i u cosasy 
otros ( ño¿ares vhechire, nogares defendientes de -aritas 
-hile y de la Fundación ..o^-r de -risto 4.
-n cuanto a los lisiados habríc -ue ¿stabl-cer -.'-vi- ■li
te la condición de irrecuperables, cuya atención corres-

incluyendo.su
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a pesar de que el tema que se nos «uara para ser-
presentado cono Documento de Trabajo en el El  ..o..greso ran&.e 
ricano del Miño es el Capítulo IV " La Desoí gañí. oión Familiar; 
crisis de la autoridad paternal" juzgamos que pr sosamente por-- 
formar parte del Subtema ” El aumento de la poblac-óa y de la Fa 
milla”, resulta difícil analizarlo fuera de este contexto.- Joz- 
gatios que el tena de cada uno de los seis capitules, está tar. in 
timamente ligado uno a otro, que al referirse a uno en parties— 
lar, casi resulta ineludible no referirse a les otros.

Una de las características mas notorias en los oiver 
sos naíses latine americanos en las últimas oécudas, ha sido la- 
migración masiva del campo de la urbe y la Hamaca ’’explosión - 
demográfica". El índice de urbanización ha superado ccn crece.- 
al índice cíe industrialización. Este ílujo migratorio se ha efe.c 
tuado casi sin excepción, al margen de toda poxíti~a ori-mtad-vi. 
El crecimiento demográfico ha ocurrido a una velocidad muchísimo 
mayor que el proceso de industrialización y la tecnificación del 

agro, ccn la consiguiente desocupación.

Estos factores han determinado una concentración se - 

población en las grandes ciudades, con hábitos culturales nuevos, 
y que les son propios. Es decir p^r una parte, distintos a 
urbanos y por otra también, distinto a los rurales, na aparecido 
un grupo social ^ue ha quedado en cierto modo : ar tinaco de la s£ 
ciedad y aún los lugares aonde viven se han daao en llai c-r po
blaciones marginales" (recibiendo distintos nombres en xas di/ei_ 
sas capitales: callapas " en dantiago "favelas' en nio ae Janei
ro "villa miseria" en Buenos /vires " cerros'1 c 'raneaos1’ en ^ara



cas 'barricadas" en Liria

Tal vez lo rías grave de esta situación es que según 
la mayoría de los sociólogos que han estudiado este fenómeno,- 
(entre ellos 0. Lewis y ; . narrington) el individuo que se de
sarrolla en este gruño social queda atrapado en los que se de
nomina " La cultura de la Pobreza" siendo practicar ente seguro 
que, no inporta cuanto esfuerzo individual despliegue, las po
sibilidades de que se logre zafar de él ( y así librar a su — 
descendencia de los mismj), son practicar e •• ulr.s.

Esto a su vez crea características j • clónales y — 
culturales que han sido en parte estuJincas . . seguir y o. 
Zapata en el Perú. Una de las características •: x. lógicas de
este grupo social, es un sentimiento de desesperanza y falta ae 
confianza en ellos mismos, producto ce una vida de frustracio
nes .

Este resultada es en parte previsible, desde el mo
mento que la excepción es que el hombre llegue a la ciucaa cor. 
una preparación educacional minina, para poner competir en un- 
campo laboral que cada vez requiere mayores conocimientos téc
nicos frente al progreso industrial.

En sucia un fracase adaptativo, que acarrea en el — 
campo de la salud mental entre otras cosas, adicción alconólica 
o una actitud de resentimiento agresivo con uan confrontación- 
distorcionada de la propia realidad, según J. i.ariátegui.

Eos' uejada esta situación social en que viven aún - 
desgraciadamente sectores demasiado importantes de nuestros pue 
blos, no resultará extraño, que la familia tenga que ser consi
derada y yo diría estudiada en sus nuevas características den
tro de un marco de referencia distinto al tradicional.

<, for qué sostenemos ésto ?.-
Porque es un heciic histórico que el rol de la familia en cual
quier época de la hunanidí’d, ha dependido de las característi
cas de la sociedad de oue forma parte.
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En la medida en .ue el croen social cambia, también 

lo hace la familia, no siempre sincrónicamente. -s nuestro de
ber estar constantemente evaluando cuales son las funciones — 
que la familia pudo cumplir en el pasado, pero que ya no no— 
drá seguir cumpliendo, a objeto entonces ae desarrollar las — 
instituciones sociales capaces de suplantarla^, no es un afán- 
competitivo, pero si supletorio.

Nos parece que hablar ae la c_truutura de”la familia 
es una sobre-simplific-ción, toda vez que . • ~ v .ría dependien
do de factores tales como la clase social, >_ n-jo ae urbani.a 
cién y composición étnica, etc. £ este respects .. it,..pre son in
teresantes de efectuar las comparador, s tr^.s cultura les ya que- 
tienden a reconocernos que nada es muy absoluto en términos, - 
por ejemple, de la forma de criar a los hijos, uel patriarcado 
versus matriarcado, de la monc o poligamia, del rol ..ue Juega- 
el anciano en la familia, del rol que juega el adolecente, etc.

Una de las tantas diferencias que la familia en nu<s 
tros días tiene con respecto por ejemplo con la de hace cincucn 
ta años, es la creciente participación de la muj :r en el campo- 
de trabajo extra hogareñe. for otra parte, la mayor <.oviiidad
de la familia ha acarreado un debilitamiento de los nexos fani 
liares en el sentido de que los abuelos por ejemplo, es cada - 
vez menos frecuente que vivan junto con los hijos y nietos, — 
mas aún, es difícil que sigan viviendo en el mismo pueblo o ciu 
dad.

Con respecto a lo primero creemos que esto es váliao 
mas que nada para la clase media. La aspiración de la fa.ilia- 
que tiene hijas es que éstas tengan el máximun ae instrucción- 
posible "por'ue aunque después se casen puedan estar preparadas 
para luchar por la vida" como se oye decir con mucha frecuencia. 
Esto, que podría sonar como una frase mas o una forma de pensar 
solamente, creemos tiene profundas aplicaciones psicológicos - 
en muchas mujeres actualmente y por cierto repercute en su ajus 
te conyugal y funciones coi..o madre. Lecimos esto, porque hace - 
cincuenta años atrás en primer lugar, esto nc era así. na mujer 
sabía muy bien ue su rol era su hogar, su marido, sus hijos y-
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nada más. río tenía otras alternativas, ya que era socialícente - 
reprobado al menos encubiertamente, su incursión en otras áreas 
que no fueran éstas. Hoy día no obstante la sociedad admite a 
la mujer como profesional y oficinista por ejemplo ( este no es 
igual en todos los países Latinoamericanos ) este reconocimien
to aún no es total y de alguna manera la mujer que trabaja entr 
en conflictc con su medio ambiente. Este le revela su hcstilida< 
ya sea a través de un marido que aunque ec? r-.do a instruido, es 
aún partidario del patriarcado sin atéiiu-ntc. o tí.n si encen
demos en la escala social,joparemos con el : -Icitrante - 
"machismo"/.Es decir que por un lado se le foi..m.1 a a la muj^r- 
el estar preparada "para luchar per la vicia■'• (1. 1^ ha sig
nificado conocer otras posibilidades, como disponer su pro
pio sueldo antes de casarse por ejemplo en la mujer que trabajó 
o conocer los beneficios de la cultura, en el caso de aquella- 
que llegó a la Universidad) y por otro lado se le dice su fun
ción está solo en las labores domésticas. asta problemática no 
se le presen taha a la mujer do hace cincuenta años y creemos - 
que no se le presentará a la d cincuenta mas. ts la presente- 
generación la «-.uc está sufriendo la ambivalencia ce la socie— 
dad respecto al rol femenino, -n todo caso una cosa es clara — 
y es que la mujer cada vez se siente mas insatisfecha con su - 
rol de dueña de casa y madre, -sto co: .o adelantábalos, tiene - 
profundas implicaciones en la «structure familiar, ya que la - 
madre uue por razones puramente económicas por ejemplo, debe - 
salir a trabajar no cuenta con las Instituciones social- s que- 
se hagan cargo do sus hijos durante las horas u« trabajo. _>stc 
acarrea un grave proble. a social: el menor abandonado, ,v.e tu.- 
da así automática ente ubicado sn la antesala de una petítica- 
secuencia: la vagancia, la mendicidad, el delito y 1< prostitu
ción.

En cuanto a la perdida de los nexos familiares en - 
las familias ■ ue han migrado a las ciudades, sto signiiica p_ 
ra muchos perú r no solo cualquier indicio ue tradición o raí
ces sino también ol apareci.liento de un?. sensación de fi-lt;. de 
apoyo y también de anonimato en la gran urbe. Los bandidos - 
de esta nueva cultura que ven en la prensa y oyen por la radio, 
se dan cuenta que les son inalcanzables, percibiéndola entonces

file:///.Es
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corir estrana a olios. Consecuenter-cnte
valores y r>.sentir su autoridad.

tisnuen a rechazar sus

Fácil resulta co prendar que un individuo víctima - 
de: una situación ds inadaptación a su .'¿odio social, de r.sulte 
difícil participar del concepto de familia corno ” el núcleo fon 
danentrl de la sociedad".

No es d^ extrañar entonces el ucbilitar-iieiito da 1_ 
patri potestad, la deserción familiar y el ala;.--no moral y na 
terial de los hijos, r.sto para no mencionar _1 problema dt la 
paternidad irresponsable y ruchos otr^s.

Cono lo l.endonábanos anuerioruentíj, este es un f-^nó 
mono que tiende a auprrpetu: rse y-: uuu, 1c. hijos d: es tusfami
lias” en situación social irregular, son .'lios tu.cim. i. regula
res sociales, uay ya suficiente evid.ncií experimental que él - 
bajo rendir ¡lento intelectual de nidos provenientes ue baja con 
dición socio-económica no es siempre deciuo a fuctoro., biológi
cos ( genéticos, netabólicos, anoxias, tramas o jnfer. edades - 
que dañen el sistema nervioso central) sino que nay un ¿runo uc 
retardados mentales ( que algunos investigadores lo esti an en
cerca del 50/¿ del total) cuyo déficit no es de ¿otencial de in- 
t iligencia, sino producto de una privación cultural. ..r.teniien- 
do por tal un empobrecimiento de estímulos sensoriales y per
ceptivos durante los cruciales arios prees colaros, con la cons, 
cuente e scasa o nula motivación para aprender, -sto a su vez - 
acarrea una deseción escol¿r cercana al 50% en los seis pri-.cios 
años básicos, quedando aquí de mr.nifi ..sto una vsz mas, -.1 desa
juste entre nuestro sistema educacional (diseñado en tcuas par
tes de mundo en b¿’Se standard do clase media; y este grupo so
cial. El sistema educacional presupone o da por entendido cue 
el niño llega a la escuela a los sois c siete años con un bage 
ge de conocimientos, de lenguaje y de 1. motivación para apren 
der, que precisamente no las tienen los niños as las clases so 
cíales mas bajas. Es decir que la escuela sin quererlo, esta - 
contribuyendo a la irregularidad do estos nii.es. ~e cierra asi 
otro círculo vicioso, ya que estos ñiños dubeii abandonar la os.
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cuela esc:.sámente sabiendo 1-er y escribir, lo ^ue ya Ivs sella 
su futuro en términos do escapar de la ‘cultura de la pobrera'.

ha familia do clase media, también ha exporimentauo 
un cambio en compar; ción con la do gen-ruciónos pagadas. -n 
neral se aprecia u.i debilitamiento de 1: ;utoridad paterna. - 
Hay menos tiempo dedicado a la vida an -1 r. ,i »ndo los pa
dres de la actual generación en gen :F'l c:  . > u., proporcio— 
nar mayor bienestar económico a sus hijos, . - uu alios rm 
cibicron cuando jóvenes, se muestran dudosos m. cuanto hasta- - 
donde i s conveniente- dar. msto sumado al heci.o , -uc los vale 
res implícitos en la forma de vida de los padr. s no se campado 
cen con los sermones que ocasionalmente dan a sus hijos, crea 
en estos últimos un distancia;-iento y una falta d.. sestenimien 
to a la influencia paterna.

en las clases social-s mas üvS?o¡mím.3, vi origcu- 
do esta desintegración familiar ya a side analizado en alguno- 
de sus aspectos que nos parecen los mas sebr-s;lientos.

hn relación de la crisis de la autoridad pat.rnul- 
y las consecuencias que esto acarrea, los estudios c!v band uro,
V.alters  y bears, entre muchos otros, coinciden en rvcaicar qu-_ 
este aspecto nc puede considerarse aislad; unte sino en el con 
texto de la reí; ción afectiva que existe entre pudres u ni¿os. 
Es decir que los defectos que sobre la person; lidad (ni ni.io - 
tiene el .-ue un padre sea extricto c p misiva, con distintos 
si esta extrictóz o permisividad van acompañados de una rela-- 
ción af ctiva positiva o de una actitud. hostil e- recruzo, nsí 
se ha podido determinar que la ce-,.binación de permisividad aso 
ciada a frialdad activa lo relación afectiva n-_g- tivu hóstil o 
de rechazo encubierto jes 1; coa bin:ción d_ variables mus pcn.i 
ciosa y que con mayor frecuencia se encuentr; en ios ¿nti c-.-ié-n- 
tos familiares do los delincuentes tanto juveniles co ;o -• bultos. 
Estos hallazgos, también han sido confirmados por 1: criminólo- 
ga norteamericana de la Universidad de Harvard, cleaner ^lucck.

á la inversa, la combinación de l:.s variables p-rqii-
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sibles y relación afectiva positiva, da en líneas generales re
sultantes complete- .ente diversas, d-Stacándose entre otras cl- 
hecho de fomentar la creatividad y la independencia del hijo.

Estos estudios obviamente que representan solo las- 
situaciones externas y no consideren las variables genéticas,- 
que aunque; también influyen en la p-rsonaliú a del nido son mas 
difíciles de analizar en estudios de esta, n tural. z;..

PüJIblLI- Da .-.CulUlJ Tj, . .. , ..i-bLu.

1; -rroneamentc tiende a sobre-simplificarse el pro
blema diciendo que hast; que no se mejoren las condiciones eco 
nómicas de los países en vía de d .s. rrolle, el proble. .a que nos 
ocupa está, lejos de ser solucionado integral;..ente. nadie le- 
cabe la duda que este es un factor de extraordinaria importan
cia, pero dista mucho de ser el único.

2) Creemos que paralelamente a esto debe enfocar
se el problema tal como lo expresábamos al co< i «nzo de <.sta - 
presentación, h; cicndo una revalucación del concepto de fami— 
lia en relación a sus funciones y forma, de acu rdo a 1: clase 
social de que se trate. Nos parece indudable que en el sector- 
social marginal de que hemos hablado debemos ser muy realistas 
en cuanto a seguir considerando o no familia una pareja de con 
vivientes, que por el hecho de compartir un mismo techo y tener 
algunos hijos, exponen a éstos a toda suerte de inmoralidades - 
situaciones de violencia física, escenas de embriaguez permanen 
te etc. Es en casos cono estos, donde una cuidadosa: ancuas t<_ so
cial debe considerar cono alternativa, cuando la recuperación - 
de los padres es imposible, la ubicación de esos niños, al menos 
en hogares substitutos. Es de toda evidencia que la politic:, ge
neral debe ser, conservar a los hijos con sus padres biológic..— 
ment e, pero desgraciadamente son muchos los cosos en que esto - 
no es posible y la socied.ad tiene la obligación de preveer las- 
instituciones correspondientes para proporcionar otra alternate 
va de vida a estos niños en peligro moral.
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3) Entre las medidas destinadas al fort.-lucimiento 
do la familia, creemos que son muchos los factores quu debieran 
conjugarse para lograr este fin. oin embargo a p_sar de que se 
instuyen muchos, son pocos los estudies quu se han realizado pa
ra estudiar por ejemplo desde un punto ae vista científico el - 
problema del divorcio, ^n Estados Unidos, dundu uno du cada ma
trimonio termina en divorcio, solo ultima.. .. - se ha abordado - 
el problema, desde un punto de vista epiue. i^' ico. rl prose- 
sor Lemkau de la Escuela de Higiene de la Ur.Lvsr .idad «,'hons iio- 
kins ha comenzado a preocuparse de ese probxé. a. as decir, a- 
nalizar en último término científicamente que f¿.ctorus son los 
que determinan el éxito o fracaso de un matrimonio» Creemos -- 
que estudios de esta naturaleza son absolutamente n..cc3arios- 
para no seguir repitiendo lugares comunes al respecto.

4) Hay otro factor que guzgamos importantísimo en - 
relación a esto .mismo y es el grado de cono cié. i ente con que — 
llegan los cónyuges a desempeñarse cono tel-s. ¡Jo cabo duda - 
de que muchos problemas que se presentan en el serio de un nú— 
mero apreciable de familias podrían atviarse con una informa-- 
ción básica por parto de los padres, Los referimos fundamental
mente a una educación sexual defectuosa, a una precaria e nula 
información en cuanto a la psicología infantil, etc. Es decir
lo que propiciamos a este respecto es la creación de Escuulas- 
de Padres, cosa a la que se ha llegado ya en algunos países.

En relación a esto último no deja de ser paradojal- 
el hecho do que tradicionalnente para gobernar un pueblo y edu 
car a sus hijos, la sociedad no le exige a los hombres ninguna 
formación sistemática previa....

5) Mencionábamos en
nómicos también influyen en el

un comienzo que los aspectos eco-
fortalecimiento de la familia.

La incorporación de la mujer al proceso económico m 
una forma mas activa, es decir que aporte al hogar no solo su- 
trabajo extraphogareño, sino a través de trabajos remunerados- 
fuera do casa; significa obviar.ente uan mejoría del standard -
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du vida de estas far.ilias. obstante los beneficios que esto 
reportaría para tantos hogares, esta práctica no puede materia 
lizarse en muchos casos, ;,or la falta de jardines y uuaraería- 
x¡;j?ax.tiles suficientes, donde la madre puede dejar confiadamen 
te sus hijos durante las horas laborables.

en relación a las proyecciones u. prevención ae irre 
gularidades sociales, psíquicas y físicas c los Jardines y - 
Guarderías Infantiles puedan tener, ad .más c ya mencionado 
está el hecho de constituir talvós el instru. •„./ o mas útil ..ara 
interrumpir uno de los componentes mas i..port-ant.s de la -ultu 
ra de la íobreza" cual es la deficiencia mental ambiental deter 
minada, i. este respecto, propiciamos comenzar la instrucción - 
primaria obligatoria en el niño, n<" a los seis, sino a los dos 
o tres años do edad. Creemos que esta es la única forma ae me
jorar el rendimiento escolar de los niños, sobre toao aquellos 
provenientes de baja condición sncin-económica, Junto a esto - 
es indispensable que el sistema educacional pueda ser lo sufi
cientemente sensible a las necesidades de este sector social.

6) Plan Nacional de Control de la ..utalidad. Estima
dos esto, otro factor más de fortalecimiento ae la familia, aun 
que aparzea a primera vista difícil de relacionar. Es indudable 
que una madre que se llena de hijos no deseados, no va a ejercer 
adecuadamente sus funciones de madre y de esposa, y consecuente
mente la vida familiar se deteriorara.. Es sabino el hi cho que - 
el problema de control de la natalidad prácticamente no existe- 
en las clases alta y media. Es decir <.tue es precisamente en los 
sectores mas necesitados donde nacen el,mayor número u<_ hijos - 
por familia.

7) El problema del alcoholismo en la mayoría de Ios- 
países latinoamericanos reviste caracteres de extraorainaria - 
gravedad y magnitud. Se hace urgente ancarar este problema ya - 
que está completando contra los programas de salud, de proco— 
ción social, de desarrollo económico, etc etc. dor supuesto que 
la integridad de la familia no escapa a esta aseveración.

8) adecuar las disposiciones legales a este objeto 
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La Legislación por lo menos en nuestro r...dio, a p.sar üú que en 
la teoría sanciona la irresponsabilidad paterna, en la práctica 
resulta extremadamente difícil que esta sanción se ..jeras centra 
quienes abandonan el hogar, maltratan a la mujer o sus hijos o- 
dan un mal ejemplo moral a ellos. Este cstaao de cosas logic¿- 
mente no tiende a fomentar la estabilid.d f? iliar.

9) En cierto modo relacionado con xv que decíanos en 
el primer punto en relación al divorcio, creemos que es tambión 
necesario fomentar el desarrollo de cursos de preparación para- 
el matrimonio.

No hemos pretendido con esto hacer un análisis ex— 
hautivo del tena, sino ñas bien señalar al menos parcialícente— 
el grave problema de la desorganización familiar.

Dr. HERNaii kONTEl.'EGRÜ
Vicepresidente Ejecutivo
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1 - INTRODUÇÃO

1»1 — A conoeituacao de populacao ativa —e, por contrapartida, 

a de populacao pasaiva - apresenta algunas dificuldades que nao sao fícela 

de superar. Segundo Montara (1), serian "profissicnalm-onte ativoa oa habí 

tantea que, na nonelatura censitária internacional, oa designados, en ge- 

ral, como economicamente ativos, isto é, 03 que exercem uma atividade nor

malmente remunerada em moeda, e em alguns casos, ca todo ou em parte, en 

liens o serviços". 0 autor justifica a denoainacao de "profissionalmente 

ativos" era lugar da expressão mais usual ãe "economicamente ativos ’ em fa 

oe do acordo unanime dos economistas segundo c qual "sa atividades econó

micas tamben atividades nao profissionais e nao remuneradas, largamente e 

xo>reidas, oomo as da mulher em seu próprio lar c outras menos frequentes".

1.2 — Na oomparacao entre países oa entre épocas diferentes, a 

medida da popalaoao ativa - supondo esta perfeitar.ente definida - exige, 

ainda, a conceituacao de populacao "potencialraente ativa". Ora, a popula 

cao potencialmente ativa — e, era conseqtienoia, a ofetivamente ativa que — 

lhe é estreitaraente correlacionada - depende fundamentalmente da composi

ção por idade que, por sua vez, nos países onde as correntes migratórias 

nao sao intensas, depende era primeira aproxiraacao ¿03 niveis de natalida

de, visto que a moitalidade tem um efeito menos acentuado. Aliás, o deeli 

nio da mortalidade, era paises subdesenvolvidos de mortalidade exevada, — 

pcapa muito mais jovens do que pesavas idosas, de .nodo que esse declínio— 

pode resultar, ao contx^aríõ do que se poderia supor í primeira vista, em 

rejuvenescimento da populacao, axatamente coco um acréscimo da natalidade. 

Assim, seria principalmente a laxa de crescimento natural, mais do que a— 

penas a fecundidade, a determinante principal da cocposicao por idade.

1.3 - Nao é tamben uniforme a definição de populacao potencial^ 

mente ativa. Alguns países adotam como tal a populacao de 10 anos o mais, 

(1) MORTARA* Giofgio >- ¿araoterístiras da estrutura, demográfica dos países.

'tutorioànoB'. Washington, Instituto Interasericano de Estatística, 
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outros de 8 e mais e ainda outros preferem utilizar a populacao de 14 anos 

oa de 15 anos e reais. E claro que, em parte, esaa diferença pode traducir 

uma realidade. Ali onde as atividades primárias sao inportantes ou predo— 

minantes — o que em general coincide com uma natalidade elevada — a propor 

cao de jovens e criancas que integram a populacao passiva é mais elevada e 

representa um maior encargo social a ser suportasu >ela economia do pais. 

E natural que, nesse caso, as famílias procurem intr x..._ir logo cedo os - 

filhos em tais atividades, contribuindo, assim, para ¡iminuir aquele encar 

go. Mas, se esse é o interesse coerente com o resultado imediato - porque 

ditas atividades nao exigem uma formacao técnica apurada - por outro lado, 

o progresso económico por que todos esses países anseiam requer uma forma— 

«ao muitc mais completa e demorada, ae modo qce, como contribuição para o 

faturo do país, as criancas e jovens deveriam estar sendo preparados e tre 

inados para atividades especializadas, a través de um sistema educacional 

mais adequado ao desenvolvimiento.

1.4 - Outro ponto importante a acentuar é o que se refere aos 

dados estatísticos disponíveis. Há grandes falhas entre os países da Amé

rica Latina no tocante as disponibilidades de dados e, portanto, 0 estudo 

de uma evoluoao que abranja os últimos 70 anos, aproximadamente, nao pod_e 

ria deixar de se ressentir dessa falha fundamental. Por isso, a análise 

fica sujeita a todas as restrições decorrentes dessa realidade, A simples 

inspeção do quadro 3, onde figura o crescimento da populacao geral e da — 

populacao economicamente ativa por países, demonstra a deficiencia aponta, 

da, impossível de ser sanada. Todavía, ele é bastante elucidativo no seu 

conjunte e permite uma visão ampla do problema dentro da parte importante 

do período considerado» As fontes dos dados por nósutiliza&as «.oram essen 

cialmentc:

1) Demographic Yearbook, Nova Iorque, Nacoes Unidas

2) ORGANIZAÇÃO DAS NACQES UNHAS, lepartamento de Assuntos Eco 

nomioos e Sociais. Aspectos demográficos de la mano de o- 
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br a» Informe 1, Participation en las actividades económicas por sexo y 

edad» ITusrva York, 1963 (Estudios sobre población, 23)

3) Boletín Demográfico, Santiago ic Chile, Centro Latinoameri

cano de Demografía (CELADE).

>esse nodo os critérios de populacao ativa sao os adotados ne

ssas publicaooes, principalmente «a primeira.

2 - ESTkDTinu POR IDAiE

2.1 - Nao ñá dados primários disponíveis sobre as estruturas 

por idade da maioria dos países americanos para períodos muito anteriores 

a 1950. >or esse motivo, resolveu-se comparar as estruturas por idade de 

I95O • I960 *oao elementos básicos de análise, destinados a carasteritar 

am aspocto demográfico importante da populacao no que se refere as suas - 

relasoes com a atividade 'económica. Esees elementos constam do cuadro 1 

(valores absolutos c relativos). 0 quadro 3 é outra forma de apresentacao 

dos valores relativos, no qual as proporsoes das classes i= 0 a 1$ anos - 

(exclusive) e de 65 e raais esbao referidas a 1,000 habitantes da classe — 

15 a Í5 (exclusive), em vea de relacionar-se a 1,000 habitantes ¿e todas 

as idades» Hnbora baja na Amérbsa do Sul, por axemplo, países ceno a ar

gentina e o Urbgaai (e em menor escala, o Chile), som distribuições por ¿ 

dade nitidamente saracterístisas dos países de natalidade baixa ou modera 

da, a importancia numérica, relativa das auas populasoes i pequeña, de na

neara qao apenas distinguimos os territórios ao Korte co Rio Brande. en

tre o Rio Grande o o Panamá (inclusive) e ao Sul do Panamá, designados, - 

respectivamente, como América do Norte, América Central e América do Su.,,

2.2 — As estruturas por idade acompanhas, a través dos níveis 

<a natalidade, o desenvolvimento e«ono:niao-sociai das nacoes.

Ha América do Norte, onde a natalidade i baixa, a proporcao da
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alase O I— 15 é hem inferior as das outras duas Américas, e as de adultos

potencialmente ativos (15 I— 65) o pessoas iodas (í'5 e mais) sao mais ele

vaias.

G grupo 15 I— 65 é algo mais numeroso na América do Sul do que

na América Central, onde a proporção de jovens (0 I— 15) é mais alta do - 

continente americano.

Be modo geral a proporoao de mulhores de r5 anos e mais é supe

rior a de homens da mesma classe, resultado universalmente conhecido e de

vido a mortalidade mais baixa da mulher, que se acentua nesse grupo de ida 

¿e.

Entre 1950 houve ur. ponderável aumento ¿a classe 0 i? kjo— 

vens) na América do Norte, com a consequente reducao dos vaxores relativos 

¿as outras duas classes. 0 mesmo fato ocorreu na América Central e na Amé 

rica do Sul. Todavía, na América do Norte o aumento do grupo jovem está - 

associado, principalmente, ao aumento da natalidade, ao passo que nas ou

tras duas Américas, ese aumento, em escala bem menor, resultou provavelmen 

te, em grande parts*, do declínio da mortalidade nas primeiras idades, deco, 

rrente dos progressos da Medicina Sanitária.

Os valores relativos do quadro 2 permitem a apreciacao geral — 

dos encargos sociais das caísses "jovens" (0 I— 15) « indosos (65 e 

mais) que pesam sobre os componentes da classe potencialmente ativa '15 T"“ 
65). Ehquanto na América no Norte a cada 1.003 pessoas do grupo 15 I 65 

correspondiam 419 "jovens" e 1?1 "idosos", num total de 410 pessoas, na A- 

mériea Central havia 734 jovens e 62 pessoas idosas, totalizando 79Ó pesso 

as, e na América do Sul, 703 e 54, num total de 758. Esses números cres

ceram de I95O para I960 como consequência do aumento dos contingentes das 

classes jovens. Considerando os valores v' tenidos, podemos fazer c seguin
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL D03 ENCARGOS SOCIAIS

NAS AMERICAS - 1¿¿O e l?6O

; 1950 ; i960>— •   —. 1
J Juven-J Velhi-JJuven-J"elhi-
* frade J ce J tude ♦ o«

1 
f

- »__
%

América do Norte..... . .
t 
• 
t 
1

♦

68,7:

t

31,3:

•

77,5: 22.5
Amériea Central............... ,. 1

* • 1 92,2: 7,8; 93,o; 7,0
Araéri ea do Sul....................... • • r 

t
92,9; 7,1; 92,2; 7,8

Todas as Américas........ V
V 
• 
•

• 
f f 

•
• t • f

C encargo total en número de pessoas das classes inativas por 

1000 habitantes da classe economicamente ativa (15 I— 65) diminui com o 

declínio «La nataliiade, e a distribuição se modifica, por acac combinada 

da natalidade e da mortalidade, no sentido de um aumento dos encargos ca 

mortalidade, no sentido de um aumento dos encargos de velhice e reducao 

dos encargos da juventude» Contudo, o fator essencial de envelhecimento 

da populacao tem sido o declínio da natalidade, mesmo porque o declínio 

da mortalidade, nas condicoes dos países subdesenvolvidos, economiza mais 

eriancas e jovens do que pessoas idosas, contribuindo tambén para rejuve

nescer a populacao.

En síntese, verifica-se que a estrutura demográfica da América 

por se caracterizar pela composicao jovem, nao se apresenta muito favori- 

vel ao desenvolvimiento económico, pois a grande importancia do grupo — 

0  15 exige, por um lado, elevados investimentos sociais e. por outro

provooa elevados encargos para a populacao entre 15 e 65 anos.

Essa relacao, como vimos anteriormente, e mais elevada na Amé 
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rica Centralt area de maior natalidade (entre as treg áreas consideradas) 

e 03 menores encaraos para a populacao entre 15 I— 65 anos sao encontra

dos na America do Norte» onde portanto, en temos genéricos, podemos con

siderar que a composicao por idade é mais favorável ao progresso.

3 - EVOLUCAO

3.1 - A escassez de dados estatísticos nao permite análise tem 

peral da evolucao da populacao economicamente ativa, como seria de desejar 

e tampouco para período de tempo de fato apreciável.

Ainda assim, dada a importancia de comparar o crescimento da po 

pulaoao economicamente ativa com o crescimento da populacao total, efetua

mos observacoes nesse sentido para os poucos países que dispoea de informa 

co es •

3.2 — No qcadro 3, indica-se o crescimento da populacao total e 

da economicamente ativa de alguns países americanos, no períoddo 1920/60, 

dividido em dois períodos.

3.3 - Para as nacoes de que disposes de informe, verífica-se — 

q*e, no segundo veintenio, a populacao economicamente ativa se avoluma em 

ritmo inferior ao da populacao total, era conseqüencia da ooatinacao de — 

dois fatores : peqcena absoroao da mao obra pelo mercado de producao e iapor. 

tante crescimento do grupo etário menor de 15 anos de idade,

3.4 — Ao considerarmos a taxa participacao do grupo 15 I—I -9 

desses memos países em 1950 a I960, verificamos que se registrou, pequena d_i 

minaicao do valor relativo, indicando que o grupo no presente participa QR 

menor proporção da forca de trabalho do que no passado,

3.5 — fato serve para explicar o fenómeno aaptado xua ítem 4.2 »,
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também, reflete certa melhoria do padrao educacional dos paíaes america

nos çue, ao estenderem o período de treinamento da populacao através da 

arnplicacao das oportunidades educacionais, promove essa reducao da parti 

cipacao na forca de trabalhao de pessoas jovens.

4 - JOVEITS NA FORCA DE TRABALHO

4.1 - Conforme tem sido inúmeras vezes salientado, as taxas - 

de arescimento vegetativo da grande maioria dos países americanos se a— 

presentara elevadas. 0 intenso crescimento atual é devido essencialmente 

a forte natalidade desses países, associada ao grande declínio da morta

lidade nos últimos 20 ou 30 anos, em virtude da generalizacao do uso de 

antibióticos e desinfetantos de alta eficiencia. A alta taxa de cresci

mento proporoiona forte contingente de jovens na populacao, o que reduz 

a proporção de pessoas nas idades economicamente ativas, de 15 a 65 anos, 

por ejemplo. Tal situacao tem se mantido praticamente inalterada nos úl 

timos 50 anos, para os países economicamente subdesenvolvidos da América.

4.2 - Há, todavía, a considerar, conforme já salientamos, uma 

circunstancia que, se po um lado, atenua essa situacao a curto prazo,tea, 

por outro, dificultado o problema da mao de obra especializada a mais — 

longo prazo. De fato, nos países social e economicamente menos desenvol. 

vidos, onde as taxas elevadas de crescimento tendem a reduzir a propor

ção de habitantes nas classes de idade economicamente ativas, há maior 

participacao dos grupos de idade mais jovens na forca de trabalho. Face 

a escassez e a pouca precisão dos dados relativos a classe 10 I— 15,foi 

feito o estudo do grupo 15 L— 20, estabelecendo—se uma correlacao entre 

o nível da natalidade e a proporção de pessoas dessa classe de idade, - 

participantes fa forca de trabalho.

4.3 - A «orrelacao assim obtida entre o número de nascimentos 
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por 1.000 habitantes e a percentagem da populacao economicamente ativa, do 

sexo masculino, perteneoente a esse grupo dc idade, resultou igual a 0,64, 

valor sulicientemente elevado e estatisticamente significante.

Calculada a equacao de regressão, resultou:

y + 1,284 x + 25,515

onde y e a percentagem de populacao economicamente ativa no grupo de 15 a 

20 anos (excluída a idade superior) e x é o número de nascimentos por -

1.000  habitantes. A determinação foi feita por uma "cross section" em tor 

no de I95O. A equacao obtida indica, através do coeficiente de x, que, pa 

ra cada nascimento a mais em 1.000 habitantc-s. a percentagem de partipacao 

aumenta em 1,23.

0 coeficiente de correlacao se eleva para 0,70, se calculado er 

tre a mesma percentagem de partipacao na forca do trabalho e 0 logaritmo — 

decimal da taxa de natalidade.

Assim, quanto mais alta a natalidade, cais elevada tendo a ser 

também a participacao das classes mais jovens na forca de trabalho. Efabora 

essa circunstancia reduza um pouco o onus decorrente da natalidade elevada, 

antecipando o trabalho dos jovens, constitui, entretanto, fior que, associa^ 

do a deficiencia do sistema educacional, contribui para dificultar o progne 

sso económico dos países, uma vez que, além do ensino básico, o desenvolvi

mento exige, cada vez mais, a formacao profissional extremamente especiali

zada.

4.4 - A situacao encontrada nao é válida apenas a ano de  

qual foi establecida a "cross soction”: ela traduz uma realidade dos últi

mos 70 anos, que deveria ser mesmo algo mais grave no princípio do século e 

que ainda perdura, com características bastante acentuadas, em grande núme—

195O.no

195O.no
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mero de nacoes americanas.

Pode-se situar ai o cerne do dilema persistente ñas nacoes subde 

senvolvidas. Para as familias ¿ necessário, de imediato, encaminhar os fil 

hos para o trabalho, a fim de reforçar as rendas do grupo e .minorar o onus 

familiar. Um sistema educacional deficiente nao prende as criancas a oseó

las por outro lado, a baixa renda "per capita" nao induz a populacao a de

senvolver cm sistema de oducacao que, em última análiso, vem contrariar os 

seus objetivos imediatos do aumentar as rendas familiares, antecipando o - 

trabalho dos jovens. No entanto, a mesma decisão que conduz a diminuição 

<o onus decorrente da numerosa juventude é terrivelmente enganadora» ela — 

nao permite que essa mesma juventude se aplique a ura aprendizado mais efi

ciente, que possa contribuir para melhorar, em futuro próximo, a qualidade 

da mao do obra. liais uma vez se caracteriza aqui um paradoxo bastante gene 

ralizado no campo economice e social: as decisões individuais que colabo

rara ou podem colaborar para a melhoria das condicoes de vida no prosente - 

(o trabalho precoce) sao extremamente prejudiciais aos interesses da colec- 

tividade, quando consideradas as suas possibilidades de desenvolvimento eco 

noraico futuro.

4,5 - E necessário que as nacoes subdesenvolvidas se apercebas e 

se compenetrem dessa realidade e facas um esforço no sentido de melhorar as 

condicoes e os padroes do ensino, tornando—o obrigatório para os niveis ini_ 

ciais e, se necessário, associando—c ao trabalho quando possível, a fin do 

reduzir um pouco o encargo do aprendizado. De qualquer modo, é imprescind^ 

vel que » sistema de ensine fique em perfeita adequacao com as exigencias 

de desenvolvimento eccciomico, se ó que as nacees desejam progredir segunde 

c padrao dos países economicamente desenvolvidos da atualidade.
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Working Document

INTRODUCTION

The National Development Foundation is a new and dynamic way 

to mobilize private sector resturces —human, technical and financial- 

for the strategic needs of a developing country. Its •bjcctive is t* 

obtain the maximun participation of private citizens ir. the development 

process, and to provide more efficient administration of private capital 

for s'-'cireconomic development activities.

The Pan American Development Foundation has been cooperating 

with leading citizens in various countries in the Hemisphere to establis 

national development foundations. The general plan for these foundatio 

devised with the assistance of several North and Latin .-Jierican bussinn 

men who saw the need for a more dynamic and effective means for raising 

and allocating funds, combines several direct and indirer incentives and 

is designed to make the local foundations self-supporting within three 

to five years.

In July, 1966, the Dominican Development Foundation was esta

blished in the Dominican Republic. It is an autonomous, private insti

tution jointly capitalized by local contributions and a matching fund 

provided by the Pan American Development Foundation. Communities and •: 

nizations working through the Dominican Development Foundation t* impro1 

local living conaitions can obtain assistance m the form of grants or 

loans. Similar foundations are now being formad m Colombia, ncuador a; 

Central America.

While the precise definition of objectives and methods c.

ration among the different national foundations varies according 



priorities set by the Board of Trustees, in general they are basea upon 

the concepts and premises set forth in this document.

THE PAN .-JJERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION

The Pan American Development Foundation, a non-g»vernmental, non

profit organization, was established by a group of distinguished citizens 

of the various American countries to enable private citizens through-out 

the Hemisphere play a more, cirect, active rcle in constructive development 

projects.

Luring 19*?4 and 1965, initial efforts were concentrated *n raising 

funds from private sources in the United States to finance snail develop rent 

programs, with emphasis placed on the need for personal cemciment, both 

by the donor and by the recipient, se that the former knww its private 

sector origins. This aspect of the PADF programs has achieved considerable 

success: in 1966? more than £2,500,000 was channelled to projects m Latin 

America, including the special program of the Foundation know as '’T<*«ls f~r 

Freedom". By way of comparison, the Foundation administered t~tai contri

butions of <125,000 in 19A4, its first year of operation, ana S800,COG 

in 1965.

The Foundation is now engaged in its major objective, aiding uatxH 

American businessmen in the establishement ~f private national develops 

foundations.

II. RHY PRIVATE NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATIO.NS?

The National Development Foundations represent the combined ef: 

businnes and civic leadership through which development resou-CcS — 

ubtained and distributed for community improvement.

They will serve several important objectives: 



Oat of the increasing desire of the private sector to participate in 

social endeavors has cotne a proliferation of snail private 'Organiza

tions competing for scare private resources and even more licitad 

governmental funds. While it is true that these organizations cons

titute a "first line of attack" in community improvement efforts, 

and are increasing the responsiveness of low-income communities t» 

self-help projects, financing these efforts is the weakest link m 

the chain. in other ’■'ords, the battle lines for self help have been 

draw and many dedicated people are committed, but the supply lines 

have been neglected. ANDF can mobilize and oerdinate all available 

private resources, and through the PALF obtain additional resources 

fr^m otiier countries, for social and economic self help projects.

2.— While it is true that increasing numbers of private citizens and 

businesses in Latin America are supporting philanthropic ventures, 

their activities for the most part are fragmented. In many cases . a 

funds are given as charity to the most convenient projects or the 

most insistent soliciteis. Even those private donors concerned with 

priority needs have no way to ensure the effective use jf their funds. 

It is indeed paradoxical that individuals wh'> have accumulated wealth 

and achieved success by careful planning and efficient management *t 

their cwn resources would disregard these principles when it comes *• 

investing their resources in the development of their society and 

nation. .-iNDF. . is a means through which contributors can apply the 

concept of efficient management and informed resource nlleoati -r. t~ 

private resources designated for philanthropic and devea*pr.ent porpes*:

3. Attitudes change more quickly than images. In spite ~t substantial cn 

on the part of individual business and industrial learders m terms 

of their avowed responsibility for improving the social and ec^n^mic 



well-being o^ the people, the general image of the oligarchy remains. The 

sincere motivation of many individuals has no means for gaining respec. 

Existing patterns of charity and philanthropic interest are totally ina

dequate to overcome the historical image -f the indifference of the 

privileged class to community affairs and social responsibilities. The 

NDF offers tangible and highly visible proof, through its collective 

membership and through its prog-rams, that the will ana the commitment

of the private sector is provinding opportunities for self-help action among 

the communities low-income families.

4. Governments are increasing their allocations of development furas 

for social welfare purposes. Hew schools, hospitals, and voca

tional training centers are being inaugurates every day. But the 

"revolution of rising expectations" and the population expl»si-n" 

ate combining to lessen the impac value of these prefects. 

Government resources are not elastic to the point where they can 

cover enery rightful governmental obligation. This is true in the 

U.S. as well as in Latin uterica. The reality in both parts of 

the Hemisphere is that citizen action on the local level must be 

ready to supplement government activities, while rot replacing 

government responsibilites. The NTF can provide a forum thr-ugn 

which the leaders of the business community can meet and discuss 

social welfare needs -with nther community leaders to jointly de

termine the nature and extent of social welfare activities nv^--.a

to supplement government programs.

The usual relationship between the receiver and vhu gi r**‘

ty has been strained and at times it is basically n-s.i-e. 

been frequently suggested that no one likes the process f 

because it puts the receiver in the position of begging whi—-• —e 

deeply resent and often leads to embarrassment ~r discomtorv ... 



.’•irt f t: t ii.tr- There is little question but that charity in its 

tyric?,l form jg a demeaning prcdecure. There is however, a far more autis 

factory and meanr.ingful alternative. The NDF. , can make funds available 

or. r. 1. w interest lean basis and thus provide access t-> credit for ccoxuni 

ty improvement projects which would otherwise be unavailable. The loan 

procedure will create an entirely new relationship through which the 

berrower will be helped to develop his own latent talents and generate 

self confidence. Experiences with credit unions and similar low interest 

lendin programs among what has been describe "high risk" loan applicants 

has generally proven both the desirability of the procedure and the inte

grity .if the borrowers.

Attituues arc changing. The Latin American businessmen who are 

helping to development the plans and programs cf the Pan American Develop

ment Fcundation agree that a private national development foundation is a 

unique instrument for action to remedy some of the problems and t* help them 

show their concern for social progress.

III. OBJECTIVES OF PRIVATE NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATIONS

The principal objectives of private national development foundations, 

acting in the name cf the private sector, are:

Mobilize the efforts of private citizens and business and provide a a 

for sustematically channelling their philanthropic activities t»-^wir<- 

constructive development projects;

2. Provide an effective administrative mechanism lor priva»e resou_<to 

allocated to economic and social purposes;

3- Strengthen the identification of the private sector as an active par

ticipant in national development efforts by presenting a comprehens..c 

picture of the full scope of local priva.e eiferts, and by encouraging
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"united fund" type activities.

4. Encourage people in low income grups t<s develop their own latent a

resources and generate self-reliance through a system of small leans 

and technical assistance.

5« Foster the growth of private foundations in each country and c«»rdi— 

nate efforts of existing local foundations and organizations by 

identifying projects in which their combined resources could achieve 

a greater result without prejudice to the identity of individual 

f oundati ons.

Undertake studies to help national legislatures understand better the

benefits' of philanthropic foundations.

IV. THE FUNCTIONING OF NATIONS DEVELOPMENT FOUNDATIONS

The National foundation is, essentially, a secondary financing ins

titution in the field of nonprofit activities. It does net carry *ut 

projects of its own but serves to obtain additional resources for 

projects selected and presented by private voluntary groups. As a 

secondary institution, the national foundation provides maxisun 

flexibility to private sector philanthropy at a minimum overhead cost.

The national foundation is an autonomous institution governed by a 

local Board of Trustees comprising businessmen and prominent citizens 

who alone establish the specific program priorities and-methods 2'■r their 

foundation. The PADF. which consults with the national feundati-n Board 

on its general guidelines, provides technical assistance anc ether 

advisory services as may be necessary.

The foundation will be a linkage between communities and organisations 

presenting projects that they themselves -re prepared to carry out, and 
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the private sources of funding. The staff of the Foundation will not be 

involved in the implementation of projects but will seek to advise those 

submitting projects on the best means to achieve their «bjcctives.

The general organization and operations of the foundation is set forth 

in Diagram I, indicating the principal objective to chanel funda from the 

private sector towards projects in rural and needy urban areas, on a nation 

wide basis. It also shows the lole of the private agencies ar.a voluntary 

organizations which will be responsible for the preliminary evaluation cf 

projects and group responsibility and will then recommend them to the 

national foundation. These voluntary agencies will also serve to channel 

the funds from the national foundation to community projects, provide 

technical assistance in project execution and supervise loan payment.

The national foundation pools its res ounces in what is referred to as 

a "Revolving Loan Fund". Wherever posible, project funds are loaned, not 

given, to community groups. The preference for loans is not just a matter 

of being more business-like. Loans have clear psychological advantages. 

Experience has demonstrated that many l^w-incomc groups are proud to 

qualify for a loan from an institution composed of the nation's leading 

businessmen, and would prefer to borrow and have the responsibility for 

accomplishing their own objectives than to wait interminably for the 

government to provide the same service. There is an undeniable element 

of pride in communities which have in fact established their own maturity 

and self determination as collateral for a loan, ana then paid the l»an 

off. That same pride is often the catalyst to encourage then to under

take additional community projects on a self help basis instead ci waiting 

for others to help them.

Interest rates are low and repayment plans as flexible as requiered by 

the circumstances of each project. In this respect 4D0 families, paying 

the equivalent of 5/ a week per family, can repay a ci,OCO loan in _ess
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than a year and a bow well, or a school, or some other community improvement 

may be theirs without a severe burden on any family. Low interest credit to 

"High risk borrowers must have an element of supervision which the staff 

of the Foundation can provide.

V. OBTAINING THE SUPPORT OF PRIVATE ENTERPRISE IN LATIN AMERICA

The principal requirements in the organization and long-term 

growth of national development foundations are the initial learship and 

sustained support from the business and professional community. Sufficient 

funds can be obtained in almos every Latin American country to put the 

national foundation on a self-supporting basis, giving it the opportunity 

to become rooted in the society and to grow over the years, provided 

that sufficient incentives are present to attract the principal business 

contributors.

By combining several incentives, both tangible and intangible, 

the Pan American Development Foundation has sought to establish a 

favorable climate for a national development foundation.

The principal intangible incentives are:

1. The urgent necessity to strengthen the national image of the pri

vate sector as an active participan in national development efforts;

2. The caliber of the distinguished leaders of the Hemisphere who 

comprise the Board of Trustees of the Pan American Development 

Foundation, which assures Latin American businessmen that their 

efforts will be recognized as part of a coordinated and viable 

Hemispheric program.

3. The identification of the effort as a predominantly Latin American
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enterprise, initiated, inspired, and guided principally by Latin Americans.

Experience has shown that intangible factors are necessary, but not 

sufficient. Tangible incentives are essential to stimulate the private 

sector to support their national institutions. un the basis of this 

experience, the'Pan American Development Foundation has formulated its 

prograin to provide, where appropriate, direct benefits to the business 

and industries whose contributions are necessary to sustain tnc national 

foundation.

VI. FUI-W RAISING

The major problem in the establishment and maintenance of a national 

development foundation is that of obtaining an income to ensure its 

continuity and growth. To this end, the national foundation will develop 

two major sources of income.

1.Direct contributions from private citizens through a national 

development campaign.

The National Development Campaign will be ar. effort to unify the scattered 

fund-raising efforts of many small private organizations. The campaign 

will be launched throught the private sector, including schools, religions 

organizations, business groups, women's organizations, etc. Its purpose 

sill be to help the people to understand that national development is the 

responsibility of every citizen. Where appropriate, efforts will oe made 

towards the establishment of a "United Fund".

Technical assistance in the organization and management to these campaigns 

in provided by the Pan American Development Foundation, which, for this 

purpose, has obtained the cooperation of major U.S. institutional fund 

raising organizations. Large sums are not expected at the cutset in a 

campaign of this type; it takes time for the rubric to become accustomed
________ 

-
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to the idea that they can and should contribute to development, ussually 

regarded as the government obligation. In the beginning, the- effort is 

primarily educational, stressing that contributions, however small, arc 

essential. In time, the campaign should become a growing Source of income 

for the national foundation.

2. Investment and Rc-vulving Funds.

Contributions alone are not sufficient to sustain the development 

fund during its early years. Funds mustc be raised for foundation's gen

eral administrative budget (as indicated in Appendix B), and also for 

receiving and placing tools, machinery and equipment sent by the Pan 

American Development Foundation to the national development foundations.

To develop a financially sound, self—sustaining program, tha Par 

American Development Foundation sill establish and maintain a general 

Revolving Fund for the national development foundation by which funds 

contirbuted by local firms to their national foundation for loan purposes 

will be matched on a une-for-one basis. This would serve as inducement 

to the national foundations to obtain contributions from as wide range of 

businesses as possible.

In certain circumstances, to maximize the incentives it is possible 

to invest the fund's total amount "both the local contribution and its 

counterpart from the PADF Revolving Fund" in a program of direct benefit 

to the contributor - for example in a program to assist its own workers 

or their communities. In this way, the contribution of the business 

enterprise will not only be doubled, but it will be used in areas of 

immediate- concern to it. In those countries where tax deductions may be 

granted fur contributions to foundations, the amount invested in the 

project may be even greater than double the amount donated in cash.
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A typical investment to be m?.de through a low—interest loan would 

be a credit or housing cooperative to benefit the workers of the contri

buting fir, or leans to community projects in the areas where the company 

conducts its operations. The loans would be repaid directly to the nati_o 

nal foundations. The national foundations would receive, over the long 

run, the income from the total amount of funds invested in the project, e.g. 

double the original amount of the counterpart contribution.

Although the investment fund program is similar in principle to 

traditional foundations which operate on endowment income, it is unique 

in that the investment will not be in stocks and bonds, but in loans to 

the workers and low income community groups. Similarly, the idea of 

businesses assisting communities in which their factories are located, cr 

using a central fund to aid their workers has also been used successfully 

in several countries. The unique feature of the national foundations is 

that of harnessing these efforts to a national program, identified with the 

private sector a a whole.

The following is a specific example of one of the man¿ uses in which 

the investment fund program would function.

1. A firm in El Salvador would contribute S 5, COO to its national 

development foundation;

2. The El Salvadorean Development Foundation would obtain an additional 

£5>000 from the Revolving Fund of the Pan American Development 

Foundation.

3. The total amount cf £10,000 would be invested in a long-term, low 

interest loan to a credit or housing cooperative to benefit the 

workers of the contributing company. The cooperative, in turn, 

would provide interested workers with the amounts necessary to 

make down-payments on their houses;
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4 The El Salvadorean Foundation would als> secure technical assistance 

tu aid in the organization of the cooperative and to ensure its ' 

efficient, sound administration;

5- The cooperative would then repay to the Foundation the total amount 

lent—410,000— at the end of the loan period;

6. Half of the amount collected by the national foundation Would be set 

aside for repayment to the Revolving Fund of the Pan American 

Development Foundation. All of the interest earned and the other 

half of the principal would be retained by the El Salvadorean 

Development Fuunaation fur subsequent loans and general programs.

The table in Appendix A illustrates how the support fund would 

increase at a rate adequate to ensure the continuity and permanence of 

the national foundation.

This unique combination of local tax-deductible contributions and 

the PADF Revolving Fund has several different applications, such as loans 

to small business or artisans, eaucatiunal loans, agricultural development. 

In some situations, the contributions and the counter-part funds can be used, 

as commercial bank guarantees, with the bank administering the lean.

VII. ADVANTAGES TO THE BUSINESS FIRM

Participation in the Revolving Loan fund programs of the national 

foundation offers a number of advantages to individual firms:

1» They will be in a position to double— and even triple, if tax 

legislation is favorable— the amount of their resources allocated 

for social projects of general cr special interest to the company;

2, With an independent national foundation as an instrument fur

lending the funds, the funds would be indefinitely reused.
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Moreover, it would be difficult for potential recipiente of funds to exert 

pressure on the contributing firms to privide their money as grants, as could 

be done if these firms provided their funds directly;

3. Identification of the firm's contribution, as well as recognition of 

its efforts on behalf of the recipients, would be greater than in the 

case of direct contributions because of the doubling of the amount, 

and the value of its identification with the Foundation.

4. ^he contributions would serve the twofold puporse of stabilizing and

strengthening the national foundation that can undertake large scale 

and experimental programs for national development in the name of 

the private sector and in cooperation with the public sector.

'1'he support which the Domican Development Foundation has achieved,

growing from 23 sponsoring companies to 102 during its first year of

operation demonstrates the capacity of the foundation to generate support 

from the business community for its efforts.

VIII. SOURCES OF ¿Jl-ÍIH'ISTrhi.TITC FWDS

A model administrative budget for the national foundation is 

set forth in Appendix B. The administrative funds for the national 

foundation would be derived in the following ways:

1. Member companies coud allocate to the national development foundation 

a specific percentage of their gross annual profits, similar to the 

procedures used by the Dividendo Voluntario para la Comunidad in Ve

nezuela, which set a 2 per cent annual quota for the Venezuela firms 

parti cipanting in its program;

2. Annual quotas established by the local Board of Directors, for the 

member companies. The dues may vary according to the different cate

gories. For example, the Dominican Development Foundation has set a 

quota of 30 dollars per month for companies and 10 dollars per month 

for individuals;
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3. Interest earned en loaned funds.

IX. ROLE OF THli PAN AJejiRICjeh DEVELOPMENT FOUHCATICN

The Pan American Development Foundation is ready tc provide as 

much consultation and expert advice in the organization of a National 

Levlopment Foundation as is desired by the local group. The PADF is also 

prepared to channel its considerable resources through the NDF and to provide 

matching funds for NDF revolving loan programs.

Specifically, the Pan American Development Foundation will 

assist national efforts in the following way:

1. Kake available professional advisers to assist in the initial work 

of establishing policies and procedures, in fund raising efforts, 

"united funds" and foundation administration.

2. Maintenance of a revolving fund to match contributions made in local 

currency for the national foundation's loan fund.

3. Channelling to the national foundations all contributions from United 

States sources, both in cash and in kind, through the Foundation’s 

Tools for Freedom program, the provision of hospital equipment, 

university support programs, and other contributions.

The respective undertakings and responsibilities of the PALF and 

the national foundations is set forth in a chart in Appendix C.

X. BEGINNING THE NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION

To move from general interest to specific action to establish

a national development foundation, the following action plan is recommended:

1. A small ¡nucleus of businessmen and civic leaders will for a working 

group to study the possibilities for establishing a national develop

ment foundation in their country. The topics the group might want to 
consider are listed in Appendix D.
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2. Basca upon the working group's recommendations regarding feasibility 

and adptation of over-all planning to local Conditions, an organizing 

committee will be selected to prepare preliminary statutes, obtain tax 

exemptions, survey existing private voluntary organizations in the 

country and obtain initial Commitments from participating companies. 

The Organizing Committee will also appoint a provisional Board of 

Trustees, provisional Executive Secretary and Regional Committees if 

appropriate.

3. The Pan American levclopment Foundation will provide technical personnel 

to assist the committee in preparing a tentative organization plan and 

in obtaining staff.

4. The provisional Board of Trustees, composed of representatives of 

those companies which have signed the statutes and have beoooa members 

will then plan the launching of the national development foundation.

5. The Pan American Development Foundation will provide the services of 

experienced advisers to work with the staff and Board of Trustees of 

the national foundation.

A detailed "Manual for the Organization and Operation of National 

Development Foundations" will be made available by the PADF for the work 

of the members of the various committees.

With the active support of local business leaders, this action 

plan should result in the creation of a sound, viable national foundation, 

capable of making a substantital contribution to the development of its 

national interest.

XI. SUMMARY

The above plan combines the prinipal elements necessary t. achieve an 

increased involvement of the Latin American private sector and to attract 



increased amounts of private capital to constructive development projects 

than is posible under presents conditions. By putting philanthropy-on a 

businesslike basis, and offering sound incentives to the foundation would 

rest, the chances of building national institutions of this nature are vastly 

increased.

While other institutions have s«me of the features which enable 

national development foundations to make a significant contribution to a broa 

dened popular commitment to development efforts, few cobine sc many of these 

features.

Efficiently organized and operated, the national foundation should 

serve as a central point for the coordination of various types of private 

sector efforts, from within the country. It would also serve as a focal 

point for the many matinal resorces channelled from the PAIF. These activi

ties cannot help but obtain greater recognition for the private sector as an 

important force in the social and economic development of any nation
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APPENDIX "A"

FINANCIAL ANALYSIS OF OPERATIONS OF A NATIONAL DEVELOPMENT

FOUNDATION

Table I shows the growth of a national development foundation, 

based on the activities of the Revolving Fund of the Pan ¿unerican Develop

ment Foundation. The chart is computed on the basis of an estimated annual 

imput of matching funds of S 100,000 for:

1 project ef 20,000

2 projects of <5 15,000

3 projects of £ 10,000

5projects of S 2,000

Miscellaneous under V 2,00r'

For project analysis purposes, Table I is based on Funds lent 

to the national development foundation through the Revolving Fund of the 

Pan American Development Foundation and repaid over a 20—year period at 3 

percent, with a five-year grace period and the national foundation 

relending to local cooperatives at 7 percent for 15 years with a cne- 

year grace period.

With respect to the reinvestment of earnings into continuing loan 

prprograms, the national foundation can reinvest all or part of the net 

annual gain, relying on local contributions and materials channelled 

through the Pan American Development Foundation for its general programs. 

Table I is based on 50^ reinvestment.

Maintenance of value and local currency restrictions vary by country 

and must be examined in each case by technical experts. For this reason 

it is important to be particularly careful in countries where inflaction 

has been a problem.
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APPUTDIX "B"

draft administrative budget

for a

NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION

I. PERSONNEL

1.1 Director

1.2 Assistant

1.3 Secretary

S

12,000

6,000

3,000

V

21, COO

II. TRAVEL

11.1 To U.S. (one trip)

11.2 Per diera (3 weeks)

11.3 In country

400

300

500 1,200

III. ADVISORY SERVICES

111.1 Accountant

111.2 Legal

111.3 Consultants

2,50"

300

1,000 3,800

IV. ADMINISTRATIVE EXPENSES

IV.1 Rent

IV.2 Communications

IV.3 Office equipment

IV.4 Printing

IV.5 Publicity and public

2,000

60"

1,000

1,000

rel 1,500 6,100

V. CONTINGENCIES

2% of above ______ 02Í. ¿50
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APPENDIX "C"

Summanry of the obligations of the Par. American Development 

foundation, ?.nd the national development foundations,and local civic 

organizations: 

International (Pan American Development Foundation)

1. Obtaining additional income for the Revolving Fund;

2. Provision of technical assistance to the national develop

ment foundation;

3. Acting as clearing house for inter-change »f ideas and ex

periences with other private foundations in Latin America and 

the United States.

4. Assistance in establishing systems and guidelines;

5. Convoking meetings of national foundations;

6. Relations with American businessmen, AID and the Inter-american 

Development Bank.

National (National Development Foundation)

1. Establishment of national policies and priorities;

2. Review and approval of applications;

3. Association with domestic voluntary agencies and private 

foundations;

4. Provision of technical assistance to local units;

5. Direction of a national campaign to mobilize privare resarces;
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APPENDIX C (Cnt'd).

6. Relations with the national government and with local offices 

of United States and inter-Americun organizations;

7. Coordination and reduction of duplication to a minimum.

Local (Development associations, civic and community groups in different 

cities. )

1. Community education regarding the purposes of the nation*.! 

development foundation;

2. Receiving and processing of application adn investments in 

cooperatives;

3. Encouraging local families or individuals in providing assistance 

for the improvement of local community activities;

4. Enrolling professional organizations interested in promoting 

technical training or educational programs;

5. Identifying labor unions and cooperatives interested in special 

projects.

APPENDIX "D"

Principal questions for consideration by' national working committees:

1. Is a private national development foundation, as explained in the 

working document, a useful and necessary institution for the country?

2. If the answer to the preceding question is affirmative, how should its 

program be implented? How practical is the plan presented m the working 

document? How should this plan be modified to adapt to local 
requirements?
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3. Do the tax laws of the country favor the establishment of a national 

development foundation? Will the foundation itself be tax exempt? Will 

donations to the foundation be tax deductible?

4. To what extent will the private sector support a national development 

foundation? How much money can be expected each year in the form of 

contributions from private firms? How much in a national campaign?

Do you consider that these funds would be sufficient to meet ar annual 

administrative budget of Í 30,000?

5. Would the foundation be well received by private voluntary organiza

tions within the country? Would they help to establish these national 

development foundations? Would these organizations particpate in a 

unified fund-raising campaign?

6. Should the national development foundation be established as a new ins. 

titution, or should it be formed from or combined with an existing

institution? Which institution and Why?



table i

grants and experimental programs

OPERATION OF NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION

Based on 3-1/2%, 20 year loan, with 5 year grace period from the

PADF, relending at 7% for 5 years, wi th one year grace period.

Year

I
Loan from

PADF

II National Con 
tribution

III 1Z
- Total loan from Reinvestment

PADF (from Column
16) 3/

1 100,000 100,000 100,000 -

2 100,000 100,000 200,000 14,ooo

3 50, ooo 50,000 250,000 50,000

4 - 50,000 250,000 60,000

5 - io,000 250,000 87, ooo

6 — 70,000 250, ooo 100,000

7 - 70, ooo 239,567 120,000

8 - 70,000 227,457 140,ooo

9 - 70, 000 214,499 160,000

10 — 70, 000 201,541 19 c, ooo

3/ Based on a 50% reinvestment in loan programs, 56% made available for
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Total

V

. Investment

VI

Payments to PÀJDF

VII
Payments rec 
Nat. Fndt.

VIII
'd by Net Interest 

earnings of Nat 
Fndts.

1 200, 000 3,500 14,000 11,500

2 414,000 7.000 56,940 2/ 49,940

3 564,000 .8,750 84.9OO 76,150

4 674,000 8,750 116,370 107,620

5 821,000 8,750 139,448 130,698

6 991,000 13,933 2/ 170,297 156,364

7 1,181,000 19,110 205,979 i186,869

8 1,391,000 21,708 245,841 224,133

9 1,621,000 21,708 289,899 268,191

10 i, 881,000 21,708 338,153 316,445

2j Begins interest and. amortization
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IX
Membership dues

X
General campaign 
for cont.

XI XII XIII
Gross Administ. Net capital 
receipts-expenses- availab.

1 28,000 25,000 64,50c 33,000 31,500

2 46,000 40,000 135,940 33,000 102,94c

3 64,000 50,000 190,150 40, 000 150,150

4 82,000 50,000 239,620 45,000 194,620

5 86,000 60, 000 276,298 50,000 226,698
6 95,000 70,000 321,364 60,000 261,364

7 104,000 80,000 370,869 65,000 305,869

8 113,000 90,000 427,133 70,000 357,-33

9 122,000 100,000 490,191 75,000 415,191
10 130, 000 110,000 556,445 80,000 476,445



DISTRIBUTION OF CAPITAL

XIV XV XVI XVII

Reserve for bad Cumulative Reinvested in Avallab. for ¿ranus &
debts and eva reserve projects experimental prog.
luation (10%)

3,150 3,150 14,000 14,350

10,300 13,450 50,000 42,640

15,000 28,000 60,000 62,150

20,000 48,000 87,000 87,620

23,000 71,000 100,000 103,698

26,000 97,000 120,000 115,364

30,000 127,000 140,000 135,069

35,000 162,000 160,000 162,133

40,000 202,000 190,000 185,191

47,000 249,00J 215,000 214,445
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áimiiüiGN J¿ 'L ;\lâ':ür le
_S1TUaGlí!■» xíi<¿.j'}UL<j.-R mñ GnlLL

~1 sistema proteccional d. menores en situación irre 
guiar en Chile, desde la dicatación de la Ley uc Protección de-- 
Menorcs ( 192& ) ha pasado por diversas etapas señaladas por la 
dicatación de algunas disposiciones legales durante cuya vigen
cia la responsabilidad estatal de protección de menores ha esta 
do entregaos a diversos organismos i

- En 192Õ por primera vez en nuestro país, Su plantea 
la protección do la niñez en forma racional  científica, con la 
dicatación do la Ley 4*447 sobre Protección . • r.s.

Esta Ley, cr jó como organismo r ector ue la protección 
de menores, la Dirección General de rrot. cción a^ menores, depen 
diente del ministerio de Justicia. El aconto de su labor, estuvo 
en la atención del menor con problemas de dcsauaptación al medio 
social o que se encontrara en una situación irregular que afecta 
ra su condición jurídica.

En el año de 1.942 se dicta el Decreto con Fuerza de 
Ley 20.1412 que fusionó la Dirección de Protección de ..enores- 
con otros Servicios de Beneficencia, Sanidad, Educación que — 
prestaba atención a la madre, al niño y al adolescente, en un - 
nuevo organismo, la Dirección General de Protección de la Infan 
cia y adolescencia, dependiente del ministerio de Salubridad. - 
Su creación obedeció a la idea do que para encarar integral y- 
científicamcntu el problema de protección de n.-nores, los diver 
sos aspoctoc especialmente el económico, educativo, mídico-social 
y jurídico debían ser abordados en un programa general y común, 
bajo una directiva unitaria.

La acción de este organismo, se extendió asi mas allí 
del ámbito de la minoridad en situación irregular, abarcando as
pectos tales como atención de la madre y del niño, uc acción so
cial, Fichero Central y Coordinador, etc.

En el año de 1952 por Ley 10.353 se crea el Servicio
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Nacional de Salud en el que pasan a integrarse la casi totalidad 
de los Servicios Médicos y ¿-.sis teñe i di- s existentes en el país- 
en esa fecha. Entre estos organismos, se cuenta la Dirección Ge 
neral de Protección a la infancia y adolescencia. De- este modo- 
el ¿Servicio Nacional de -Salud, pasó a ser el organismo deposita
rio de las máximas facultades y obligaciones en la protección de 
menores; expresado en el artículo Io de la aey 14.907 texto r.ofi 
ficado de la Ley 4.447. En esta labor, el o^rvicio nacional ac 
Salud, debís coordinar su acción con la de diversos organismos- 
estatales y privados que realizan acciones afines o convergentes. 
Entre ellos cabe señalar principalmente los ..inisterics Edu
cación y Justicia, como asimismo diversas 1.. tituciones út cará_c 
ter privado, tales como Consejo ac Defensa de- .ino, la congre— 
gación del Bucn Pastor, etc.

Posteriormente, el 11 d- diciembre de 1.9b0 so crea - 
una comisión coordinadora Interministerial de Protección de me
nores en Situación irregular con los finos de;

- Coordinar la Asistencia Social que presten a los - 
menores en situación irrogualr las instituciones Fiscul-s, Seai- 
fiscales, Municipales y Privadas, da acuerno con las disposicio
nes legales o reglamentarias en vigencia.

- Sup-. rvigilar el cumplimiento de los progi-anas qua
se elaboren.

- Velar cor el pleno ejercicio de las aisposiciones- 
lega les o reglamentarias que so refieran a estas materias y la- 
adecuada distribución e inversión de los recursos de que se- dis
ponga.

- Estuadiur y proponer los planes y modificíciones le 
gales reglamentarias o estructurales que sean necesarias, para
la asistencia integral a los menores que se encuentren ca situa
ción irregular.

El 3 do marzo de 19úl se promulga la Ley 14-550 que- 
introduco modificaciones de importancia en las Leyes 4.447 y - 
5.750 sobre abandono de familia y pago de pensionas alimenti
cias. ñas principales innovaciones introducidas por esta uey - 
son: creación de nuevos juzgados de menores, traen?-■'i 6n ^oliu



ción y precisión de la competencia de los Jueces de menores,- 
so les entregó el conocimiento de materias tales como ¿.¿opción, 
guardas y juicios do disenso de que antes conocían los Jueces- 
Letrados d i ayor Cuantía y también el conocimiento do d ..manda 
de alimentos , estableció Juzgados de -cnor^s con divers: ju
risdicción e hizo extensiva la aplicación de la ~ey d. Protoce 
ción de menor s . en materia civil, hasta los 21 añes; çnt<_s s~ 
aplicaba hasta lr>s 20.

Para el cumplir tiento de sus obli ^ ... rs en materia 
de atención a los menores el Servicio .e.ci'  . _ Ja^ud conta
ba con los siguientes recursos institucional

- Establecimientos especializados y L . Jpitalarios - 
generales con Servicios de Neurn Psiquiatría xni :.. il en los - 
Hospitales Roberto del Rio, ñanuel nrriarán, Luis C. Ivo ¡.ackenna 
Psiquiátrico y Sección Peñeres hospicio de Jantiag'-

- Para menores fisicamente impedidos cuent. con el - 
Sanqtorio y centro do Rehabilitación infantil " Pedro r.. uirre — 
Cerda” y Servicios en los hospitales de Minos de ¿santiago y Val
paraiso.

- Para la atención de menores de procedencia judicial 
o asistencial con o sin problemas conductal .s, 12 est.'.blecimi^en 
tos de los cuales : 2 Casa de menores una en -antiage y otra en 
Valparaiso, un Politóctico Elemental de Peñeres Varones y un Ho
gar de Rehabilitación de Niñas; como establecimientos cíe protec
ción; un Hogar de Niñas en j.L.achu, 1 Colonia Hogar en villa 4*le 
mana, 1 Hogar Infantil de menor es en ¿an Felipe, 1 C_sa de Huér
fanos en Chillán y la Casa Nacional del Niño de santiago.

En estos establecimientos el servicio mantenía 3.150 
plazas y a través del año atendían aproximadamente en numero de 
6.950.

Fuera de estos recursos propios uel Servicia Nacio
nal de ->alud, mantenís conecciones con otros erg» mismos fisca
les e instituciones privadas que realizan acciones afines, si
milares o convergentes.

no obstante toda esta inquietud legislativa, las — 
acciones desarrolladas en favor del menor en situación irregu—
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lar eran dispersas, faltaba 
orientación en la inversión 
lidad de acciones que traía 
en la atención al menor, lo 
vechamiento de los recursos

una adecuada coordinación y mejor 
de recursos, prodñióndose una dua- 
como consecuencia uiia duplicidad - 
cual no permitía un adecuado aprc- 
económicos y humanos»

La necesidad de encauzar aducuau: ente la política 
asistoncial al menor se tradujo en la diet clin de la Ley-----
I6.52O que empezó a regir el 22 de Julio d. j..,-_.~» 
Introdujo sustanciales modificaciones a la tc-j l-r«9O7 sobre - 
protección de menores, adecuando sus disposiciones a las mis — 
modernas orientaciones existentes en esta naturia: Creación ae 
un cuerpo especializado ene: rgado de la captación uel menor •- 
Policía d... Menores- entrega a los Consejos Técnicos le la Casa 
de Menores de una participación mas activa ¿n las m-didí s de - 
protección en virtud de la delegación que de sta facultad pue 
de hacer en ellos el Juez de Menores, medida que constituye el 
primer intento de nuestra legislación de crear una forma de — 
tribunal colegiado de menores, y finalmente, integrar las insti
tuciones del sector privado en la tarea de asistencia yproteccicn 
al menor desaptado consultando recursos que permitan aumentar la 
capacidad y mejorar la atención que prestan para obtener la re
cuperación social de estos:

na Ley 16.520 crea el Consejo Nacional de 1-cnores - 
como organismo rector que imparte toda la norm. tiva en este — 
campo de acción social. L1 organismo, un servicio funcional!..en
te descentralizado que constituye una persona jurídica de dere
cho público tiene como finalidad planificar , supervigilar, coor 
dinar y estimular el funcionamiento y la organización de las - 
entidades y servicios públicos y privados, interesados en dar— 
solución al problema del menor desadaptado.

Una de las pri. .eras metas que se fijó en Consejo de
generes fue a hacer inversiones en los servicios de infraestruc
tura de atención a menores en situación irregular.
Así, dispuso la entrega de recursos a la Policía de menores»
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C»n la habilitación del Departamento de Policía, de ..eneres en - 
la Capital, aduisición de vehículos, para agilitar su acción y 
entregar p. rmaíiente de aportes, se ha conseguido cumplir con — 
las labores que la Ley encomendó a esta Policía especializada. 
Es así cono desde su creación ha retenido 14.208 menores que — 
han sido derivados a sus domicilios, a los respectivos Juzgados 
de 1.enores u a Instituciones.

Destinó así mismo aportes para hacer pocilios la — 
creación de un segundo Juzgado de menores del Departan, ate Pe— 
dro Aguirre Cerda y une en «rica, Destinó también recursos para 
la contratación de Asistentes unciales en to..os los Juzgados ee 
Menores de las ciudades cabeceras de Provine! , 1. vez proce
dió a nombrar a travéz del £aís a ios profesión—. s mas idóneos 
de cada Departamento para que colaboren ccn los mncc-s en el — 
discernimiento y en las medidas de protección que procede a adop
tar respecto a los menores.

Además han sico creados 23 Consejos Consultivos Pro— 
vinciales, -ue colaboran activamente en la 1; bor relativa a la- 
minoridad irreguló'.r.

Por otra parte se ha llevado a cabo un catastro nacio
nal con el fin de actualizar los regis tros sobre los recursos asis 
tencíales a los largo del país.

En el último recuento de o stos dat^s se contaba en el 
año de 1964 con 317 instituciones de las cuales en este momento 

i- 

se encuentran acctualizadas 133 ya que el proceso de investiga— 
ción no ha sido finalizado. De éstos, 46 pe^tenv.cen al sector — 
público y 87 al sector privado; en realción a la finalised üe su 
aisistencia: 104 atienden menores con problemas sccioecoáomicos- 
y 3 a niños con deficiencias físicas, 1 a menores con trastornes 
mentales y 25 a aquellos que observan conoucta antisocial.

La distribución por provincia corresponde al 35% en— 
Santiago siguiendo la provincia de Valparaiso ccn un

La cobertura asistencial de las instituciones ya men
cionadas alcanzan a 19.054 plazas.
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El Consejo ho realizado acciones y entregado aportes 
que han significado un aur.iento considerable en nuestra c'paciuad 
asistencial, colaborando en este programa tanto instituciones del 
sector público como privado. Se consulta r ctuaImente recursos pa
ra la mantención institucionalde 2.515 ?1- s - creación inclu
yéndose en este número 1í s 210 plazas p'.ra c. citación uc meno
res a través de las Comisarías de I eneres un S’ ntiago y provin-- 
cias.Por otra parte a convenido con diversas instituciones la — 
creación de 106 plazas más a cambio de los recursos transferidos 
para construcciones, reparación, etc. Cabe finale.?nte agregar - 

3.000 plazas en Fundación cíe Guarderías y Jardines Infantiles- — 
220 en Guarderías Infantiles Irene Frei y un número no determina 
do aún pero, que indudablemente seré elevado, que se atenderá en 
Clubes de Menores.

Desde el punto de vista normativo se ha reglamentado 
en parte la Ley de Menores y existe el Proyecto de redacción 00 
un Código del Menor contándose ya con la recopilación de las Le 

yes atingentes.
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FECIPI' ILAD, P 'TERN IPAO RESnONS' LLr y CULTURA DE LA nOP.RE"A

Examinando la evidencia hasta hoy recogida en diferen
tes épocas y en diferentes naíses desarrollados v no desarrolla 
dos, se observa la coincidencia en ciertos 1 ■•'ores, concretes- 
que aparecen como diferenciales de los 1 'd’ce. natal load.
Son los siguientes:

a. Diferencia Urbano-Rural.- Las familias urb r,as tienen un- 
índice menor de natalidad que las c?_—pesinas. Las que re
siden en zonas rurales no agrícolas ocunan una posición - 
Intermedia entre los Indices urbanos y los Indices agríco
las. Este no es un fenómeno contemporáneo. Se comenzó a 
advertir en el siglo XVIII en Europa, y se hizo cada vez - 
más patente a medida que fue extendiéndose la revolución - 
industrial. Tampoco es un fenómeno e’dusivo de los pal - 
ses más desarrollados, se observa igualmente en los países 
menos desarrollados donde se da un proceso de urbanización.

b. Diferencia de Ocupación, Ingresos y Educación.- Hay mar
cabas diferencias en los Indices de-natalidad puestos en - 
función de la ocupación. Lesee fines del siglo XIX ha ha
bido una declinación constante en el volumen de las fami - 
lias de todas las clases sociales de los países occidenta
les industrializado? poro esta declinación no ha sido uni
forme en todas las clases. Hay una relación inversa entre 
categorías socio-económicas e índice de natalidad, con la- 
diferencia característica de que la distancia entre la cija 
se alta y clase media alta es escasa, y la simple clase me 
dia es ngtoriamente el grupo de natalidad más baja. Este-
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fenómeno no es privativo de los países occidentales industrial^ 
zados. La evidencia ya recogida en países que no pertenecen a 
la cultura occidental o que están aun en vías de desarrollo su
giere que la correlación antedicha tiene validez general. Como 
la categoría socio-económica esté determinaci habitualmente por 
el tipo de ocupación, podemos inferir que existe algún factor - 
psicológico en la estructura < e las diferentes categorías ocupa 
clónales que influye en la manera de asumir la natalidad. En e 
sa estructura ocupacional se mezcla también la diferencia de in 
gresos y la de educación. Es obvio que una categoría superior- 
ocupacional supone habitualmente un mavor nivel de educación y 
constituye una fuente mês rica de ingresos, por otro lado una - 
fuente más rica de ingresos y un mejor ni 'el educacional en la- 
familia de origen, proporciona habitualmente una expect tiva oe 
mejor nivel educacional para los hijos y consiguientemente más- 
brillantes posibilidades ocupar iona 1 es. xodo esto sugiere cue
las variaciones en los Indices de natalidad constituyen un ferió 
meno ligado a la estructura de clases, delimitadas primariamente 
por diferencias de categoría ocuoacional. "Cuanta evicencia e- 
xiste sugiere que los fenómenos mí yores descriaos (en relación 
con la natalidad de las clases populares americanas) puede cie_r 
tamente ser cla ss-1 inked1* —¡. El mayor descenso de los indi - 

ces de natalidad en las simples clases medias que en las clases 
alta y media alta hacen pensar que el factor psicológico laten
te detrás de esta diferencia se encuentra dentro de la peculiar 
constelación de actitudes que configuran la aspiración a una m_o 
vllidad social ascendente: cuando esta aspiración está en plena 
tensión los Indices de natal! -ad se reducen severamente, cuando 
es aspiración ha llegado a una realización satisfactoria los- 
lndices de natalidad se amplían guardando siempre una propor 
ciunalidad con las posibi 1 idades del nivel adquirido (aspiración 
a mantener el propio status).
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c. Diferencias Religiosas. Estudios realizados en la prime
ra mitad de nuestro siglo mostraban una cierta correlación 
entre la fe religiosa y el grado de natalidad de la familia 
Ciertos grupos cristianos como los kantistas y los católi
cos ostentaban un índice de natalinas más alto que otros - 
grupos también cristianos como los orc s'.: ter i anos, lutera
nos y metodistas; los judíos en Estados l’n'dns tenían el - 
índice más bajo. Sin embargo estudios realizados aespués- 
de 19f?O en los países industrializados y en los países la
tinoamericanos en vías de desarrollo, parecen indicar que- 
estas diferencias tienden a abolirse, subsistiendo única - 
mente las derivadas de la diferencia urbano-rural y ocupa- 
c i ona 1.

Por qué la familia urbana tiende a limitar más su 
natalidad que la familia rural? ¿Por qué la familia de las 
clases populares urbanas tiende a limitar menos su natali
dad que la familia ce clase media en ascenso y la oe las - 
clases media alta y alta?

Nuestro trabajo intenta dar un primer paso en bús
queda de respuesta a estas preguntas en el contexto pecu - 
liar sociológico del área metropolitana de Lima - Callao.- 
Aunque en primer instancia nuestros resultados son válidos 
unicamente centro de ese contexto, si asumimos que las di
ferencias en los índices de natalidad están psicológicamen 
te relaclonaaas con estructuras sociales universales, núes 
tro estudio puede servir también para internretar el senti 
do del fenómeno en otras culturas.

Marco Teórico de Nuestro Trabajo.

Orientamos nuestra búsqueda partiendo de ciertas asun
ciones conceptuales.
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Ante todo, la heterogeneidad del immttlso sexual (deseo 
de satisfacciones sexuales) y el i-npulso pr-'parental (deseo ac 
procrear). —/

P s i co 1óq! carne n te considerados estos dos imnulsos son - 
diferentes. En un ser humano el impulso sexu.l pnece aparecer- 
totalmente se parado de t 'do impulso pre-par< n!1, e inversam nte 
el impulso pre-parental puede darse incepcndient¡ mente del írn - 
pulso sexual. Desde la antigüedad y en las m's diversas cultu
ras se han observado individuos que desean obtener su satisfac
ción sexual evitando cuidadosamente toda eventua’ orocreación - 
que pudiera resultar de ellas. Por otro lado, sobr< todo entre- 
las mujeres no son raros los casos de las que siendo incaoaces- 
de obtener un real placer en el intercurso sexual, lo buscan o 
lo aceptan con la única finalidad de poder llagar a concebir un 
hijo. Las experiencias ya realizadas de fecundación artificial 
humana son otro caso de búsqueda independiente de una satisfac
ción pre-parental. Posiblemente en muchos casos la institución- 
de la adopción y la dedicación al cuidado y educación de niños- 
por razones religiosas o bunanitari as, representen simbólicamen 
te la descarga de un impulso pre-oarental bloqueado en su posi
ble realización biológica por vía sexual en virtud de inadecua- 
c i one s orgánicas o psicológicas o t am b i én por suM imac ’ one s del 
impulso sexual derivadas de conceptos óticos o religiosos.

La diferencia entre estos dos impulsos, resulta aún 
más clara cuando se consideran sus respectivas estructuras.

El impulso sexual se basa <n una estructura anatómica- 
y fisiológica perfectamente definida y común a la generalidad - 
de los seres humanos en condiciones normales. Esta estructura - 
que determina la bisexual idad de la raza humana, lleva en si - 
misma los estimulantes biológicos que inducen a los individuos-
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de ambos sexos, una vfz alcanzada su madurez, a uscar placer-» 
sexual en el mutuo intercurso. Como el impulso sexual dçriva - 
de esa estructura biológica común, sus formas de satisfacción - 
son un i ver saínente similares. Están pre-determinadas por la di
námica orgánica de la biscxualidad human?.

El impulso pre-parental , en cambio, c "cv? rdo a las - 
investigaciones experimentales realizadas has J. día de hoy , 
no aparece basado en ninguna estructura biolónira específica. - 
De ahí que tampoco se exprese en un comportam ií nto universalmcn 
te similar en los diferentes individuos y grupos humanos. Son - 
factores psicológicos y cultural' s los que c r can > ste impulso y 
le dan sus pautas de expresión.

De esta heterogeneidad entre el impulso sexual y el irn 
pulso pre-parenta 1, se deducen dos corolarios:

1. De por sí no hay prenoreional idad alguna *.ntr< el deseo dc- 
satisfacciones sexuales existent* en una población y su de
seo de procreación;

2. El deseo de procreación de una pareja humana estará en pro
porción directa al valor cu 1 turalm-.nte atribuido al posible 
hijo. La escala cultural de valores en referencia a la pro 
creación originará la aparición o represión del impulso ore 
parental del grupo, y también el alcance y las formas de ex 
presión de * se impulso.

El análisis cultural comparativo muestra diferentes 
factores que pueden hacer deseable la procr-ación:

a. Valoración Social. El hijo es considerado ceno elemento de 
prestigio. Dentro de las culturas occidentales es el caso - 
de la búsqueda de un descendiente masculino para asegurar -
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la permanencia del apellido paterno. También es cl caso de- 
las culturas latinas mediterráneas y latinoamericanas en cue 
el hijo es el símbolo asertivo de la virilidad del oadre.

b. Valoración Económica. El hijo constituyo un aumento poten
cial del ingreso familiar. Es el c'-so s culturas rura 
les en que cada hijo es una adición tí< * o .. obra barata- 
y disponible, a veces necesario cuando 1 endiclones de - 
aislamiento de un pequeño gruño iuniden < 1 r.- clutamicnto fá 
cil de trabajadores extraños al grupo miso,

c. Valorac ion Etnica. El hijo 1 s garantía de la san- rviv. ncia 
de un grupo que aspira a conservar su i< entinad amenazada.- 
Es ti caso de las minorías en peligro de extinción por 4a - 
fuerza asimilativa ce un grupo más nu~> roso y poderoso. Por 
ejem lo, los grupos francés.' s del Canadá hasta hace ñoco - 
tiempo, o los grupos vascos de. 1 norte . soañol .

d. Valoración Moral o Religiosa. El hijo es un regalo civino- 
o su concepción depende do un acto de. la voluntad divina. - 
Es el caso de las culturas occidentales impr» gnadas por el 
cristiani smo.

e. Valoración Ps ico 160 ica. Como valoración gcn< ralizada <n un 
grupo es típica de la cultura occi cntal urbana y de recicri 
te aparición. El rápido avance d*. 1.a psicología como ci< n - 
cia ha puesto de relieve la importancia, cualItativa (en o- 
posición numérica) del hijo en la constelación afectiva y - 
en el equilibrio emotivo d< todo el grupo familiar. El én
fasis en este aspecto ha conducido a v lorar al hijo a tra
vés de nuevos criterios y a gt nerar una actitud más reflex^ 
va y deliberada en la ac<rtación o rechazo oe cada nueva 
procrear ion.
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Estas diferentes fuentes de valoración aisladas o com
binadas en diversas formas, definen los tinos sptclficos - 
de impulso pre-parcntal propios de cada cultura.

Debemos ahora introducir una nrcc’sión. No sumar; la 
procread ion es resultado de un impulso r -- r-nta1, y por- 
ende de una valoración del hijo oosibl . ,u ps ico 1óg i- 
carru n te c 1 impu 1 so sexua 1 y < 1 innu l so p” ' r- ntal son hí - 
tcrogéncos, bi o 1 óp icomnnte hay una conirl'n • r re el impul
so sexual y la fecundidad factúa 1. a mayor 1m ro de satijs 
facciones sexuale s busca :s v obtenidas, pareo aumentar la 
probabilidad de mayor número de uniones fírtii s, a no scr- 
que haya una voluntad consciente < vit^r ir. fertilidad. - 
En otras palabras, el impulso pr<-pe rent-: ! se concreta psi
cológicamente en 'la voluntad de no ( vi tur la posible ferti
lidad de una unión sexual.

Pero no siempre el hecho de no evitar la posible fcrt_£ 
lidad es resultado de un impulso pre-pr rental; puede ser 
simple consecuencia de una falta de previsión que impide vi 
sualizar el acto sexual mSs alió de la simple satisfaccion
de 1 impulso sexual'. No existiendo voluntad alguna en rela
ción a la procreación, este se produce por un puro azar bio 

lógico.

La fertilidad actual de una parejo puede por lo tanto
cxplicatse:

- o porque se quieren tener hijos, y en consecuencia existe 
la voluntad de no adoptar "roe. dimic ntos que eviten la po 
sible fertilidad de sus uniones sexuales;

- o porque se quieren tener satisfacciones sexuales, no se- 
preveen sus posibles consecuencias procreativas, y en con
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secuencia no se adoptan procedimientos que eviten la nesi 
ble fertilidad.

En el primer caso la procreación es el r< sultado de u- 
na previsión reflexiva guiada por 1 v'-lor atribuido al - 
hijo. En el segundo caso la procrear"- no s olj-to ce- 
previsión alguna y se produce por un - c mismo nuramentc- 
biológico puesto en movimiento acc?d: .- . ntc por las no
tivacioncs que inducen a buscar la satis.'-rción sexual; en 
un vacio valomtivo del hijo, 1 a rrccr.. cic u sucede co no
un accidente de la natiir 1 ..za.

Notemos quí un° vez producid'1 la -■ rocreec ion "acciden
te de la naturaleza", la reacción de la mereja nuudc ser- 
doble: o bien asumir al hijo no previsto (impulso post-na 
rental), o bien rechazarlo definitivamente como absoluta
mente indeseable (aborto, abanuono c infant icidio).

De jando de lado los meen i smos de psicología indivi 
dual que explican una imprevisión incident"! de la nroerra 
ción en casos particu lore s, tiene. ínteres mar"’ nuestro te. 
ma señalar algunos factores socio-económicos que condicio. 
nan genéricamente ? ciertos grupos impidiendo la posibilj. 
dad misma de. que tal previsión pueda existir entre sus 
miembros. Tales factores actúan a nivel de la actitud - 
global del grupo frente al sexo y la procreación.

Esto nos lleva a explicitar otra asunción de nuestro - 
marco teórico. Los altos Indices de natalidad rural y de 
las clases populares son reflejos de toda una estructura- 
cultural, la "-ultura de la pobreza" tan acertada-ente 
descrita por Oscar Lewis... Resumimos sus concentos:

"En el uso antropológico el término cultura supone
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sene i a Imcnti , un patrón de vida cue nasa tie generación cn 
generación. Al aplicar este concento de cultura a la com 
prensión de la nobreza, quiero atraer la atención hacia - 
el hecho do que la pobreza cn las naciones modernas no es 
solo un estado de- privación cconóriio , le desoraanizneión 
o de ausencia de algo. Es también e' eítivo n el 
sentido de que tiene una cstructur, r.r sposición razo 
nada y mecanismos de defensa sin los ciui s los nobres dj_ 
fácilmente «odrían se ir acolante. En rs-nen es un s i_s 
ten? de vida notablemente estable y pers:st".te, que ha - 
nasado de generación en generaci'n a lo large de lineas - 
familiares. La cultura de la no reza tiene sus modalida
des ironias y consecuencias distintivas de orden social y 
psicológico para sus miembros. Es un ■•actor dinámico que 
afecta la participación en la cultura ..acionai más amplia 
y se convierte en una subcultura por si misma.

"La cultura de la oobreza, tal como se define aquí, no 
incluye a los pueblos primitivos cuyo retraso es el resu_l_ 
tado de su aislamiento y de una tecnología no desarrolla
da, y cuva sociedad en su mayor parte no está estratifica 
da en clases... Tamnoco la cultura de la ^obreza es sinó
nimo de clase trabajador-, proletariado o carnees i nado, cojn 
glomerados que verían mucho en cuanto a situación eccnoni 
ca en el mundo... La cultura ce la obreza solo tendría a 
nlic-ción a la g*nte que está en el fondo mismo de la es
cala socio-económica, los tra’ajadorcs más -«obres, los 

campesinos más "«obres, los cultivadores ce plantaciones y 

esa < ran masa heterogénea de pequeños artesanos y comer
ciantes a los que por lo general se alude como lumpen-oro 
let-riado".

"La cultura o sub-cultura de la p obreza nace cn una di
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vt’rsi'i’d de contextos histór:cos. Es más coirón que se de 
sarrolk cando un sistema soc:al estratificado y ec nónH 
co atraviesa por un proceso de desintegración o de susti
tución ñor otro, como el caso de la transición del feuda
lismo al ca ">: ta 1 i smo o en el transcurso de la revolución- 
industrial".

"Me parece que la cultura de la pcLceza tiene algunas- 
características universales que trascie.. . las diferen - 
cias regionales, rurales-urbanas y hasta nacionales. En - 
mi anterior libro, /*.n ■ r ono 1 oc, * a de la -obrera, sugería 
que existían notables semejanzas <n la estructura familiar 
en las relaciones inter-persom les, en las orientaciones- 
temporales, en los sistemas de va.eres, en los patrones - 
de gasto y en el sentido de comunidad en las colonias de- 
la clase media en Londres, Glasgow, París, liarlem y en - 
la ciudad de México". —'

Si admitimos que el impulso ^re-narental es creado y - 
modelado ->or la cultura, y que existe un? "cultura de la 
nobreza", nodemos concluir que se da una f orna t tni a de 
impulso pre—n»renta1 en los grumos participantes de esa - 

cultura.

Esa 'or-na tí ica carece estar en función de los siguí© 
Us factores:

a.Limitación extrema de las posibilidades económicas.
"Los rasgos económicos más característicos de la cultura- 
de la nobreza incluyen la lucha const nte por la vida, pe. 
ríodos de desocupación y sub-ocupación, bajos salarios, u 
na diversidad de ocupaciones no calificadas, trabajo in - 
fantil, ausencia de ahorros, un? escasez crónica de dine-
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re en efp.rt vo, ausencia de reserves allmnt’cias en casa, 
el sistema ce hacer compras .’r.cuentes de -equeñas c n t_£ 

dades de nrpciuctos alimenticios muchas veces al día a m_e 
 dida que se necesitan, el empeñar prendas personales, el- 
pedir prestado a prestamistas locales a tasas usurarias - 
de interés, servicies cr diticios es cUán •■s e inicrma - 
les (tandas) or atizados por vecinos, y - use de ropas y 
muebl s de segunda rrano", — ¡

Secón la conocida "ley de Ms.low” la a .'litud de las a 
niraciones de un s r humano doren c de la ur -:.cia y segu 
ridad de satisfacción de los d i r-nt< s nivelt-s de sus ne_ 
cesidados. Cuando un s r humano vi v? en una permanente - 
búsqueda de setis:~ceión de sus necesites más el-r nia
les (alimento, Mb tación, vestido, etc.) s- s asdracio - 
nes se limitan al objeto de estas ec sidad^s. Sólo cuan 
do 11" s están segura y permanente ente satisfechas, sus- 
aspiraciones se abr~n a *>ersnect i vas más ate 'lias de ti"-o- 
ns'colúqico y engloban la obtención de metas tales como - 
el auto-respeto v la di-nidad 'ersonal. Y solo cuando es 
tos valores personales están permanentemente as*. tirados , 
suroe la aspiración de objetivos sociales teles como acc£ 
so a un st-tus conspicuo, deseo de solidaridad colectiva, 
etc. Es fácil ver que un ser humano colocado en el -ri - 
mar escalón de la serie de riaslcw es incapaz de desarro
llar cualquier género de previsión en relación a la pro - 
creación su previsión no se extiende más allá de sus as
piraciones, y éstas se limitai; a la solución del problema 
cotidiano de sobrevivencia. para el la satisfacción se - 
xual tiene el caráctr de una urgencia r 1 e. uta 1 y nrlma- 
ria sin perspectiva ulterior, y que se satisface día a « 
día como algo terminado en sí mismo. De ahí viene el 
near a la esposa, ttmrnrana iniciación cr. la vida sexual ,—
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uniones libres o matrimonios no legalizados una inciden -
cia relativamente alta de abandono de madres e hijos. f!

b.Un sistema económico no basado ?ri ic-i -¡l- nt e n e 1 aho
rro, El sistena monetario y la ten’ '■ a la capitaliza
ción ñor ahorro e inversión es uno Je 1 s ras os que con
cretan la 'revisión reflexiva del futuro 1 las clases me 
días y altas. La ausencia -’e este factor . la cultura o 
sutb-cul tura de un ru'o disminuye la urprncia de -'lanifi
cación del 
librada al 
debajo ^el 
act i tud.

futuro, y or consi gu' u-ntc deja la recreación 
azar biológico. "Cada ’ ’-o viene cci un -»an - 
braze", es una buna 'xnresión de estetioo de-

c. . La "cultura de la obre- 
za" incluye "una fuerte orientación hacia el tiempo pre
sente con relativamente noca ceoaci ad de posponer sus d_e 
seos y de planear para el futuro, un sentimiento de resl£ 
nación y de fatalismo basado -n las realicades de la dlf_í 
cil situación de su vida..." — '

Concepto Circular del tietr.no

En la cultura occidental urbana el t;empo os una dimen 
sión lineal en que el presente se liga a determinados an
tecedentes en el pesado y se ^royecta constantemente ha - 
cía expectativas futuras. Esto tiempo lineal es la con
dición necesaria para el ejerc:ci'' de cualquier actitud- 
de nrev:sion; solo en la medida en que se visualiza el 
present? *>n unción de un f.turo y recope las exp<r"en - 
cías del pasado, se mmde actuar un el presente teniendo- 
en cu-nt? sus posibl’s cor secuencias. Si suponemos enton 
res a un s r humano nara quien el tinmno se cierra circu
larmente sobr el nre-e te ''sicológico, tendremos que re
conocerlo incapaz de previsión. Su vida se transforma !_n

Concepto_Circular_del_tietr.no
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térramente en destino, y su actitud frente a la vida su - 
frida como destino tiene cue s r fatalista. Con estas ca 
racterí st ir»s su comportamiento frente a la nosihle tc -

creación será también fatalista: v:v:"ó S” vida sex-al co
*0 un hoc o osi col ogi cemente cerr?',c . rc, sí mis^o, y su 
frirá las eve tóales tocf ac’oi. s v siltadc del 
azar. Obsérvese que esto no depende - • i orancia a 
propósito del r.<- caí. ‘ s.r.o biolóyeo o de :f sibles medís
de evitar la fecundidad. Es una a«~t ? t Itural que -

puede seguir actuando incluso co una :;u-..a ;i orir.ac i 6n -
en ese terreno.

d. Imoos bílidad do valorar la c?.-<iaad si eclógica .e la pe" 
s ona 1 i dad. Ya vimos que solo d;s uts de alcanzar un cie^l 
to nivel en la lio ración de las necesidad s el mentales 
se hace posible valorar 1c cualitativo psicológico. "El- 
sentido gregario, una alta incide :ci?. de alcoholismo, el- 
recurso fr-cuente a la violencia al zanjar d:ficultades,- 
el uso frecu-'nte de la violencia física en la formación - 

7/de los niños, el golmar a la esoosa" Son posiblemen 
te ind'crs de tal incapacidad valorativa. Sin esta va
loración es d’fícil concebir que la des^abl1 i dad o no de- 
seab<lid?d de un nu vo h’jo se nlantee como un problema - 
or?vío dicni de re'1 xión.

Estos factor-s tiene; ertre sí una cierta interdeoen - 
dencia v a su vez se i ntf-rre 1 aci onan con todos los otros- 
rasços señalad's our Oscar Lewis. Todos ellos ccnv'.rcen
en inhibir la posibilitad misma de que pueda surgir cual
quier orina de previsión en relación con la procrcac i 6n.- 
La forma típica de impulso prc-par^nt'. 1 en ios grupos 
participantes de la cultura de la pobreza seria la paren, 
talldad al azar y sufrida como destino, hay un vacío total 
en cuanto a la valoración antecedente del hijo que puede-
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llorar a s-T concebido.

Esta situación cultural parece s- r la real explica - 
ción de un fenó'oeno señalado ior a: unos investigadores:- 
"Mientras vemos que la mujer término > dio quiere sólo - 
tres o cuatro hijos, en estudios r a i ’He? por este es
critor altas propone ion-s de esas ■' .J-.rus dicen 
qu' jamás han casado ante niorn: rite •; e asunto", ----------------------gy- --- --------  
describe J. Mayóme Stycco. — Este autor interpreta el - 
hecho como una consecuencia de la ausencia J 1 información 

a prepósito de los medios adecuados para controlar la natalidad. "La 
mayoría de estas mujeres respondería probablemente en s ntido afirma
tivo si se les preguntara si les gustaría poseer un Cadillac - pero 
careciendo de la mínima posibilidad de tenerlo, n’inca anteriormente 
han considerado seriamente el asunto, Desear tres hijos puede estar 
en la misma categoría para las mujeres que no conocen otra técnica — 

contraceptiva que la abstención sexual".

Sin anbargo,el estudio de Lee Rainwater sobre sexo, contracepción y 

pin nifi ación familiar en la clase trabajadora norteamericana, muestra 
con claridad que la indiferencia en cuanto a la regulación de la na
talidad no depende de la ignorancia a propósito de los medias de con 
trol: "Es claro como resultado de nuestros datos ( y en cierta mane 

ra n es ha constituido una sorpresa) que muchos de nuestros entrevis, 
taños, tanto los efectivos como los no efectivos usuarios de contrae 
ceptivos, han leído algo sobre sexo y contracepción. Esto sugiere que 
hay un mercado y una audiencia para ese tipo de materiales (informa 

tivos) se se los presenta adr.cuada e interesantemente, además es tam

bién claro que nuestros entrevistados no carecen dn realidad de una - 
minino información a propósito de lo contracepción; muchos de ellos — 

conocen al menos dos métodos qu<j serían efectivos si fueran practica
dos ■ Sugerímas que el problema no es da un simple conocimiento sino — 

el de hacer que el conocimiento adquiera un sentido para la gante mis 

ma..." "La falta de contracepción efectiva tan común en este grupo 
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no es debida simplemente n ignorancia o mal entendimiento; está incorporada en 

personalidades, eosmovisjones, y modos de vida particulares que tienen consis
tencia y estabilidad y que no admiten fácilmente elementos tan extraños como - 
planificación consciente y prácticas contraceptivas acompañadas do fuerte car- 
ga emocional1'. —'

Esas "personalidades, eosmovisione s, y modos de vida particulares que tie 

nen consistencia y estabilidad1' son a nuestro entender los elen.ntos constitu
tivos de La "cultura de la pobreza". “

así mismo, la ambivalencia y la motivación t- rdí >• relación al control 

de la natalited, señalados por J. 1-íayona Stycos, se .. - c- por <-l tipo de pa 
rentalidad al azqr y como destino. Si tantas nuj-..r s u h- .or. s pueden expre — 

sar sentimientos favorables a la pequeña familia, y sin col rgo es fácil lle
varlos a admitir también sentimientos favorables pt re unr familia numerosa, es 
ante todo porque en el fondo sus sentimientos no Se dirigen en .ningún'1, de las 
dos direcciones: su real mecanismo psicológico es ac.ptar su u.atino biológi
co. Sólo se interesan realmente en el control de La natalidad cu'ndo "después 
de numerosos nacimientos quieren bar de tu:, r hijos". El esquema psicoló
gico es parecido al del suicidio. Cuando las dificult.'di : di destino se hacen 
intolerables y toda salida parece cerrada, se piensa ..n ..liminar redicnlocnte 
el origen del sufrimiento: l'1 vida misma en el caso d i suicida, y la fer*ili- 

12/ dad misma en el caso de la natalidad. —

Si L> natalidad elevada de las clases pcruLares .-s reflejo do una situa - 

ción cultural como la que acabamos de describir, podemos inferir un corolario 

de alta importancia práctica.

Se considera habitualmente que un factor esencial pura w.: Las clases po

pulares tengan acceso a reales condiciones de mejora en su nivel de vida es La 

reducción de sus índices reproductivos. Desde nuestra perspectiva esta afirma»- 

ción se invierte: para que Los clases populares reduzcan su natalidad mediante 

una adecuada planificación familiar es recesarlo que. ..re mejore primero su_q^ — 
vel de vida. Sin este prerequisito todo programa de orientación hacia la "pater 

nidad responsable" está destinado al fracaso.

Por eso parece incongruente la conclusion práctica a 1? que llega Lee Rain 

water. Después de ha ber constatado que la falte de control efectivo de la nata 

lidad en las clases trabajadoras norteamericanas no s<= debe simplerk-ute a la — 
ignorancia sino a la estructura de personalidad, cosmovisión y modos de vida —
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típicos do ese cl" so, concluyo recomendando: "Uro rozón por Ir que os di f fni 1 

para muchos papujas do la clase trabajadora hacer significativo su conocimien 
to (a propósito do lo contracepción) es que saben muy poco sobre sus uranios 

aparatos genitales y los de sus cónyuges lo .mismo que sobre la concepción. — 
Es difícil para ellos sentirse convencidos sobre ti valor do otros métodos — 
distintos del condon ya que no pueden ver cómo funcionan y lo paco que «.ntien 
den no alcanza a ruempl'1 zar lo quo no vdn y lo que no sienten. Esfuerzos educa 
cionnles que capaciten a esta gente para relaciona r ul método idsmo con una - 
comprensión mayor de lo que el método <af» ctúa liaría tal vez m<s fácil rnr? u- 
líos la adopción de una contracepción efectiva",“ r' Cu cxce^iv cr.nte op
timista creer que una intelección más rica uc los m - ’ s:.:os biológicos movi
lizados por lis técnicas anticonceptivas baste para ’’ k r .1 vacío vnlorati— 
vo de los hijos a que nos referimos más arriba.

También es demasiado optimista la confiar--; por 1 autor on
el posible influjo de los "ninas media". "En el ár g. a.ml de La educación, - 
también se logra un progreso lento mediante artículos - n les "nass media", parti 
cularmente en aquellos qiu. alcanzan espwcífic<an¡ont.. a la else trabajadora. — 
Después de un cierto período de tiempo, tales artículos pueden iiacer mucho pa 
ra cambiar actitudes. Tal vez su función más valiosa <.s preparar el campo para 
contactos con clínicas y médicos, pera crear la disponibilidad a La instrucción 
contraceptiva. Debimos sin embargo marcar un punto negativo, Muchos de eso- ar
tículos confundí n a los lectores de 1.a clase trabajadora por su gcn.-ral igno - 
rancia en este tema. Sobre todo cuando un artículo s. convierte en una breve - 
enciclopedia de métodos es muy probable que el lector quede totalmente.en .1 - 
aire. lio sabe que. método elegir y por consiguiente encuentra fácil continuar - 
en lo que ha ce (o no hace)" Es autópíco cn.er que mientras duren los - 
factores psicosoci «!•. s que inhiben la posibilidad misma. de prevision, uní! cam 
paña a través do los "mass E®?dia" nueda cambiar signific-tivamente las actitu
des de las clases populares en relación a la rotalidad. Lo mismo habría que des 
cir sobre la eficacia de la public idad en este terreno, otro ce dio sugerido — 
por el autor para La educación de las cluses populares c.n materia de planifica 

ción familiar.—*■

Lo que se requiere es uro "mutación cultural", y es: mutación sólo puede 
lograrse variando las corriicioros socio-económicas del grupo. En realidad to
da cultura representa la condición óptima de adaptación a un contexto socio
económico dado; solamente variando ese contexto se puede lograr una nueva ac

titud cultural.
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Debemos subrayar que. cu'-ndo decimos mejora del nivel de vide o variación 

de condiciones socio-económxcas, no nos referimos únicamente a Ir ■ >15mi nación 

de la pobreza física. Como dice Oscar Lewis! "'Jo todos los pobres viven y des-'d» 

rrollan necesariamente una cultura de la pobreza. Por ejemplo la gente de cla

se media que empobrece no se convierte automáticamente en miembro de la cultura 

de La pobreza, aunque tengan que vivir en los barrios bajos por algún tiempo. 
Igualmente los judíos que vivían en la pobreza ..n Europa Oriental no desarro

llaron una cultura de L> pobreza porque su tradición de cultura y su religión 

les daba el sentido do la identificación con los judíos del mundo enterco. Les 
daba la impresión de pert.necer a una comunidad unid’- j'T uno herencia común 
y por creencias religiosas comunes" ~~

Mientras un ser humano mantiene el sentimiento d ;• r: ’ .acia a la com- 
nidad dentro de La cual vivo físieam nte no tiende a d «..rreliar una cultura 
de la pobreza aunque sea pobre. La inversa parece tnJbi'n v rdndera: cuando un 

ser huraño carece del sentimiento de pertenencia í la comunii'd dentro de La - 
cual físicamente vive, desarrolla una cultura de la pobreza '-u:. u-¿- i;cnnór.5c.a.m.~n 

te ya no pueda considerarse pobre. Tocarnos aquí 1- intersección ue la cultura 
de la pobreza con La "margino lidad".

El concepto do nr rginalidnd está aún muy iripiecii u.. nte definido en el - 
vocabulario de L^s ciencias sociales. Sin pretender establecerlo definitiva
mente y sólo para fines prácticos podemos de.scrürlo psicológicas. nte como une 

situación en La que un grupo humanó se percibe a sí mismo seiv rado sociológica, 
mente por una barrena del conjunto que se considera característico d¿ la comu

nidad. al mismo tiempo que en virtud de esa barrera se siento reducido a un ni 
vel de posibilidades do 'utore.'.lización y progreso sensiblemente inferiores a 
las que apárentemente están abiertas al conjunto de la comunidad característi
ca. Lo fundamental en esta descripción es porer énfasis en la manera de perci

birse el individuo -n función de su crupo con r -Loción a la comunidad que él - 
percibe como característica. Más que uno situación física, La morginalidad es 

una situación psico-social.

Lo contrario de la marginalidad es entonces una percepción del grupo con 

el cual uno se identifica,como no bloqueado por una barrara que reduzca sus po 
sibilidades de. auto-realización y progreso dentro de la esfera de la comunidad 
en que físicamente se vive. En otras palabras la no-marginalidad es la percep

ción de una posibilidad de movilid.'-.d social- ez-eendente,

La percepción de esta posibilidad no corresponde siempre y necesariaEHnte 



a una posibilidad realmente abierta. Puede así darse el caso di.- un grupo ini- 
cialmente no marginado que; en el espacio de una o dos gen; raciones tenaine sien 
do marginal; sería por e.-jniplo, el caso de los migrantes rurales que se trasla
dan a las grandes ii\.as metropolitanas por el espejismo de una posible movili
dad ascendente por integración en .La mano de obra industrial, convertidos en una 
o dos generaciones en um masa de proletarios.

Cuando afirmamos entonces, que se requiere una variación de condicionas — 
socio-económicas o un'1 mejora en el nivel de vida para inducir In "mutación cul 
tural" que condicione une actitud diferente ante La nat.'libd en las clases po
pulares, nos referimos no sólo a la elimineción de 1 .riza f« sica, sino a -
la apertura de canales de movilidad social efectiva qv _r‘. ’o ■ .ciando una mayor 
fluidez en la estratificación social elimine 1? perc' zistoncia de una 
barrera que obstaculice la posible auto-realiz' tión de ur. £•.:-<> como tal,
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res casadas que tienen varios hijos, contra le noción poyulrr de que implica la 

mayoría de los casos un embarazo ilegítimo. Ver: the porulatios crisis, píg. 
207-210.- 

13/ L. Rainwater, And tho poor ret children, pzg. 168-169.-

14/ Ibid., pig. 169.-

1¿/ Ber Ibid., pig. 169-170

16/ 0. Lewis, Los hijos de Sanchez pig. XVII - XVIII.-

17/ Creemos que es la percepción de no existenci u una barrera que oostnculi 
ce La posible .'luto realización de su gruuo lo qu “ó.- < n definitiva en la 

drástica reducción de la natalidad de la cla~.; • : •

Presentado por* D E S a L.
Centro par", el Desarrollo 
Económico y Soca • 1 d<> ¿uñó 
rica tetina.
Santiago - Chile.—
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INTRODUÇÃO

0 crescimento demogri,'ico sem precedentes que se registra em todo o cundo 
vem s®ndo objeto de atencr.o de estudiosos de diversos cutios, autoridades gofcer 
namentais, organizacoes internad onais e grupos religiosos.

Pronunciamentos e publicacoes sobre o assunto tendem q lancar perspecti
vas sombrías sobre o futuro da humanidade. Calculase que con-, o ritmo atual de 
crescimento, a populacao mundial chegará a seis ou sete vil?,oes no ano 2.COO, 
com consequente .'.gravómento dos problemas de forte, desemprego, habitacao, etc. 
Sendo a existencia desses problems fonte de tencces e conflitos, a própria paz 
mundial, a sobrevivencia da humanidade estc.riru. jogo. No Lev; York Time de 
12/6/61, encontra-se uma afirtiacao que bem trad- -a preocupadlo que domina essas 
pessoas: "julgando pelo explosivo coeficiente de crescimento <^s populucoes dos 
países subdesenvolvidos da Asia, Africa e Amónica Latina, em pouco tempo chega
rá o momento em que mesmo o controle dr.s armas atómicas será o segundo problema 
em relacao ao cr escimento da populacao, como problema mais impértante da humani

dade (1).

Verificando-se as taxas mais altas de crescimento demográfico nos países 

subdesenvolvidos e sendo a América Latina a detentora da mais elevada ou seja 
ae 2.9Í a 3£, ñao é de se estranhar que, também resta continente, o problema 

venha sendo focalizado, com insisten:!-., nos último.' anos.



ho informe apresentado a *0 ?nfc.-r ■ ncia Latino-^Americana sobro a inf ancla 

e a Juventude no desenvolvimento nacional", realizado em 1965, on Santiago do 
Chile, o tr. Hermán Romero Afirma: "En América latina el -j.-nt.n de robla

cion, que es el más rápido del mungo y no tiene preceder.te en 1'. historia, opo

ne obstáculo formidable y acaso el principal los empeños de aesarrollo econó
mico y social" (2).

Segundo alguns economistas, é necessário manter ura i ropcrcao ce 4/5 de 
investimento da renda nacional em relacao a ur. auijanto demográfico de ?óc. Según 
do essa, teoria, na América Latina, com o rítr.o atual de crescimento -er.ogrdficc 

um investimento de 12% será necessário «simplesmente para manter es níveis atua
is de vida, donde concluirei., eles que a taxa elevada de amorto cu populacao - 

que faz crescer as demandas de naior número de escolas, serviços ¡.¿decs, habi- 

tacao etc. representa um sério impedida ao desenvolvimento. Freconozam esees 
estudiosos a adocao de medidas urgent s j .rn aismunuir o ritmo atual de expan- 
sao demogrúf ic a.

No entanto, um exame de. extensa bibliografia uisponlvel sobre aumento de 

populacao e desenvolvimento, revela pr. n?. realidaae, tr.ti.-_e ae um assunto 
extremadamente controverso, havendo divergencias consideráveis cos estudiosos 
sobre o ir.esn.o.

H. ríyint, por exemplo, num artigo intitulado "Uta interpret cao do sub
desenvolvimento esonóraico", incica que apesar dos pevos sub desenvolvíaos apre

sentarem taxr.s mais altas de natalidade e que portanto, sur . pope lo.cao ° sub
desenvolvimento tendem a agravar-se nútuaéente num desses "cj.r'...'-.rs v?.c-.cros", 

ñao é esse dado suficiente p ira explicar o su ..¿se ..” olvimcntc, '■ c reo 
rre também em países que hno sofrem pressões do '.der. •.ec.ograJina, A " li sanio 
a situacao do sudeste asiático, observa que r.*. •..-.-.cila oes :cs decs, re;: -.o 
havia inicialmente uma populacao escasa em reine .j ?s sous recu-scs r. .tu. :. 
A superpopulação só teve, lugar depois que esses pai.v.s foram ’..bo.- o = ¿z* -
mércio internacional, em parte, ei.i virtude da dl: '.ruicuo aa t-.xa . e mo"..-uj. 
de em parte, porque seus recursos force.. dfcSe.vicos em y oncr.s . inhas de pro
dução, voltada a exportacao e sujeita a crescente dimir.ui.cao de rendas ms -:id;> 

no fato de que países adiantados conseguiram absorver gr?.: des aumentos ds po
pulacao, elevan!o ainda seus patrões de vida, esse autor ai_riá que . proc.a..~a 
da pressão demográfica ñao basta para explicar porque cs povos subõesenve.ávi

dos ñao conseguiram fazer o mesr.o (3).



Seguindo essa lihha de pensamento, ura f ublicncao sobre a "ftltuicao So 
ciai na América Latina" afirme. nao existir em nosso .atual sistema, um só p-o— 

vo que tenha progredido e quo fiao tenha auruntauo cor si deraven sou con

tingente humano. A Africa é apontaca como um continente tue cojtcu com uma 
populacao de 100 milhões, mantendo-se inalterada por 200 anos .

Conforme é mencionado também pela poblicncao acima citada, hZ evidencias 

de que uma certa expansao demográfica acompanha o início do ciclo de desenvol
vimento económico de um povo. Depois de um período de uurncao variável de rá
pido crescimento, segue-se uma verdadeira estabilizac-.o (5).

Um estudo sobre o problema de aurr rtto de populacae'J^jñ focaliza princi

palmente a relacao entre a taxa de crescimento demográfico e a de r. nda necio 
nal, deixa de considerar outros dados de grande importunci'. para a avaliacao 
das potencialidades de desenvolvimento de um dotom,in--.dn país ou r <iac.

San alguhs deSseâ clacòs, de üin iádd à dehsidadé àéao.-Jráfica, a disponii 
biiido.de de terra cúitivávd b recursos hutur.iisj e dê oÜtroi a estrutura so- 

.. ' i* € ’ i . . .. ; t )
cio-económicaj què facilita oü dificulta o aproveitamento desses r< cursos.

A América Latina, com uma populacao < sti rr.ua cm 253 icilhoes (Deçographic 
Yearbcok 1966 United liations) e uma superfície; total de 2,057.000.000 ha, dis
põe de 109.000.000 ha de terra cuítivtvel (área cultivaos e ainda ñao cultiva

da), 507.ÒOO.OOO hã dè campos e pastagens permanentes, 1.015.OCO.OCO ha de área 
florestal e 426.0C0.0Cic ha de "outras terras", incluidas nessa categoría áreas 

construídas e ñao aproveitáveis, nas também aquelas fiao utilizadas eiís poten- 
cialmente produtivas,. Os dauos referentes a''Europa (exclusive USSh) ir.a|cam 
que con. una superfície de 493.OOO.OOO ha o una populacao de 449 tilhoes,' n 
área cultivável é de 151.000.000 ha. de 91.000.0CG ha a área de pastagens e. 
campos permanentes, de 13S.000.000 ha a área florestal e de somente 
113.000.000 ha a área classificada sob a categoria" outras terras". (Produc

tion Yearbook FAO 1966).

A Europe, graças a utilizacao de técnicas avançadas no campo da agrieul— 
rura, conseguiu ñao somente aumentar a sua extensão de terra cultivável, más 
também alcancar índices muito elevados de produção por hectare obtendo prácti
camente todo o necessário para suplir as necessidades de sua populacao.

Graças ao desenvolvimento tecnológico, hoje aidia, o conceito de terrã 
cultivável e ñao cultivável tornou-se bastante relativo, Dadoa os baixos uí-

biiido.de
rr.ua
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veis técnicos da agricultura prat.creía na Hi-éiúca batina, é de se supor, que 

na realidade, a disponibilidade de t ,rra cultLvável poss.'. ser consideravelrjen 
te aumentada.

Quanto a densidade, na América latina é de cerca de 12 pessoas por kr.2, 
enquento nos Estados Unidos ela atinge a 21 por kn2, na Asia óíJ por kr¡2 e na 
Europa, 91 por kin2 (6).

No que se refere aos recursos naturais, ao potenci;jL hidrográfico, as 

reservas florestais, a riqueza do sub-solo, muito se tan escrito, indicando 

as possibilidades existentes na América botina pura o desenvolvió-, nto.

Com a disponibi.ii.dnae de tantos recursos n--.tur.is, a existencia de tal 
extensão de terra cultiv.-'.bel e úna baixa densicuue demográfica, porque □ aucen 
to de populacao haverá de ser consideraao tu- jx ibleixi na Ai.Zrica latina?

Respontas a, pergustas dessa nr tureca gerelmente fund'.r.entam-se em argu
mentos de que para a exploracao desses recursos é preciso acumul .r capital e 
que ern virtude de taxas altas de aumento populacional, una parcela cuito lira, 
tada da renda nacional pode ser destinada a novos investinertos. En relacao 
a vaixa densidade populacional, indicar.; essas responst-as que o aumento popu
lacional pouco servirá para modificar esse quadro, pois o processo de migrações 
internas tende a trazer maior número de pessoas aos centros urbanos.

Outros, no entanto, entendem que sem relacionar esses fatores com a que;s 
tao de estructura socio-económica an. América Latina, a reposta a perg'inta le
vantada será incompleta. Rsjetidas vezes tem sido salientauo por .economistas 
que os problemas estruturais, especialmente aquelos relacionados con o siste

ma agrario, representan um sério entrave ao desenvolvimento.

Ao considerarmos o problema do aumento der. seráfico eu relacuo a outros 
fatores, nao estamos ignorando a situacao dramática. que vive este continente em 
virtude da disparidade entre índice ac. aum-nto populacional e produção nacio
nal. Acreditamos mesmo que a América Latina vivo um momento crítico de sua 
historia. Conforme diz Federico de Debuyst: "los países de América Latina 
entran en una fase en la cual la curva entre el crecimiento demográfico y el 
crecimiento de los ingresos presentará un caráter decisivo y determinará ai 
los países se quedarán en el "Círculo vicioso de la pobreza’’, sufrirán un 
mínimo crecimiento en relación a los países técnic «ámente desarro Uncos o si 
llegarán, poco a poco a reso ver sus dramático^ problemas ceciales” (?).



O aumento de populacao, assir. como a mdgraçao intern , a urfcanizacao 
acelerada, devem ser vistos como uro dos aspectos da realidade dinámica de um 

continente que luta por romper as estruturas inadequadas e ale - nc ;r níveis 
mais elevados de desenvolvimento.

DIRE TI{TEES EA A DMA POLITICA

Sao geralmente as camadas reais pobres da sociedade apresentam taxas 

mais elevadad de natalidade. Sofren elas tarabéra as consecuencias diretas da 

expansao demográfica. Em virtude da urbanizqcao acelerada, é ñas zonas urba

nas de reais rápido crescimento que os problemas relacionados cor. o num nto de 
mogrífico se manifestam de Torna reais angustiante: a r.ultiplicacao de habita
ções insalubres, a promiscuidade, desorganiznc.-.o familiar, re inginalizacao de 
menores, sub-nutricao, más condicoes de suúde, ' bortos frequentes etc.

Mesmo entre essas populacaes, alguns ü.éto-ios de controle da n talidade 
sao praticados, mas ‘geralmente os reais inefic-.zes, rnzao por que frequt.ntemen 
te recorrem ao aborto como um último recurso.

Sem 4úvida, a difusão de conhecimentos sobre controle de natalidade, que 
deem condicoes aos pais de planej-'-rem r. sua prole de acordo con as suas possi
bilidades, é tao importante quanto a educacao, defesa da àaúde, h-bitacao ade
quada, capacitacao profissional, ei..prego digno e devidamente remunerado, recre; 
caw etc. Entenden.es .ue esses conhecimentos devem ser divulgúeos cono um dado 
da cultura da qual se espera queo indivíduo possa participar de una forma in

tegral.

0 ato procreiador envolve a realidade global de dois seres humanos, m- 
zao por que nao seria concebível realizar campanha de restricao da rr.talia.ade 
de urea forma reassiva como na errad!cacao da malária. Nu difusuo de conheci - 
mentos sobre restricao da natalidade devem sor respeitadas as peculiaridades 

individuais e a liberdade de opcao do casal.

Debuyst observa a respeito que ”1'. actitua de las poblaciones deve evolu 
clonar de una fecundidad puramente biolSgicn a una foca n liana más racional y 
CTinsequentemente mis hure.na, pero a conuición, no solo de respectar la. natura 
leza misma del hombre, sino también del ciclo psicológico ae l-.o transferred - 

clones sociocultural*.s”. (8).

Gerqlmente os grupos que reais carecer, de orientac-.o p.r'. regular a nata
lidade, sao aqueles que pos suei, menos Cunoicoe ■ para a suu asuiiiálAcao e apro- 

Entenden.es


veitamento, em virtude da prevale ncia de baixos pauroes socio—culturais

Consequentemente, mesmo que se ¡¡reconiza a aaocao de uma ¡-olítica ue 

reducao da natalidade como pretendera u.ucles que atribuc-r o suba .senvolvitf-n 

to ao alto índice de crescimento demográfico, os resultados reriai.i dávidosos. 

Segundo indicara alguns estudiosos, ñao existan antecedentes históricos due nos 

deem elementos para espc.r r que ocorra urna reauc.-.o voluntaria ue ..uscimu-ntos 

na proporcao esperada por aqueles que difundem essa política, lo ait-.r.go, 
mesmo sem a ndocao de urna política do restricao da rr. tallando, o £< 3 u¡ volvi- 

mento económico-social parece atuar no sentido de dirinuir .s tn ana de aumen 
to de populacao. 0 cumprimento da obrigatoriedade escol r e o r-.-t ru ■. .< nto 
da idade do casamento sao fatores que atuam de forra significativa sobre esse 
fenómeno.

0 Prof. Olavo Baptista Filho re? r<. o seguinte a esse respeito: ”c re

tardamento do casamento poderá contribuir pri n r-.. due aro da Laxa de rm’ali- 
dade, urna vez que a fase prolífica da mulher tori' início mais t rae", Acres 
centa ainda: "pnrn reduzir aos seus mínimos efeitos, os f toros propulsor s 
do casamento precoce, será necessária a eli: inacno do subdesenvolvimento e, 
em decorrencia, a promoeno de rentas iris altas, o ¡ue permitirá :• i.uit'.s fa 
mílias manter seus filhos nos estuaos por mais tempo. A i.. ior duracao ao pe 
ríodo escolar, principalmente a do grau prirário é ui fator remoto de dila - 

tacao da idade do casamento" (9).

Os dados que examinamos até agora permitem-nos acreditar que o aumente 
de populacao na América Latina se constitui num problema na medida em qm. as 
estruturas economico-sociais vigentes se mostram incapazes de corresponder as 
exigencias das mudanças sociais, indispensáveis ao desenvolvimento.

No nosso entender, ñao faz sentido uma ¡clítica du restricao da natali
dade que ñao leve em conta, de um lado, a realiuade global do ser humano, c de 

outro, a realidade histórica que vive a América Latina.

0 Papel da comunidade

0 problema do aumento de populacao deve, sem duvida, merecer a preocupa 
cao de todas as pessoas, de todos os grupos, de todas as instituições existen 

tes.



Antes de tudo, ó preciso hr ver or tr- n -lho para. desp rt-ar a consciencia 

da corr.unide.de pura o problem. AtualrK.ntc, con a csquerntizacao simplista do 

problema e a divulgacao de dados re furentes no aur.mto por meios de cocuni— 

cacao em massa, é fr quente encontrarem-se pessoas superficial; ...te informa- 
das, capazes de dar apoio a movimentos de orient.acao duvidosa.

O trabalho de esclarecimento da opiniao pública ter.do u. vista o des - 
pertar da consciencia, deve levar as comunidades os tiñóos reí tivos no pro - 

blema do aumento de po] ulacao face ao subdesenvolvimento, in¿lcanc.o tant o -3 
potencia]idades da América Latina para o desenvolvimento, co¡.o 03 entreves 
existentes.

A atuacao dos serviços escolares, centros sociais, grupos cívicos, i- 

grejas, é de mixima import .ncia, pois é atr- v.'s aa participac.no mxs>;3 gru - 
por que se delineiam -.coes de naisr nlcnnc- no sentido de exigir . fr.’m.ul'.eao 
de urna política social adequada, que vise < 1-.veno gradual dos pairees de 
vida.

Se de um lado, a acao da comunidade deve visar as r ud.-.ncus n. " .ári's 
na estrutura social, de outro, ter.'i ei: vista os problemas ídbuí tes '.-acorren

tes do aumento de populacao.

As comunidades marginalizad.s que sofrem ranis intensamente os efeitos 
do aumento populacional, só poder-.o resolver esses problemas na medida en uu 
foreir. integrados efetivamente na sociedade. Essas comunidades ten scu dina - 
nismo próprio, seus grupos, seus líderes e sao esses elementos que de verso ser 

aproveitados ao mlximo nesse esforço de integracao.

A orient.'.cao p'ira a regul cao de natalidade serú vais eficaz e atenúe— 
rá melhor as necessidades do ser humano, se os recursos da comunidade ford., 
mobilizados nesse sentido, dentro ae um programacao glob-.-. de orientação da; 

famílias cora a inclusão de serviços de educacao sexual, preparncuo p¿.ra o ca

samiento, aconselhamente rntrimonial o outros.

Concluindo, a acao da comunidade será realizada de duas forms prune a

pais:

a) - através de grupos existentes tendo ei., vista as uodificacoes estru- 

corr.unide.de
participac.no


turáis indispensáveis na America Latina e definição de una política social uae^ua 
da;

b) - mobilizacao e cooraen cao de recursos visando a pl ntucao dc r >-’ra - 

mas de orientacao da família con a inclusão de conhecimentos sobre iL-i.-.-j janto da 
prole.

No que se ref< r> as comunidades marginaliznoas, a .cao junto as resmas tera 
por objetivo a sua integracao na sociedade, a través do ■ proveit-rento dos seus 
grupos e ativacao da su; liderança.
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