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INTFODUCCIO\I 

El estudio del Contexto Social de la Educaci~n~ 
1 

Panameña es trabajo arduo que requiere dedicaci0n 1 tianpo 1 

y esfuerzo. Para compenetrarse de esa realidad que aparen.J 
tanente se presenta f4cil de aprehender, es necesar.i:o cono
cer el conjunto de factores que la componen con sus modali
dades, acciones y manifestaciones, lo que constituye toda 
una tarea; por otra parte se hace necesario conocer las ca
racter!sticas propias de esos elementos, la manera como se 
integran, modifican y condicionan hasta formar ese todo so
cial, y ello no es nada sencillo. 

Lo social es producto del quehacer humano, de la 
comuni6n del hombre con el hanbre en constante interdepen
dencia. Dentro de este proceso la educaci6n desempeña su 
funciOn socializadora y trasrrd.sora de los elementos cultu~ 
les, ~tices y morales que le han de permitir, al hombre, 
permanecer en el tiempó y en el espacio. 

La educaci6n no se verá como transmisi6n de cono 
cimiento, ni desligada de la realidad donde vive el docente 
y eudcando 1 sino como un tocb, tal como se da. 

La razOn que nos ha movido a realizar este .trab!:!_ 
jo surge, en parte, de la formaciOn docente que recibimos y 
del desempeño de las actividades propias de esta carrera, 
lo cual nos ·puso en contacto con los problemas y necesidades 
de los distintos grupos socioculturales del pa!s. 
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La relaciOn directa con los grupos sociales in
cremento el interes por adentramos más en ellos y encon
trarles algunas respuestas. Como quiera que la educaciOn 
es un elemento determinante en las transfonnaciones socia
les en conexiOn con otros no menos decisivas, como las po
l!ticas, econOmicas, culturales, la posiciOn del d:Jcente 
frente a este hechos implica una actitud de permanente ob
servaciOn, comprensiOn y bOsqueda de relaciones que conduz
can al logro de las metas personales y sociales de la comu
nidad. 

EL propOsito fundamental de este trabajo consis
te en presentar una visiOn generalizada de la situaciOn so
cial panameña y destacar la forma en que el Sistema Educat!, 
va Paformado en el Oltimo lustro, se corresponde con las d~ 
mandas sociales. 

Otros de los objetivos que se pretende lograr son: 
los siguientes: 

(7<? 
Identificar los elementos teOricos y metodolOgi~ 

cosque sirven de fundamento para el desarrollo de este tr~ l 
bajo. 

Dar a conocer algunas caracter.!sticas fundament~ 
les de la vida social panameña que inciden en la educaciOn, 
sobre todo en los Oltimos cinco años. 

Describir y analizar las modalidades en que se 
divide el Sistema Educativo Reformado y la fonna como res-
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panden a la filosofía social del Estado. 

Exponer los esfuerzos que realiza el gobierno p~ 
nameño para atender las necesidades sociales de la pobla
ci6n del país. 

Para el logro de estos objetivos, el trabajo se 
ha dividido en tres capítulos. EL primero se titula: "For
mulaciones te6ricas sobre el Contexto Social"; en el se pr~ 
senta el marco te6rico que sirve como fundamento para estu
diar la realidad panameña, se describe la naturaleza y el 
significado de los elementos que integren el contexto so-
cial, se describe la metodología utilizada para la elabora
ci6n de los contenidos y las diferentes limitaciones con 
que se tropieza cuando se realizan investigaciones de esta 
índole. 

El segundo capítulo, titulado: Car.acterísti-
cas Fundamentales de la vida Social Pane.meña" ~ describe los 
aspectos que con mayor vigor inciden en el sector educativo, 
tales como los demogr~ficos, señalando el crecimiento de la 
poblaci6n, su densidad y la clasificaci6n por edad. Por 
otra parte tambi~n se incluyen otros elementos importantes 
como: La integraciOn de la familia, los aspectos de salud y 
salubridad, las instituciones sociales existentes, la movi
lidad social, la comunicaci6n, las tradiciones y el cambio 
social, con sus problemas correspondientes que caracterizan 
la realidad social panameña. 
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El 01 timo capttulo, que se denomina: " El Siste
ma Educativo Panameño ante el fenOmeno Social", describe 
las modalidades en que el Sistema Educativo Aefonnado subd!, 
vide los niveles que lo forman; a su vez, se señala cOmo c~ 
da uno de estos niveles dan respuestas a los diferentes p~ 
blemas señalados en el cap::ttulo anterior. Se presen·tan los 
programas de otras instituciones oficiales del estado que 
funcionan en forma coordinada con el Sistema Educativo, pa
ra dar respuestas a las demandas sociales del pa::ts. 

Con la realizaciOn de este trabajo, esperamoscu~ 
plir con los objetivos propuesto, aunque sabemos que, por 
la propia naturaleza del tema, encontraremos una serie de 
limitaciones que impedi~n se logre alcanzar la efectividad 
a que esperamos. Por lo tanto, este trabajo es apenas un 
intento por retratar la realidad social panam~ña; será una 
obra inconclusa que servirá de est::tmulo para que los estu
diosos de mi pa::ts la continOen. 

Por Oltimo, quiero dejar ti:>stimonio de mi agrad~ 
cimiento a la Oi:>cana de la ~acultad de Filosof::ta Letras y 
EducaciOn de la l..niversidad de Panamá y al Dr. Ricarc:b Fra~ 
ca Aguilar, Director de Asuntos Estudiantiles de esa. misma 
universidad quienes hicieron posible la realizaciOn de mis 
estudios en la U.N.A.M. Este lo hago extensivo. a los maes
tros de la U.N.A.M. quenes me ofrecieron su orientaciOn y -
ayuda; especialmente al Arq. JesOs Aguirre Cárdenas, direc
tor del presente trabajo. 



C A P I T U [ O P A I M E A O 

FORMULACIONES TEORICAS SOBRE EL CONTEXTO SOCIAL 

1 
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1,- PLANTEAMIENTO DEL PRCELEMA, 

La sociedad es como un organismo vivo, donde un~ é';• / 
parte influye sobre otra, y to das ellas a su vez sobre el 4' / 
todo, La educaciOn, como una de las partes integrantes de / 
ese organismo, cumple funciones de transmi.siOn y perpetua
ciOn de valar.es·' culturales que caracterizan una Apoca y un--· 
lugar, 

Las caracter!sticas de las sociedades latinoame
ricanas son originadas por la herencia histOri.ca determina
da por la conquista y colonizaciOn española, España duran
te los primeros años de su dominaciOn en AmArica, implanta 
sus instituciones, desconociendo los valores intrínsecos de 
los conquistados; desde ese instante, se inician los probl~ 
mas sociales de marginaciOn dependencia, salud y muchos 
otros, en grandes grupos humanos supeditados a las condici~ 
nes que tomen los grupos dirigentes, Desde luego estos co~ 
flictos se han venido haciendo más graves y complejos a me
dida que avanzan los años, 

Las pequeñas minorías privilegiadas, di.rigentes-::, .. ,·. 
tes del poder, han utilizado la educaciOn como un medio pa
ra continuar con sus propOsitos de dominaciOn y manipulaci~ 
nes de las masas, para seguirles creando expectativas alej~ 
das de su realidad, para mantenerlos en un status donde im
pera la pobreza, desnutriciOn, la falta de viviendas, etc.
Y para crear individuos pasivos, con tendencia al despilfa
rro, a la fiesta y a dar poca importancia al tiempo y al 
ahorro, 
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Esas medidas, tradicionalmente adoptadas, aumen
taron la distancia entre los pequeños grupos en el poder y
las grandes masas, a las que la educaciOn no les ofrece los 
medios para su propio desarrollo, que debe ser su fin Olti
rno. 

Panam!, pa:!s centroamericano, recibe la misma h.!=, 
rancia cultural que el resto de los pa!ses americanos y en 
ella se repiten prácticas de explotaciOn que han originado 
subdesarrollo con las manifestaciones propias de ese estado. 

Ante esta realidad, surge la necesidad de exami
nar la problemática social panameña, la forma en que la edu 
caciOn, corno elemento transformador, participa en la satis
facciOn de las rnOltiples aspiraciones humanas. 

Corno además, se están dando una serie de refor-
rnas, incluyendo la de educaciOn, se hace necesario determi
nar si las medidas que adoptan contribuyen a la realizaciOn 
del hombre corno humano dándole respuesta a las necesidades
imperiosas que lo aquejan. 

2.- INTEAACCIDN, MARCO TEffiICO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL: 

La diversidad de escuelas sociolOgicas existen
tes, con sus contradicciones, dificultan los trabajos de i,!2 
vestigaciOn que en este campo se realicen, además, es pro
blemático ser objetiyo cuando se estudia al hombre y su con 
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ducta ya que ~ste, socialmente, no se le puede analizar co
mo un ente aislado, sino como miembro de la sociedad. 

Los estudios sociol6gicos están influ!dos por el ? 
ambiente en que se desenvuelven, debido a que muchos soci0-<7 
lagos son miembros de la propia sociedad y les ~f! ~ -
fildespojarse del subJetiv1s1110. 

Por otra P~:rte, se hace difícil distinguir entre l 7/ 
sociología y sentido comOn; porque las investigaciones so-) 
ciales utilizan mucho la opini6n pOblica para sus investiga L)~ 

cienes, y Bsto en s! es un saber precient!fico, Además, 1~ > 

sociología carece de los m~tocbs propios como los de las / 
ciencias naturales. 

Tampoco existe ninguna ciencia nacional para 
aplicarla en forn1a particular al estudio de un pa:ts. El."On~ 
ca punto de partida realista de la sociología es la crítica 
que las diferentes teor!as se hacen mutuamente, ya qué esta 
cienéia no ha logrado aOn una sistanatizaci6n, como el res
to de las demds ciencias. 

Para realizar el trabajo se partirá de un enfo- Q 
que. El que más se ajuste a las características de la in- · 
vestigaci6n, ~ste es el "enfoque práctico" de los problemas 
sociales. 

Este enfoque parte directamente de algunos pro-
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blemas concretos de la sociedad actual, tales como el subd~ 
sarrollo, el progreso de la tecnología, la marginaciOn y 
otros, lo que logra despertar inter~s por tratarse de he
chos que se están palpando. Aunque no ofrece las solucio
nes, sí señala la repercusiOn casi inmediata sobre la prac
tica. 

El enfoque práctico permite seleccionar los pSJro 7 
blemas sociales que caracterizan la realidad social que se 
estudia. 

Este enfoque permitirá seleccionar una serie de 
indicadores, tales como el crecimiento demográfico, dispel"
siOñ y concentraciOn de la poblaciOn; su clasificaciOn por-
edad. El grado de concentraciOn y desintegraciOn de la fa
milia; el nOmero de instituciones sociales existentes en el 
país; nOmero de hospitales, centros de aalud, m~dicos enfe!:, 
meras, auxiliares, campañas de salubridad que determinan el 
indicador salud, el empleo y desempleo, las creencias, es
tratificaciOn social nivel educativo, analfabetismo,matric~ 
laciOn; los que a nuestro juicio caracterizan la realidad 
panameña, sin ocupamos de dar soluciones, tal como lo seña 
la el mismo enfoque. 

Sin embargo, no se olvida, que la selecciOn de 
determinados problemas que han de aparecer con esos indica
dores puede, en cierto grado ser producto de un subjetivis
mos y que la sociedad, campo de la investigaciOn, los haga 
ver como problemas; sin tomar en consideraciOn aquellos que 
se manifiestan en ciertas minarlas, marginadas y oprimidas. 
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Se espera no caer en tal situaciOn, que lo se presenta sea 
lo más objetivo posible. Lo importante será precisar de lo 
que se está hablando, si es a: .largo o corto plazo, de proc! 
sos específicos o de lo social en general. 

Se tendrá presente que las ciencias sociales, en 
sus investigaciones, parten de los hechos observables; los 
busca y los analiza para verificar leyes existentes o para 
fonnular alguna nueva. 

Este enfoque práctico resulta Otil para desarro
llar el presente trabajo, porque en ~l se abordan aspectos 
de la realidad panameña correspondiente a especialidades de 
las distintas ciencias sociales. Ya que lo social se da co
mo un todo indivisible, hace necesario la utilizaciOn de un 
enfoque que permita obtener ese conocimiento interdiscipli
nario, para que las metodologías específicas de cada una de 
esas ciencias impidan un conocimiento unívoco de la reali
dad panameña. 

Para llegar a tener un concepto más claro de la 
realidad social panameña se utilizará el modelo de comuni
caciOn, ya que ~ste permite llegar a cierto grado de fonna 
lizaciOn, tal como se señala a continuaciOn: 

"Una se refiere al principio metodolOgico segOn 
el cual las generalizaciones con buenos funda
mentos empíricos, referidas a las interacciones 
sociales deberían ser tambi~n susceptibles de 

? 
J.. 



un alto gracb de fonnalizaciOn y axiomatiza
ciOn, y penniti.r la expresiOn de esa fonna 
de conocimiento en rigurosos modelos verba
les o matemáticos". (1) 

7 

1/ ? 

Como las infonnaciones que se necesiten para la 
elaboraciOn del trabajo en su mayor!a se obtendr!n de cbcu
mentos que han si dos elaboracbs con buenas bases emp!ricas, 
ofrecen una gu!a similar a la que aporta la teor!a natural 
que ha de permitir aproximarse a una tecnolog!a social. 

El modelo de comunicaciOn que se utilizará está 
constitu!do, como elemento importante por una fuente, un 
mensaje, el o los canales por donde se env!an los mensajes, 
los receptores y la retroalimentaciOn. 

En este trabajo, dichos elementos tendrán el si
guiente significado: 

Fuente: Sera el sistema social con sus institu
ciones, los grupos humanos, asociaciones, 
sindicatos y tocbs los que sean capaces 

1 

de fonnular demandas. 

Mensaje:Será el est:!mulo que se origina en la -
fuente que tiene contenido, cOdigo y un 
propOsito. 

(1) Helio Jaguaribe, Desarrollo Político: sentido y condi
ciones, p. 46, 



Canales: Son los mecti.os a trav~s de los cuales 
fluyen los mensajes a los perceptores, 

8 

Receptores: Son los perceptores de los estímulos, 
contenidos y prop~:sitos que env!a la 
fuente. 

Retroalimentaci~n: Son señales en t~rminos de 
respuestas que envían los receptores 
como consecua,cia del mensaje que em~ 
tiO la fuente. Debe observarse que a 
partir de este momento los perceptores 
y quienes las emiten en fuente, con lo 
que se vuelve a reiniciar el proceso 
de la comunicaciOn, 

3,- NATURALEZA Y SIGNIFICADO D8- aJNTEXTO SOCIAL: 

El conjunto de formas, interacciones y procesos 
que se da entre los hombres conforman la sociedad, En ella 
se da y se desenvuelve la vida humana. 

Para conocer la naturaleza de las social y su sia 
nificado es necesario analizar la vida del hombre, 

El estudio del hombre como base fundamental de lo 
social se destaca a continuaciOn: 



"1-by se profundiza más en el conocimiento de 
lo humano buscando su aut~ntica esencia, más 
allá de aquellos componentes, ~unque sin de: 
deñar en modo alguno los datos valiosísimos 
que el estudio de ef?Qs componentes or,;¡ánicos 
y psíquicos suninistra." (1) 

g 

La naturaleza da lo social se caracteriza por ser 
el hombre sujeto, centro de vivencias y actos dela realidad 
social. Como un ser, ql.2 es algo más que un cuerpo que ocu
pa ·1ugaren.el espacio, el individuo debe ser una unidad psi
cosocial, similar a ~1, un sujeto, No como una nOmada aisla 
da, sin cc:municaciOn exterior; un ser interactuante co otros 

'sujetos. 

Para concebirle se hace necesario su correlaci6n 
con otros sujetos en recíproca comunicaci6n. En este crear 
se a sí mismo, en ese engendrarse constante, está la reali
dad social. Se puede concluir que la Onica realidad axis-
tente es la actividad ht.rnana, tal como se afirma en el si
guiente párrafo: 

" No se trata de una realidad externa al hom 
breen un instante dado lo golpee,como el 
sol le alumbra, o la rama de un árbol la ra= 
guña. Lo social es una realidad que constru 

(1) Luis Recasens Siches, Sociología, 110, p. 

? 
> 
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yen los hombres mismos, aunque en cada una 
de ellos se le aparece como algo que ya .e~ 
tá, sin que ~l solo pueda salvo una espe
cial coyuntura, alterarla en lo sustancial. 
Los hombres la hacen y al hacerla,se hacen 
a si mismos: se integran. Cada uno de no
sotros participa en la gestiOn del conjun
to de la realidad social del cual depende." 
(1) 

10 

La realidad social aparece en el hombre penetrado 
de espíritu; pero Al, en s!, no puede considerarse espíritu. 
Solamente la realidad social por Al actuada puede ser cene~ 
bida como unidad corporal y de sentido. Otro tipo de consí
deraciOn no se·puede admitir, porque la cultura y la naturale 
za son inseparables. 

Al contexto social se le ha intentado dar una ex
plicaciOn de idea secuencial en un plano temporal y, en s~ 
gundo lugar, en un plano espacial relacionado con una dista!! 
cia física. Con relaci.On a este aspecto ser-señsla: 

"Ordenamiento significa relaciones equilibrB!l 
tes, composiciOn din&úca, distribuci.On y e~ 
pensaciOn de funciones, fonnaci.On de conjun.:.... 
tos, interrelaciones permanentes entre el con 
junto y sus partes." (2) 

(1) SER3IO BagO, Tiempo, Realidad Social y Conocimientos,p. 
115. 

(2) LUIS Recasens Si.ches, Op. Cit. p. 108. 
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Esa idea de ordenamiento, con el transcurrir del 
tiempo se ha ido transformando hasta convertirse en un es-
tructural de las Matem~ticas y de las :Ciencias Naturales, 
que conducen a la formaciOn de una imagen integrada y de 
equilibrios recíprocos. 

Los que mantienen esa posiciOn en el todo social 
no han podido convencer de su veracidad, y· mantienen una 1~ 
cha con los que sostienen la concepciOn de la historia como 
la realidad fundamental. 

El individuo solo en sí, no pueide ser¡ necesita
del mundo objetivos llenos de cosas en las cuales debe pen
sar, sentir, repeler, conservar, destruir, etc. Cada indiv!_ 
duo tiene ante si no la totalidad del mundo, sino de su mu!:!. 
do de aquel con el que tiene que v~rselas para aprovecharlo, 
transformarlo o destruirlo. 

La vida tiene la tarea contínua de estar haci~n
dose a sí misma, frente a un sin nOnero de posibilidades -
que presenta el mundo. La vida del individuo es intransfe
rible y cada uno tiene la responsabilidad de realizar la sü 
ya. 

Lo social se refiere a esa interacciOn del hom
bre con los demás hombres, capaces de producir cultura. Lo
social se define como: "lo que se refiera las relaciones 
recíprocas de seres humanos en interacciOn ya sea como indi 

7 
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viduo o como grupo." (1) 

En ese cont!nuo interactuar, el hombre tiene que 
resolver su propia existencia¡ para ello, necesita conocer 
el mundo que lo rodea, la sociedad con .. otros hombres y su 
circunstancia social; igualmente, le es imprescindible la i!J. 
terpretaciOn de todo ese contorno. 

3.1.- a.EMENTOS NATURALES DE LA REALIDAD SOCIAL: 

La realidad social donde vive el hombre está ro
deada de una serie de elementos que ejer.cen su influencia 
sobre ~l, aunque dichos elementos, al mismo tiempo se ven 
influidos por ~ste. 

Ese contorno está formado por objetosinanimados 
y por organismos vivos. La relaciOn del hombre con todos 
los factores del ambiente natural, es objeto de estudio de 
la Ecología Humana. Esta se interesa par la forma como se 
distribuyen los humanos en el espacio, sus relaciones con 
las fuentes de subsistencia y la adaptaciOn social. 

La naturaleza humana: 

"Que no es naturaleza posee ingredientes de 
esa naturaleza; su naturaleza biol6gica y 

(1) HENRY Fairchail Pratt, Diccionario de Sociología, p. 
273. 
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su alma, naturaleza psíquica, está a su 
vez integrada por naturaleza cOsmica, 
por hechos mecánicos físicos, químicos 
y especialmente está en la tierra en la 
cual se encuentran un sin nOmero de fac 
tares geográficos, climáticos, de flora 
y fauna." (1) 

Tanto .la psique como el cuerpo son componentes 
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de la vida humana y actaan como factores necesarios parad~ 
terminar la acciOn de todos los fenOmenos de la vida social. 

La gran cantidad de factores de la: naturaleza i!:!, 
fluyen en la vi da del hombre y de hecho, en .la vida social; 
a su vez, son el resultado directo o indirecto de fuerzas - /; 
cOsmicas que actaan sobre la tierra. Estos factores se cla t ( 

sifican de la siguiente manera: A.- COsmicos, inclinaciOn 
del eje terrestre, rotaciOn de la tierra, movimiento de la 
tierra alrededor del sol, radiaciones solares, otras radia
ciones astrales. b.- Geográficos: ConfiguraciOn y la situ~ 
ciOn del terreno cano llanuras, valles montañas, mesetas, 
riberas, r.!os, costas mares, desiertos, oasis, formaciones 
geolOgicas como minerales en el suelo, en el subsuelo, fer
tilidad o acidez, recursos naturales inorgánicos, agentes 
geolOgicos como volcanes, terremotos erosiones, etc. c.~ 
Climáticos: como la temperatura, su constancia o variabili 
dad, grado de humedad o de sequedad de la atmOsfera, las 

(1) BAGU; Op, Cit., p, 26, 



11uv'ias, las nieves, las granizadas,las tempestades, los 
vientos , etc. 
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Los agentes naturales, que ocasionan efectos so
ciales pueden ser inmediatos, cuando son directos y se pue
den evitar y mediatos o de causa indirecta, 

Las condiciones son realidades o hechos cuya 
existencia implica una posibilidad para la vida humana; no 
indica que al presentarse las condiciones positivas produ
cen efectos sociales directos y forzosos, sino que hacen p~ 
sible que ocurra algo sin determinar ese algo posible, La 
existencia de minerales en el subsuelo es una oonaici6n; p~ 
ro no implica la necesidad de que la gente del lugar donde 
existan deban explotarlo y no puedan dedicarse a otra acti
vidad que les brinda mayor seguridad o rentabilidad. Tam
bi~n puede darse el caso de que no existe ningOn mineral, 
pero no con ello se puede determinar el tipo de actividad 
que debe florecer en esa regi6n, De tal manera, podemos i~ 
ferir que las condiciones físicas de un lugar a regi6n no 
pueden determinar el tipo de vida humana que en ella deba 
desarrollarse, En una misma regi6n geografica existen muy 
diversas fornas sociales y culturales; lo mismo se da a la 
inversa, por lo cual regiones geogrGficas muy distintas pr~ 
sentan culturas muy similares, 

Los factores físicos ejercen su mayor influencia 
en la satisfacci6n de las nece.sidades físicas tales como: 
alimentaci6n, habitaci6n, vestido, transporte, etc. 
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Esta influencia no es muy acentuada en las for
mas humanas superiores que no registran la acci6n intensa 
ni directa de los factores físicos; lo vemos en la política, 
la religi6n, obras de arte. Si dicha influencia se manifie~ 
ta, será en forma indirecta y muy d~oil. Tambi~n influye 
el temperamento, las tradiciones y la preparaci6n cultural 
del individuo, quien ante factores físicos iguales reaccio
na de manera diferente en virtud de estos aspectos menciona 
dos. 

Entre más alto es el nivel cultural o más avanza 
da es una civilizaci6n, menor será la influencia de los fac 
tares físicos en todos los 6rdenes de su vida, tanto en la 
satisfacci6n de sus necesidades materiales como en las de 

orden espiritual. El hombre primitivo actOa casi en forma 
inversa; la satisfacci6n de sus necesidades depende casi en 
su totalidad del medio físico. 

Los factores físicos actOan sobre el cuerpo hum~ 
no; a trav~s de ~ste, sóbre lo psíquico, y por medio de §s
tos sobre los fen6menos culturales y sociales. 

1-ey factores naturales cuyos efectos son causas-
directas e inmediatas de cambios en la sociedad, como por 
ejemplo, las tempestades, que arruinan los cultivos y las 
cosechas; las inundaciones y los incendios, que destruyen 
ciudades; las erupciones volcánicas, que a su paso arrasan 
todo vestigio de vida humana. 
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Panamá es un país donde no hay volcanes por lo 
que no se corre el peligro de erupciones; los otros fen6me
nos de la naturaleza, mencionados, cuando se han presentado 
no han causado mayores desgrªº-ia. ;;----------

Hay factores físicos que actOan sobre otros he
chos naturales, quienes a su vez, lo hacen en la sociedad; 
sus efectos pueden ser contrarrestados actuando sobre algu
no de los eslabones de la cadena. Tales como: la temperat~ 
ra fr!a o caliente, las que influyen en los estados de sa
lud y la capacidad de trabajo de los humanos pero que puede 
ser controlada utilizando vestidos gruesos o delgados, cal~ 
facci6n o aire acondicionado. Panamá tiene una temperatura 
tolerable; no llega a ninguno de los dos extremos, por lo 
que sus habitantes no necesitan vestimenta especial para so 
portar la temperatura. 

La poca fertilidad del suelo ocasiona pobreza en 
la mayor parte de los agricultores y, por lo tanto, una se
rie de problemas sociales. Las formas tradicionales de cul 
tivar la tierra en muchas regiones del país es causa princ~ 
pal de la poca fertilidad de sus suelos, lo que origina que 
las cosechas sean pocas e.insuficientes para la satisfac
ci6n de sus necesidades. 

Los ríos ofrecen muchas utilidades como fuente 
de alimentaci6n; pues en ellos se practica la pesca y son 
aprovechados en la construcci6n de canales de regadíos que 
contribuyen al mejoramiento de la agricultura y lo que ayu-
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da a la producción, por tanto, a la obtenci6n de una 
mayor cantidad y mejor calidad en los productos. Estos re
curso natura:L en Panamár'.sé está utilizando más y más en ese 
sentido, lo que está contribuyendo a mejorar las condicio
nes de vida de quienes lo usan con tal prop6sito. 

Las costas de los mares han sido lugares propi
cios para el desarrollo de un comercio marítimo, hecho que 
se manifest6 desde la antiguedad, cuando muchas ciudades 

re desarrollar u 

Antes del desarrollo de la comunicaciOn marítima, 
los mares fueron barreras que impedían la difusiOn de la -
cultura y el comercio pero desde el instante que comienza 
el desarrollo de la navegaciOn, se convierten en v!as vita
les para el avance de la civilizaciOn. 

Los desiertos presentán muchas dificultades para 
el desarrollo de la vida, en ~stos s6lo viven seres humanos 
que llevan una vida nOmada. Dificultades similares presen
tan los pantanos, sOlo que en ellos no habitan seres huma
nos; sin embargo, han sido barreras para la expansiOn de 
las culturas, aunque por otra parte, se han utilizado como 
defensas contra las invasiones. 

Los bosques constituyen una gran riqueza madere-

( 
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rapara el país que los posea en Panamá se han ido agotando 
poco a poco, pero aOn se encuentran algunas reservas en las 
provincias donde hay menos vías de acceso. 

La distancia es otro de los factores geográficos 
que se considera cano condi.cionacbr de la vida social. En 
ápocas pasadas, cuando no se habían inventado las máquinas 
de transporte, las grandes distancias mantuvieron ais.ladbs 
unos pueblos de otros, lo que permitiO una mayor cohesiOn 
dentro de los pobladores de un mismo lugar. 

El avance de la ciencia y la tecnología hace ca
si imposible el aislamiento de una regiOn. Aquellas regio
nes que en Panamá no han sido beneficiada por ca?Teteras, -
están comunicadas por vía marítima o á~rea y cuando no exi~ 
te ninguna de: .estas ;vías:..·la radio presta su utilidad en la 
transmisi6n de mensajes. 

La sociedad se ve condicionada tambi~n por los -
factores climáticos, aunque no lo hacen en forma directa, 
sino por medio de animales y vegetales. En la tierra se en 
cuentran zonas climáticas donde es difícil la subsistencia 
de los peres~humanos, como las selvas vírgenes, por su ca
lor y humedad; los desiertos tropicales, por su aridez y s~ 
quía; las tundras y desiertos glaciares, por su baja tempe
ratura y los bosques boreales por su frío y humedad. Los 
climas templados son los que el hombre ha encontrado más 
propicio para vivir y desarrollar sus actividades. Por esa 
raz6n, las grandes concentraciones humanas se encuentra en 
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las regiones :que poseen climas .de este tipo. 

Las estaciones ejercen influencia en la vida so
cial del hombre, porque determinan la ~poca de las siembras 
y las -cosechas, los periodos de pesca y de caza, lo mismo 
que la diferencia de alimentos disponibles. 

En aquellos lugares de grandes contrastes, las 
actividades deben acomodarse a estos períodos. En Panamá, 
por ser un país ubicado en el tr6pico, las estaciones pre
sentan diferencias poco perceptibles y las actividades huma 
nas mantienen un ritmo acostumbrado. 

Tambi~n afecta la vida humana el grado de hume
dad que manifiesta el ambiente, hasta el punto de poderse 
constatar que en los lugares donde no existe el agua, no se 
desarrolla la vi da vegetal ni animal. Por otra parte, su 
presencia tambi~n determina el desarrollo de la agricultura. 

Los cambios bruscos que manifiesta el clima son 
desfavorables para la salud, la comodidad, la economía y es 
motivo para que mucha gente se traslade de un lugar a otro. 

La flora y la fauna son fuentes de recursos org~ 
nicos naturales, penniten la satisfacci6n de muchas necesi
dades, como la alimentaci6n, vestido, construcci6n, medici
na, trabajo y otras. Son, por lo tanto, condicionantes so
ciales aunque en la selecci6n de alimentos, animal o vege-
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tal, intervienen motivos religiosos, supersticiones, tradil 
ciones, hábitos; en otras palabras, factores culturales. 

3.2. CONDICIONANTES CULTURALES DE LA REALIDAD SOCIAL: 

Toda sociedad vive sobre la base de su cultura, 
de acuerdo con las valoraciones de ~sta y segOn las normas 
que emanen de ella misma, satisfaciendo necesidades con 
obras y procedimientos creados. Al respecto, se afirma lo 
siguiente: 

"La esfera de la cultura humana en t~rminos 
analíticos incluye la totalidad de la posi
bilidad de expresiOn simbOlica del hombre y 
su medio, la suposiciOn de realidad Oltima, 
superior al nivel de los sistemas cultura
les incluye el postulado de su existencia -
ontolOgica del hombre y del muncb" .. (1) 

Como proceso interno de la sociedad, la cultura 
consiste en intercambios simbOlicos reales, es uno de los 
cuatro planes estructure.les de interacciOn social, junto 

<l 
ó 

con el econ~i~tic~ el social; es decir que 
presenta fonna ·· asoci'etales El ámbito adecuado para 
ubicar al ser humano entre su ambiente social y el natu--;.,_. '("""'1 

(1) H8-IO Jaguaribe, An!lisis de las Estructuras Sociales, 
p. 24. 
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ral, parece ser el propio plano del ser humano. 

La participaci6n del hombre en ese mundb 'ntraso 
t~ deterninado por muchos factores que incide 

Ele antes de nacer. Entre los factores culturales de
terminantes de la vida social se pueden señalar los siguie~ 
tes: Una fe relifiosa, de cuya influencia se han logrado 
una serie de transformaciones que han tenido honda repercu
si6n en la vida social. Diversas manifestaciones folkl6ri
cas en Pana1iiá han tenido su origen en la práctica de muchas 
de las ceremonias religiosas y desde tiempo antaños han con 
formado algunas formas de vida tradicional. 

siguiente: 
La influencia de lo religioso se reafirma en lo 

"Su participaci6n en la eliminaci6n de la 
esclavitud y en el cambio de actitud de 
los españoles durante la ~poca de la con
quista de Am~r.ica, su participaci6n deci
dida en la organizaci6n de la familia, en 
los aborígenes que adoptaron esta doctri
na como fe religiosa". (1) 

7 

La filosor!a es otro condicionante cultural de ~~ 
la realidad social. La concepci6n intelectual justificada, 
del mundo y de la vida, independiente del tipo de filosofía 
que sea, constituye un hecho important!simo, sob~e todo por 

(1) Recasens Siches, Op. Cit., p. 153 
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el respeto a las tradiciones y a la autoridad que tra~ apa
rejada porque hace posible la existencia de un criterio Pr12. 
pio, de juicios personales, de toma de decisiones con más -
propiedad y nos señala aquellas cosas con las que no se es
tá de acuerdo. Por tanto la filosof!a permite a la socie
dad tomar determinados rumbos y a distinguir unas socieda
des de otras; igualmente determina en gran medida el grac:b 
de desarrollo que se manifieste y la velocidad que ese desa 
rrollo se le pueda imprimir. 

f 
Los descubrimientos científicos constituyen otro\. 1 

determinante de lo social; porque permiten un mayor dinami~ <")1 r 
mo; una influencia tal que s~lo es comparable con la que l ~ -
ejerce la filosofía. -

Los descubrimientos crean nuevas actitudes espi
rituales que repercuten en las actitudes básicas de la vida, 
en los ideales, en lo jurídico y en la misma mentalidad crl 
tica. 

Los descubrimientos cient!ficos han permitido el 
desarrollo tecnol~gico, que no es otra cosa que la aplica
ciOn de los avances en el campo de la ciencia. Estas apli
caciones t~cnicas ejercen gran influencia en los pueblos, 
produciendo cambios en sus modos de vida y a veces, esos 
cambios son de tales proporciones que los autores jamás lle 
garon a imaginarlos. 

En el campo b~lico, la tecnología ha logrado 
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transformar el efecto y alcance de las guerras. Estas ya 
no se limitan a la lucha cuerpo a cuerpo entre dos ej~rci
tos; sus alcances tienen mayores dimensiones e incluyen a 
una o varias naciones, donde la uictoria no está en el nOm~ 
ro de bajas que se le infiera al enemigo, sino en la capac~ 
dad que tenga la retaguardia civil para producir pertrechos 
y en la capacidad que tengan ~stos de matar mayor cañtidad 
de enemigos en menos tiempo. 

Los factores econ6micos están estrechamente rala 
cionacbs con los avances tecnol6gicos, lo mismo que con los 
naturales y con muchos otros que condicionan la vida social; 
y aunque actaan en combinaci6n con otros, ellos serán siem
pre detenhinantes de la vida social. Ello se observa en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo de 
la industria, la mecanizaci6n de la agricultura, la explot~ 
ci6n de la ganader!a, los que siendo hechos econ6micos, a la 
vez son hechos sociales que en s! están produciendo una se
rie de transformaciones y son causantes de cambios en lo 
econ6mico que generan nuevos cambios sociales. 

La movilizaci6n de la mujer a la realizaci6n de 
diversas actividades dentro de las fábricas suscita cambios 
profundos en la vida familiar, en la política y en las mis
mas condiciones de trabajo. 

Las crisis econ6micas de los países repercuten, 
de manera profunda y no siempre favorable, en la familia, -
en las masas obreras y en la sociedad en general; lo mismo 
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que las ~pocas de prosperidad influyen en fonna contraria, 
elevando los niveles de vida, creando nuevas fuentes de t~ 
bajo, influyen dentro del r~gimen familiar; aumenta la mi
graci6n interna, debido al traslado del hombre del campo a 
la ciudad, buscancb oportunida~es de trabajo. 

Muchos de los cambios que se producen dentro de 
la sociedad no son ocasionados por factores que han surgido 
dentro del mismo grupo social. Es ocasionado por el cantas 
to con otros grupos, pues al recibir la inf onnaci6n dé otras 
fonnas de vida, nace el deseo de conocerlas, imitarlas y 
hasta de adoptarlas. Lo mismo ocurre con las ideas políti
cas, con los conocimientos científicos, con los avances t~s 
nicos, con procedimientos econ6micos, que van actuando pau
latinamente en lo. social hasta pro ci.rcir una serie de cam-
bios impredecibles. 

La existencia del Canal de Panamá administrado 
por los Estados Unidos, paí:s que posee: una alta tecnolog!a 
y un poder adquisitivo mayor determina el surgimiento de 
ciertas condiciones en la sociedad Panameña. Este país se 
enfrenta una sociedad de consumo, a la panameña subdesarr~ 
llada, hecho que origina el surgimiento de expectativas en 
la naci6n Panameña que están más allá de las posibilidades 
adquisitivas; así, la demostraci6n constante lleva a la ge~ 
te a gastar lo que no tiene, olvidando, muchos, otras nece
sidades, como de las de alimentaci6n, vivienda, educaci6n, 
etc. 

Este intercambio cultural es un hecho transforma 
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dor que actOa en todos los grupos sociales, aOn en aquellos 
lugares donde los medios de comunicaci~n no llegan con mu
cha facilidad. 
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Para la descripciOn de las caracterlsticas que se 
consideran más significativas se utilizarán los indicadores 
que permitan reflejarla más claramente como: el demográfico, 
de sálud y salubridad¡migraciOn y otras. No se pretende~ 
tratar toda esa realidad, ya que la-amplitud propia del con 
texto actOa como impedimento principal. 

En este cap!tulo se tratará el aspecto demograf:!:_ 
ca, presentando el crecimiento de la poblaciOn, su disper-
siOn y concentraciOn, la integraciOn familiar, señalando -
sus condiciones sociales más caracterlsticas. Igualmente, 
se estudiará lo :'."eferente a la salud y salubridad, descri
biendo el estado en que se encuentran y los esfuerzos que 
se hacen para mejorarlas; se señalarán las instituciones s~ 
ciales existentes y la funciOn que desempeñan; se hará una 
relaciOn de la tierra, el empleo y su salario, para establ~ 
cer la movilidad social y los motivos que ocasionan la mi
graciOn del campo a la ciuaad. Tambi~n es objeto de estu
dio en este cap!tulo, los diferentes medios de comunicaciOn 
y cOmo se realiza este proceso de cambio. Describiremos la 
problemática del trabajo y del ocio. Tambi~n será objeto 
de reflexiOn, la funciOn que realiza la educaciOn como age~ 
te de cambio y por Oltimo, se presentarán las barreras que 
impiden el cambio social. 
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1.- a ASPECTO DEMOGRAFICD: 

La repOblica de Panamá está situada en el extre
mo.sur del Istmo Centro-americano, entre los 07 y 09 gracbs 
de latitud norte y entre los 77 y los 83 gracbs de longitud 
oeste. Tiene una superficie de 77,083 Km. cuadrados, incl~ 
yendo los 1,432 Km. cuadrados de la Zona del Canal que tie
ne bajo su juricti.cciOn el gobierno de los Estados Unidos. 

La composici~n ~tnica de la poblaciOn panameña 
la integran indios nativos de Am~rica, negros procedentes 
de Africa y de las Antillas y la mezcla indo-europea, que 
forman la mayorla. La poblaci~n del país, segOn estimaci~n 
hecha por la DirecciOn de Estadística y Censo en 1975, al
canza la cifra de 1,667,700 habitantes; con una densidad de 
22 personas por Km cuadrado. 

1.1 Crecimiento demográfico. 

Se ha calculado el crecimiento de la poblaci~n a 
partir de 1911, año en que se realiz6 el primer censo hasta 
el año 2,000 Oltimo censo que se_ efectuara en este siglo y 
se lleg~ a la conclusiOn de qüe el país tiene un alto cree!_ 
miento demográfico, tal como lo manifiestan los siguientes 
datos. 
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POBLACION ESTIMADA DESDE 1960 a 1980 

TOTAL ( 1960 19?0 1900 2000 
1,082,684 1,458,125 JJ,024 2,532,839 3,23J,20? 

\ 

Fuente: Contralor!a General Proye~iones de la PoblaciOn To 
tal de la AepOblic~ 1960-1980. p. 28. 
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poblaci6n urbana tienda a crecer y a disminuir la rural. Se 
observa en el Censo de 1,960 que la poblaci6n urbana repre
sentaba el 41.5 % y en 19'i0 subi6 a 47.6 %; y se espera que 
en 1,980 alcance el 52.4 %. (1) 

En el año de 1,970, el pais tenía 1,428,082 hab!, 
tantas con una densidad de 18.9 haoitantes por Km cuadrado. 
Esta distribuci6n no es uniforme en todo el país, debido al 
fen6meno dispersi6n-concentraci6n. En el occidente al sur
Y centro del país se encuentra el 'iO % de la poblaci6n; es
ta es, por lo tanto, el área de mayor actividad econOmica, 
mientras que en las costas del norte y en el oriente se dan 
muy pocas actividades por el escaso nOmero de poblacbres. 

En el país hay cinco ciudades con más de 25,000 
habitantes, las que en conjunto concentraban el 37 % de la 
poblaci6n total. La ciudad capital, la mayor de las ciuda
des, tiene el 25 % del total de la gente, lo que requiere 
del estado la realizaci6n de un gran esfuerzo para poder -
prestar todos los servicios sociales que demanda esa canee~ 
traciOn. Estos datos que señalamos los hemos obtenido de 
la informaci6n que da el censo de 19'i0, ya que en los datos 
estimacbs para 1,975 la ciudad capital reOne el 3J %, lo 
que es igual a 480,000 habitantes. (2) 

(1) Idem, p. 40. 

(2) Contralorla General, Proyecciones de la Poblaci6n Total 
años 1,960 2,000 p. 25. 
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La poblaci6n urbana tiene un ritmo de crecimi en
to demográfica de 4 o/o anual y la rural a un 2 o/o anual, lo 
que tiene su implicaci6n en la di.stribuci6n en el país. 

1.2 Densidad. 

En cuanto a la densidad, de los 66 distritos, en 
que está di.victi..do políticamente el país, 41 registran una -
densidad entre 10 y 49 habitantes por Km cuadrado. Estos 
distritos tienen 24,866 Km cuadrados, igual al 32.9 de la 
superficie de la naci6n; en ellos residen 531,920 personas 
igual al 37.2 o/o de la poblaci6n. El resto de los 25 di.str.!_ 
tos tienen densidades menores de 16 y reOnen el 62.8 de la 
poblaci6n, lo que permite señalar que Panamá no es un país 
densamente poblado, sino que su poblaci6n está mal di.stri
bu!da. 

La poblaci6n panameña es altamente fecunda, esto 
se deduce por la alta· proporci6n de personas menores de 
edad que ho.y,lo que permite calificarla como una poblaci6n 
joven. Esta caracter!stica se ve en la pirámide de edad 
(ver pirámide de edad en la siguiente página), donde apare
ce una base muy ancha, que se va acortando a mecti..da que au
menta en edad, con lo que se establece la existencia de mu
chos: niños y pocos ancianos. 

1.3. Oistribuci6n por Edad. 

La estructura de la poblaci6n por edad señala que 
el 44 o/o está formada por niños menores de 15 años; el 53 % 
por individuos que están entre los 15 y los 64 años y un 4o/o 
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de adultos, con más de 65 años, Esta permite destacar que la 
edad promedio de la poblaciOn es 18,9 años, lo que es igual 
a decir, que la mitad de la poblaciOn está compuesta por pe~ 
sanas que no pasan de los 19 años, Entre el sector urbano y 
el rural se encuentran algunas diferencias; en la capital la 
edad promedio es de 19,8 años y en el Da.ri~n, una de las re
giones menos pobladas, tiene un promedio de 15,5 años, 

La alta proporciOn de la poblaciOn con poca edad, 
obliga al estado a invertir gran parte de sus recursos para 
atender las necesidades básicas de salud y educaciOn, De 
igual manera, disminuye el ingreso percápita, porque relati
vamente las pocas personas que desempeñan una actividad eco
nOmica, deben sostener al resto que no trabaja, Esto origina 
un alto índice de dependencia, Entendiendo por coeficiente 
de dependencia la relaciOn entre la poblaciOn menor de 15 
años sumadas a la de 65 años y más; con respecto a la de 15 
y 64 años, se muestra la relaciOn de personas en edades eco
nOmicamente inactivas por cada integrante de mano de obra p~ 
tencial. 
1,4 La PoblaciOn Ind!g·ena, 

El grupo más marginado de la poblaciOn panameña es 
el indígena, que se encuentra ubicada en los lugares menos 
acequibles y alejados de los centros urbanos, en donde reci
ben el m!nimo de los beneficios de las instituciones socia
les, 

En ellos se dan altos grados de mortalidad infan
til crecidos nCmero de analfabetos, 

SegOn el Censo de 19?0, la poblaciOn indígena del 
pa!s era de ?5,?38 personas, Está dividida en tres grupos 
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principales: los guaym!es, los cunas y los chocoes. 

Los incti.os guaym!es viven en las provincias de 
Chiriqui (Suroeste del país), de Bocas del Toro (Noroeste) 
y Veraguas ( En el centro del país). Son los más numerosos 
y están muy interesados en mejorar sus condiciones de vida. 

Los Kunas, segundo grupo en nOmero de habitantes, 
son los más adelantados, desarrollan una gran actividad e~ 
nOmica, con la venta de la copra que extraen del coco. Unos 
ocupan la regiOn nor-este del país en el Ar.chipi~lago de 
las Mulatas, las que suman más de mil islas; otros viven en 
tierra firme, en las costas que colindan con el Archipi~la
go. 

El tercer grupo denominados "Chocoes", están más 
atrasados en relaciOn a los otros dos ya mencionados; son 
seminOmades y constituyen el grupo menos numerosos. Están 
radicados en la provincia del Dari~n, regiOn ubicada en el 
sur-este del país, en la frontera con Colombia. 

2.- CONSTITUCI1l\l E INTEGRACION FAMILIAR: 

La familia es el nOcleo básico de la sociedad, 
donde se angina una serie de interrelaciones que ocurren 
dentro y fuera de la estructura familiar. 

La presencia constante de la familia en la evolu 
ciOn histOrica de las distintas culturas es muestra del va
lor que esta posee como instituciOn básica de la sociedad. 



Ella ha sufrido transfonnaciones, motivadas por condiciones 
econ6micas, culturales, sociales y políticas, por lo que, en 
diferentes ~pocas ha desempeñado distintas funciones. 

En la actualidad, muchas de las responsabilida 
des que la familia cumpl!a en el pasacb, son desempeñadas 
por otras instituciones; no obstante aOn, sigue manteniencb 
su importancia como instituci6n social b~sica. 

2.1 Funciones de la familia. 

Cumple las funciones biol6gicas de reproducci6n; 
ofrece condiciones fisiol6gicas, para el desarrollo nonnal 
de sus miembros; desempeña una tarea socializacbra, trans
mitiendo la serie de nonnas, valores ~ticos y espirituales, 
patrones culturales, que han de servir como gu!as en el de
sempeño activo dentro de la sociedad. Cumple, tambi~n, fu~ 
ciones afectivas, para satisfacer necesidades emocionales 
de cariño, seguridad, que sirven de estímulo y fortaleci
miento a la personalidad individual; desempeña responsabil!_ 
dades econ&iicas, al proveer los elementos materiales que -
requieren este tipo de necesidades; modela las potencialid~ 
des innatas del individuo hasta convertirlo en un ser so
cial y este proceso se realiza en esa constante interacciOn 
de familia-sociedad, condicionándose mutuamente. Esa socia 
lizaciOn lleva al individuo a la adquisiciOn y transmisiOn 
de cultura; proceso que dura el tiempo que vive el ser hu~ 
no; con ello se garantiza la evoluciOn de la sociedad y la 
pennanencia de valores heredados. 

EL proceso de desarrollo y crecimiento del indi-
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viduo torna diferentes modalidades, en cada una de las eta
pas de su formaci6n, las que son motivo de preocupaciOn es
tatal; por lo que el Estado procura fortalecer ese nacleo 
familiar y con ello logra convertirla en unidad mantenedora 
y transformadora del sistema vigente, ya que, en la medida 
que logre los cambios que le garantice su estabilidad, se 
hara más fuerte e integrada y permitirá formar un ciudadano 
más consciente de sus deberes y derechos. 

El estrecho vínculo existente entre familia-so
ciedad repercute en otras estructuras sociales, que en ma
yor o menor grado, determinan el funcionamiento familiar. 
Así; los problemas socio-econOmicos que afectan negativame~ 
te la familia, la obligan a hacer un gran esfuerzo, para 
mantener su integraciOn, tal como se refleja en la siguien
te cita: 

"Las deficientes condiciones de la familia 
tanto en el medio rural como en las zonas 
urbanas, frustan los esfuerzos que esta fa 
milia hace por alcanzar mejores niveles de 
vida. La falta de preparaciOn cultural, 
social, jurídica, t~cnica y econOmica le 
impide a la familia ser un elemento activo, 
apto para contribuir al desarrollo del 
pa.1s". (1) 

(1) Pineda Ibarra1Conferencia sobre la Familia la Infancia 
}:'. la JuventJ¿_d p, 9~. 
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Esto influye en las generaciones venideras, cu-
yas experiencias en un medio adverso repercute en la forma
ci6n de nuevas familias, acentOandose los problemas confron 
tados, en vez de superarse. 

2.2. ProtecciOn Estatal. 

El estado panameño, conciente de esta problemát;!;_ 
ca, que afecta la vida familiar, y de su responsabilidad de 
protecci6n, ha establecido en la ConstituciOn Nacional de 
1972 los principios normativos tendiente al fortalecimiento 
y protecci6n de la familia, el matrimonio y la maternidad, 
tal como lo señala en el Artículo 51. 

"Artículo 51: El estado protege el matrimonio, 
la maternidad y la familia, La ley determinará 
lo relativo al estado civil. El Estado prote
gerá la salud física, mental y moral de los m~ 
nares y garantizara el derecho de estos a la 
alimentaciOn la salud, la educaciOn y la segu
ridad y previsi6n social". (1) 

Lo relativo a la protecci6n de la familia lo es
tablece, especificamente en el artículo 58,que textualmente 
dice: 

(1) Ministerio de Gobierno y Justicia, Constituci6n Políti
ca de Panamá, 1972, P, 17. 

" 



"El Estado creará un organismo destinado a prot~ 
ger a la familia con el fin: 

1.- Promover la paternidad y maternidad responsa 
bles mediante la educaci6n familiar. 

2.- Institucionalizar la educaci6n de párvulos 
en centros especializados para atender a los 
hijos de los trabajadores particulares y de 
los servidores póblicos. 

3.- Proteger a los menores y custodiar y readap
tar socialmente a los abandonados, desampar~ 
dos en peligro moral y con desajustes de con 
ducta. 

La Ley determinará y organizará el funcionamien
to de la juridicci6n especial de menores la cual entreotras 
funciones conocerá sobre la investigaci6n de la paternidad, 
el abandono de la familia y los problemas de conducta juve
nil. 

El Estado se responsabiliza de la creaci6n de la 
infraestructura que tendrá como objetivo él fortalecimiento 
de la familia panameña". (2) 

(2) ~, 19 
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2.3. Características de la familia Panameña. 

En la familia panameña hay diferencias de origen 
~tnico, cultural de composici6n familiar, de distribuci6n 
por área, de niveles educativos, de ingresos y muchas otras 
que permiten señalar claramente cOal es la urbana u cuál es 
la rural. Aunque existe ese impedimento, hay algunas caree 
ter:!s~icas propias de cada sector. 

En 1970 habían 1,410,?95 de personas agrupados 
en hogares, lo que representa un 98.8% de la poblaci6n se 
ha hecho basándose en la definici6n de hogar protecci6n que 
dice que· este es el que está formado por una persona o por 
un grupo de personas incluyendo al jefe del hogar, los pa
rientes, los hu~spedes, servidores dom~sticos y cualquier 
otro ocupante. Toda esta poblaci6n estaba formada por -
28? ,099 hogares, lo que promediado da 4.9 personas por ho
gar. De estos, 142,863 (49%) residían en las áreas urbanas 
y 133,440 46.5%) en las áreas rurales; además, hay que aña
dir los 10,?96 hogares indígenas (3,8%), que tambi~n son ru 
ralas. 

La poblaci6n de la repOblica es mayoritaria en 
las regiones rurales, pero está agrupada en menos hogares, o 
sea que hay mayor nCrnero de personas por hogar tal como lo 
manifiestan los siguientes datos: La relaci6n entre lapo-· -
blaci6n total y el nCmero de hogares da un promedio de 4.6 
personas en los hogares urbanos, de 5.0 en las áreas rura
les y de 6.9 en las áreas indígenas. Estas caracter:!sti9as 
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señaladas afecta el funcionamiento de dichos hogares en lo 
relativo a nutrici6n, salud y educaci6n. Mayor nOmero de h!., 
jos implica la existencia de menos posibilidades de ofrecer 
mejor atenciOn y por lo tanto, ocasiona mayor marginacíOn". 
(1) 

Los problemas nutr.i.cionales, de salud de educa
ci6n y marginaci6n se acentOan en las familias rurales, de
bido a que hay menos instituciones de servicios, de salud y 
educaci6n; a que se obtienen menores ingresos econOmicos, a 
pesar de que sus entradas están centradas en la unidad fam! 
liar, donde todos ayudan con su trabajo al sostenimiento 
del hogar; estos problemas son más crudos aOn en las regio
nes indígenas. 

En las zonas, urbanas, mayor cantidad de ninos 
asisten a la escuela, hay más instituciones que atienden el 
bienestar de la familia, su economía está centrada en la c~ 
munidad y sus ingresos son mayores. No se quiere señalar 
que en este sector no se den problemas; si los hay, y muy 
graves. En los hogares que se encuentran en las barriadas 
más abandonadas y pobres de la ciudad, se carece de los se! 
vicios indispensables para subsistir. Allí los seres vivos 
apretados, en completo hacinamiento y promisciudad, lo que 
repercute negativamente en la propia integraci6n familiar. 

{1) Corihalóría General CompendÍci General dei Poblaci6n, p. 
347- 350. 
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2.3.1 Estado Civil. 

El matrimonio civil es el fundamento legal de la 
fámilia, pero se reconoce el matrimonio de hecho, después 
de háber vivido consénsualmente una pe.reja un detenninado nQ 
mero de años lo que está establecido.en el artículo 53 que 
a la letra dice: 

Artículo 53. La uni6n de hecho entre per
sonas legalmente capacitadas para contraer 
matrimonio, manten"ido d.Jrante cinco años 
consecutivos en condiciones de singularidad 
y estabilidad surtirá to dos los efectos del 
matrimonio civil". (1) 

En los hogares panameños hay mayor predominio de 
las uniones consesuales sobre el matrimonio civil, debido 
quizás, a la formaci6n cultural o a la situaci6n socio~eco
nOmica de la poblaci6n; tambi~n puede ser por la preferen
cia de una situaci6n conyugal que simp~ifica la separaci6n, 
en caso que sea necesaria. 

El nOmero de hijos que nacen sin que exista ma
trimonio entre sus padres es bastante alto; asciende a 
39,957 equivalente al 71%del total de nacimientos. De estos 

(1) Ministerió de Gobierno y Justicia, óp. cit. p, 5? 
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nacimientos 23,137 (?3.~) ocu!Tl.eron en el ~rea urbana y -
15,820 (21.1) en el área rural. (1) se observa que la pobl~ 
ci6n urbana manifiesta mayor inclinaciOn por este tipo de 

uniOn que la del sector rural. 

Llama la atenciOn la existencia de 9,9JD más mu
jeres que hombres unidas consensualmente (SegOn Censo de 
1970). Lo que plantea una serie de interrogantes tales co
mo:¿los hombres que aparecen como solteros tienen uniOn ca~ 
sensual y los hombres que aparecen como casados tienen a su 
vez responsabilidad consensua11. Esta forma de integraci6n 
familiar crea una serie de problemas que repercuten di.recta 
mente en la fonnaciOn de los hijos. 

Hay una gran cantidad de hogares incompletos, do~ 
de está ausente alguno de los cOnyuges, generalmente el pa
dre, por lo que los niños están casi siempre al cuidado de 
la madre, quien tiene que asumir responsabilidades econOmi
cas, sociales psicolOgicas, responsabilidades que llena con 
gran deficiencia. Esto crea resentimientos y marginaciOn 
en esos niños, quienes muchas veces lo manifiestan con con
ductas anti-sociales. 

La familia tiene poca tendencia al divorcio o a 
la separaci6n, ya que apenas el D.~ de la poblaci6n mayor 
de 15 años es divorciada, el 1.9% est~n separados de matri
monios y el 5.~ separados de uni6n consensual. 

(1) Contralocla General, Estaaísticas Vitales 1972, p. 18. 



44 

2.3.2. Ingreso Familiar. 

Se encuentran diferencias más marcadas en los in 
grasos de las familias urbanas que en las rurales. 

En 19?0, habían 244,200 hogares con ingreso anual 
medio por familia de B/2,53?.00 en aquellos hogares cuyos j~ 
fes de familia no se dedican a las actividades agrícolas 
mientras que en los que sí desempeñaban labores agrícolas, 
el ingreso ascend!a a 8/. ?03.00 promedio anual. 

El ingreso promedio anual más elevado fue de 
B/3,982.00 y se recibiO en hogares donde el jefe de familia 
no se dedicaba a la agricultura. La relaciOn entre el name 
ro de personas que aportan el nOmero de hogares que reciben 
dicha aportaciOn es de 1.6% de personas por hogar, lo que 
indica que hay más de una persona que contribuye al presu
puesto familiar. (1) 

En cuanto a la relaciOn existente, entre la can
tidad de ingresos obtenidos la cantidad de hogares existen
tes, se encontrO que el 30 % de los hogares, con más altas 
entradas econOmicas recibían el ?3 % del total de los ingl"! 
sos, mientras que el 3J % de los hogares con las entradas 
más bajas anualmente, apenas recibían el 3.8% del total de 
los ingresos. " ( 2) 

) • 1 
(1 Contraloría General, Encuesta Especial sobre Ingresos a 

trav~s de los 1-bgares, p. 59. 

( 2) Contraloría General, op. cit. p. 58 
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Existe un gran desequilibrio en la distribuci6n 
de los ingresos; son muy pocas las familias ricas y numero
sas las que se encuentran en estado de pobreza. Esto exige 
la toma de medidas urgentes para mejorar las condiciones 
econ6micas de la mayoría de los hogares panameños. 

Por lo general, al hombre se le reconoce como j~ 
fe de la familia porque corrientanente, es la persona que 
provee los recursos econ6micos para satisfacer muchas de 

las necesidades del hogar, pero no se toma en cuenta el re~ 
pecto, las funciones afectivas y socializadoras que el pa

dre ofrece y que requieren los niños para su formaci6n. En 
Panamá al 73. 7 o/o de los jefes de familia son hombres y el 
2D.3o/o son mujeres. De los hombres jefes de familia, el 70°/o 
viven con esposa o compañera, el resto con hijos u otras 
personas. El n.~mero de mujeres jefes de hogar, qLB es sig~ 
nificativo, es menor en las áreas rurales donde hay un 
25.Bo/o del total. (1) 

La mayoría de las mujeres, jefes de hogar, desem -peñan oficios dom~sticos y perciben muy pocas entradas eco-
n6micas. Muchas de ellas se ven en esa situaci6n al ser 
abandonadas por sus maridos, quienes se nieguen cLATiplir con 
su responsabilidad paterna. 

La mayor proporci6n de jefes de familia son rel~ 
tivamente j6venes, sunamente fecundos, pero con pocos años 

(1) Contraloría General, Compendio General de la Poblaci6n, 
P, 349. 
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de estucti.os, lo que impide mayores posibilidades de mejorar 
el status en que se encuentran. 

Toda la infonnaciOn descrita demuestra que la f! 
milia, como fuente, emite el mensaje o problema de desinte
graciOn a las estructuras de servicio social, las que son 
receptoras que se encargaran de buscar las respuestas y las 
enviar&, como retroalimentaciOn. 

3.- SALUD SALUBRIDAD: 

Las autoridades de salud, han adoptado la defin~ 
ci6n de salud como: El estado de bienestar físico, mental y 
social; y no sOlo la ausencia de enfermedad; lo que involu
cra los aspectos correspondientes al desenvolvimiento de 
las funciones psicolOgicas y biolOgicas, que son objeto de 
protecciOn por parte del estado. Esa protecci6n no se cir-
cunscribe exclusivamente a la salud individual, sino que 
atiende al individuo como parte del conglomerado social. 
Su acciOn incluye la salubridad pOblica, por lo tanto man
tiene estricto control sobre aquellos elementos que pueden 
convertirse en focos de contaminaciOn y que ponen en peli
gro la salud de los asociados. 

3.1. Disposiciones Legales. 

Esta responsabilidad del Estado la señala el ar
tículo 103 el cual di.ce: 



Artículo 103: Es funci6n social del estac:b 
velar por la salud de la poblaci6n de la re
pOblica. El individuo, como parte de la com.!:! 
nidad, tiene derecho a la promoci6n, protec
ci6n, conservaci6n, restituciOn y rehabilit~ 
ci6n de la salud y la obligaciOn de conservB!:, 
la, entendida ~sta como el completo bienestar 
físico, mental y social". ( 1) 

4? 

Para cunplir con este precepto constitucional,el 
Estado crea, mediante el Decreto de Gabinete No. 1 del 15 
de enero de 19EB, el Ministerio de Salud determinando su e~ 
tructura y funcionamiento, estableciendo las normas de int~ 
graci6n y coordinaci6n de las distintas instituciones que 
lo forman. Lo correspondiente a Salud, antes era atendido 
por el Ministerio de Trabajo, Salud y Previsi6n Social, el 
que desapareci6 para dar origen a los Ministerios de Traba
jo y de Salud. 

3.2.Caja del Seguro Social. 

Además del Ministerio de Salud, la Caja del Seg~ 
ro Social atiende los problemas de salud de toc:bs los trab~ 
jaoores de la repOblica. Esta fue creada por la Ley No. 23 
de 1941, modificada y adicionada por la Ley 19 de 1958 y -
por la Ley 56 de 19:B y 1 74 de 1900. (2) 

(1) Ministerio de Gobierno Justicia, op. cit, p, 28. 

(2) Caja del Seguro Social, Legislaci6n Vigente, p, 3. 
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Tiene como funci6n cubrir los riesgos de enferm~ 
dad, maternidad, invalidez, vejez, viudez, orfandad, auxi
lio de enfermedades, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Pertenecen obligatoriamente a esta institu
ci6n todos los trabajadores al servicio del Estado, del mu
nicipio, entidades aut6nomas y semi-autOnomas, organizacio
nes póblicas y descentralizadas, al igual que los trabajad~ 
res de entidades privadas y aquellos distritos que est~n i~ 
corporados al regimen social. Pueden pertenecer a esta ins 
tituci6n los trabajadores independientes, que sean ac:tniti
dos como voluntarios, segón reglarnentaciOn interna de la re 
ferida instituci6n. 

Los beneficios que presta la Caja del Seguro So
cial alcanza a los padres, esposos/as hijos de los trabaja
dores. Los hijos reciben estos beneficios hasta el momento 
de cumplir su mayoría de edad. 

Los beneficiarios del Seguro Social han iao au
mentando anualmente; en 1974 habían 261,D'i9, igual al 1? o/o 
de la poblaci6n total. Estos pagaban las cuotas que señala 
la Ley, con lo que .adq.1:i.ria.n 81 derecho a recibir las pre~ 
taciones establecidas; las que se exténd!an a sus familia
res, denominacbs dependientes. Los dependientes alcanzaban 
la cantidad de 282,551 personas. 



PDBLACIO\l PROTEGIDA POR LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL 

( 1974 ) 

PoblaciOn total••••••••••••••••••••••• .1,534,680 

PoblaciOn protegida•••••••••••••••••••• 543,630 

Porcentaje sobre la poblaciOn total..... 35.4 % 

Asegurados cotizantes ••••••••••••••••••• 261,D'i9 

Dependientes•••••••••••••••••••••••••••• 282,551 

Fuente: Contraloría General; Panamá en Cifras. 1974. 
pág. 48 
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La Caja del Seguro Social es una entidad autOnoma del 
Estado que desarrolla programas de salud desde el punto de 

vista curativo; mientras que el Ministerio de Salud los de

sarrolla encaminados al aspecto preventivo. 

La ConstituciOn Nacional establece los lineamien 
tos para el desarrollo de las actividades del sector salud, 
en los siguientes art:tculos: 

"Art:!culo 107: Los sectores gubernamentales 
de salud, incluendo sus instituciones aut6-
nomas y semi-autOnomas, integranse orgánica 



y funcionamiento. La Ley reglamentará es
ta materia. 

Art!culo 108: Las comunidades tienen el de 
ber y el derecho de participar en la plant 
ficaci6n y evaluaci6n de los distintos pro 
gramas de salud". (1) -

3.4 Programas que se desarrollan. 

El Ministerio desarrolla programas de agua pota
ble, letrinaci6n, vacunaci6n, eliminaciOn de basuras, mejo
ramiento de la vivienda, manipulaci6n de alimentos. 

Para poder atender aquellas regiones que no tie
nen vías d3 acceso y se encuentran ubicadas muy ceroa de 
las costas, utiliza motonaves, para realizar giras m~dicos 
asistenciales y sanitarias, con las que brinda servicios de 
dentister!a, saneamiento del medio, orientaci6n y educaci6n 
en salud de la comunidad. 

Los programas de salud, que se desarrollan en "t2, 
do el pa!s han permitido a gran cantidad de niños que toda
v!a no cumpl!an el año de vida, sobreviven a las enfermeda
des anteriormente no se recib!a este servicio la mayor par
te de la poblaci6n infantil a esa edad mor!a. Además se ha 

(1) Ministerio de Gobierno y Justicia, Op. cit, p, 108. 
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disminuído la incidencia de defectos físicos y de enfenned~ 
des cong~nitas; la mortalidad materna es tambi~n menor. Las 
enfennedades transmisibles como la difteria, paludismo, vi
ruela, tuberculosis, causantes de muchas muertes, han dism!_ 
nuído notablemente con tendencia a llegar a niveles ínfimos 
de mortalidad. La enteritis y otras enfermedades diarr~i-
cas, que hace años ocupaban los primeros lugares, como cau
santes de la mortalidad infantil, tienen tendencia a un· de~ 
censo sostenido. La preocupaciOn para mejorar las condici~ 
nes sanitarias del país ha contribuí do a que se haya alcan
zado un promedio de vida de 66 años en 1974, comparado con 
59 que se tenía en 1959. En consecuencia, se ha ganado 
años de vida donde los servicios de salud se han intensifi
cado, especialmente en las áreas urbanas. 

Los mayores logros se han obtenido en el área ru 
ral; allí se ha logrado disminuir la mortalidad en un 22.B~; 
mientras que el descenso en el área urbana fue de 13.9~. AS 
tualmente la tasa de mortalidad en el ~rea urbana es de 
6.2~ por cada mil habitantes y de 7.1~ en el área rural, 
anualmente. (1) 

La disminuciOn en la tasa de mortalidad se ha de 
bido, en gran parte, a las mejoras que se han introducido 
con miras a resolver los problanas de tipo sanitario, tales 
como las campañas de letrinaciOn y construcciOn de acueduc-

(1) Ministerio de Salud, Atlas de Salud de 1973, p, 15. 
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tos rurales, la de divulgaci6n de cOmo deben manipularse los 
alimentas, las campáñas de alfabetizaci!Sn y a la expansi6n 
de la red vial que ha permitido incorporar mayor cantidad de 
poblaciones a los programas de salud. 

Todas estas campañas y medidas han contribu!do a 
la superaci6n de muchos aspectos de la vida en Panamá, tal 
como se puede ver cuando se analizan los datos encontrados 
en el Censo de 1970, que señalaba que habían aumentado el 
nOmero de servicios sanitarios, pisos de las casas y el uso 
del agua potable; pero aOn, se encontraba el 32.7o/o de las 
casas con piso de tierra, el 2B.3o/o de los hogares no ten!an 
un adecuado sistema de disposiciOn de excretas y un 35.'7°/4 
no se abastec!a de agua potable. (1) 

A nivel internacional se reconoce que la tasa de 
mortalidad infantil es indicadora del nivel de vida de la 
poblaci!Sn. 

Durante ese perlado es cuando el ser humano tie
ne m~s riesgos de morir; por eso en esa etapa es cuando se 
deben desplegar los mayores esfuerzos para reducir al m!ni
mo los peligros de muerte. Si en un pa!s hay una gran índ!, 
ce de mortalidad infantil, ello indica que se hacen muy po
cos esfuerzos por mejorar las condiciones de salud. 

(1) Contralorla General, op, ci.t, p, 20. 
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Comparando los datos obtenidos de otras regiones 
del planeta, con los de Panamá, relacionacbs con la mortal!, 
dad infantil, se determina el gran esfuerzo que hace el 
Pa!s por ofrecer m~s y mejores servicios de salud. Así, t~ 
nemas que en Am~rica Latina sobrevive un niño por cada qui!:!; 
ce que nacen; uno de cada cti.ez en Asia y uno de cada siete 
en el Africa; en contraste con p~ses desarrollados donde 
muere un niño por cada 40 nacimientos. En Panamá, de cada 
30 niños que nacen, uno muere antes de cumplir un año. 

La mortalidad infantil en el área urbana, hasta 
hace poco, era significativamente inferior a la rural; pero 
desde 1972 la diferencia es casi nula. 

Las muertes que ocurren a los reci~n nacidos, en 
su primer mes, se deben a causas endOgenas, tales como fac
tores hereditarios, dificultades en el parto o debilidades 
transmitidas por la madre, durante el anbarazo. Las ocorri 
das entre uno y once meses son ocasionadas por enfe:rmedades 
del aparato respira to ri b y· ;trastornos de la desnutriciOn. 

La desnutriciOn es otro de los factores que cau
sa grandes estragos en la salud, especialmente en las regio 
nes rurales y en los hogares de menos recursos econOmicos.-Q 
La desnutriciOn alcanzo el 15 de la poblaciOn en 1974. (1) 

(1) Ministerio de PlanificaciOn y política EconOmica, Infor 
me EconOmico de 1975, p, 18. 

-
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Los abastecimientos de agua, constituyen otra de 
las causas que ocasionan problemas de salud en los asocia
dos. Si el agua proviene de lugares que no ofrecen garan
tfa de proporcionarla potable, las individuas tendrán maya~ 
res riesgos de enfermedades. 

El Ministerio de Stlud se propone ofrecer este -
servicio a la mayor cantidad de personas en el p~s. En 
1973 se lleg6 al 75.3o/o de la pablaci6n beneficiada can agua 
potable; lográndose incrementar este servicio a un 17.8o/o 
promedia, durante la altima d~cada. De esa cantidad, el 
91.5o/o de la poblaci6n urbana fue servida. Entendiendo par 
servida, a la utilizaci6n del agua mediante una conexiOn do 
miciliaria. Mientras tanta, s6lo el 51.So/o de la pablaciOn
rural fue beneficiada. Entendiendo por beneficiada el agua<7 
que se utiliza de (plumas pOblica, pazos perfo·radas o pozas 
excavados. (1) -----------

3.4. Programas de suministro de Agua. 

El Instituto de Acueducto y Alcantarillac:bs, 
(IDAAN) tiene la responsabilidad de construir acueductos en 
las poblaciones urbanas. En el perlado que va de 1963 a 
1973 construy6 28 acueductos, que beneficiaron una pobla-
ciOn de 49,000 habitantes. Durante ese misma perlada el~ 
nisterio de Salud construyo 184 acueductos, que beneficia-

(1) Ministerio de Salud. op. cit. 23. 

... 
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ron a 61,989 personas del sector rural; además, perforo 
1,639 pozos que beneficiaron a 83,150 habitantes, lo que en 
total suman 194,1$ habitantes beneficiados de agua potable, 
(1) 

Las instituciones de salud, que se encargan de 
poner en funci6n todos los programas que propenden el mejo
ramiento de las condiciones de vida del pueblo panameño, 
han tenido orígenes diferentes, sin marco de referencia pr,2 
gram~tico, debido a la influencia política que motiv6 cons
trucciones de hospitales, centros y sub-centros de salud, 
en sitios no justificacbs por las necesidades y demandas p~ 
blacionales, sino por la conveniencia de los grupos políti
cas en el poder. Existe una desigual distribuci6n tanto en 
nCimero como en tipo de instituciones de salud; aunque sen!:!_ 
ta mayor concentraciOn en el área urbana. Además, la gran 
dispersiOn de la poblaciOn rural dificulta una más adecuada 
atenci6n a los problemas de salud, 

Los servicios de salud, en los Oltimos años, se 
están saliendo de los linderos de las paredes de las edifi
caciones, para llevar su acci6n hacia las comunidades mis
mas, buscando un diagn6stico precoz, para ofrecer el trata
miento adecuado y a tiempo a las enfermedades detectadas; 
aplicando una metodología de planificaciOn de la salud, po
niendo en práctica la .medicina comunitaria. 

(1) Instituto de Acueductos y Alcantarillado; Departamento 
de Estad!stica, p, 10, 



3.5 Instituciones de Salud, 

En 1974,, había en el pa:!s 244 instituciones de 
salud, clasificadas de la siguiente mane;a: 30 centros m~
dicos integrados, 12 clínicas hospitales, 71 centros de sa
lud y 131 sub-centros de salud, (1) 

Los centros m~dicos integrados son las insti tu
cienes u hospitales generales, sede de la jefatura de un 
área m~dico-sanitario, Están ubicados en el área urbana, 
all! se desarrollan las actividades básiGas de salud, ha-
ciendo ~nfasis en los servicios pediátricos y obst~tricos,
sin descuidar otras prestaciones m~dicasly para-m~dicas, 
Tienen aproximadamente entre 30 y 100 camas para atender 
tanto la poblaci6n urbana como la rural que est~n bajo su 
juridicci6n. Los centros médicos rurales integrados tienen 
la misma clasificaci6n que los Centros ~dices integracbs 
urbanos y dan seruicios limita dos de hospi talizaci6n, aten
diendo con prioridad los casos pediátricos y obst~tricos y 
algunos adultos. 

Los Centros de Salud son las instituciones que, 
dentro de la organizaciOn m~dico-sanitaria, prestan servi
cios integrados de salud a nivel local, ya sea aislada o 
conjuntamente con una estaci6n pediátrica, en un anexo ma
ternal. Atiende la poblaci6n que por facilidad de acceso 
está más cercana, Algunos tienen Estac:i,6n Pediátrica o el 
Anexo donde se ofrece hospitalizaci6n a los niños de corta 

(1) Ministerio de Salud, op. cit, p, 35, 
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edad; le".r.inda tratamiento y educaciOn a las madres, rela
cionado con el cuidado del niño pequeño. Los niños que ne
cesitan la atenciOn m~dica que ellos no pueden brindarles, 
son referidos a los Centros M~dicos Urbanos.-

Un Sub-centro de Salud es la ineti tuciOn que de
pende del Centro de Salud, donde se da en forma esporadica 
o continuada actividades m~dicas-sanitarias, basadas en el 
trabajo y organizaciOn de la comunidad. Algunos tienen pe! 
sonal permanente, formado par una auxiliar de .enfermería y 
una o cbs encargadas del aseo y mantenimiento. Prestan ser 
vicios de auxilio que ameriten atenciOn de emergencia. 

El Programa de Medicina Integrada Comunitaria e~ 
tá llevando su acci6n a todas las comunidades del pa!s, cb!J. 
de se organizan Comit~s de Salud; los que se coordinan y -
asesoran mutuamente. El problema para ofrecer más ser.vi
cios de salud está en la falta de personal capacitado. As! 
lo señalan las cifras obtenidas en 1975. Ha.b!an 4 m~dicos 
por cada 10,000 habitantes, de ~stos, el 51.5% estaban con
centrados en el área metropolitana, aunque ~sta reOne la 
tercera parte de la poblaci6n nacional. Hay 3.5 % enferme
ras por cada 10.000 personas; 9.1 auxiliares de enfermería 
por cada 10,000 habitantes, existiendo una gran diferencia 
entre los concentrados en el sector rural y en el urbano. 
Para esa misma cantidad de habitantes hay 0.6 odontOlogos, 
14 nutricionista, en todo el país. El Ministerio de Salud 
necesita de otros funcionarios, tales como educadores para 
la Salud; tiene 25 en total, por lo que generalmente, las 
labores que les corresponden son desempeñadas por auxilia-
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res. En cuanto a inspectores de salud, sOlo hay lo/o por ca
da 10,000 habitantes, la mayor.ta está en la capital. Los -
veterinarios son insuficientes; los laboratoristas son esca 
sos. (1) 

Es necesario una mejor distribuciOn de este tipo 
de personal, para atender eficazmente los problenas del se~ 
tor rural, sin descuidar el urbano. Es necesario preparar 
el personal suficiente para que atienda y cubra el pa!s en 
toda su extensiOn. 

La concientizaciOn de la poblaciOn, para quepa! 
ticipe en las campañas de salud comunitaria, no debe cesar. 

4.- INSTITUCIONES Y SERVICIOS SOCIALES: 

Panam~, por sus concti.ciones econ~micas, pol!ti
cas y sociales Y. por la forma como se manifiesta su desarro
llo, tiene las características de los patses subdesarrolla
dos en los que las instituciones sociales son poco numero
sas y las existentes no responden, en su totalidad, a las 
denandas del conglomerado. 

Una insti tuciOn es: "Una ley u organizaciOn fun
damental ". ( 2) El Estado panameño ha elaborado una serie 

(1) Ministerio de Salud, op. cit, p, 25. 

(2) FamOn García Pelayo, Diccionario Pequeño Larouse, p,498. 



de Leyes de hondo sentido social, cuyo desarTollo 
sabilidad de las instituciones estatales, quienes 
nizan y ponen al servicio de los ciudadanos. 

es respon\ 
las orga-) 

La ConstituciOn Nacional establece las funciones 
sociales que el Estado debe ofrecer a los asociados, el ar
tículo respectivo dice lo siguiente: 

"Art!culo 17; Las autoridades de la PepO
blica est~n institu:!das para proteger en 
su vida, honra y bienes a los .nacionales 
dondequiera se encuentren y a los extra!! 
jeras que est~n bajo su jurisdicciOn; -
asegurar la efectividad de los derechos 
y deberes individ.iales y sociales, y cum 
plir y hacer cumplir la ConstituciOn y 
la Ley". (1) 

Para dar cumplimiento a estos servicios está or
ganizada la Onica Insti tuciOn Armada del país: la Guardia 
Nacional, quien tiene como deber fundamental lo establecido 
por ese artículo. 

Desde 1968, cuando la Guardia Nacional asumiO el 
mando político y actninistrativo de la naci~n, no solamente 
cumple con su funciOn de salvaguradan la integridad y los 
intereses de los nacionales y extranjeros, sino que se ha 

(1) Ministerio de Gobierno y Justicia, op. cit, p, 11. 
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adentrado más en las actividades políticas y administrati
vas todo el pats. 

Su acci~n se prpyecta en to dos los campos de la 
actividad, por lo que es corriente ver a sus integrantes 
participando en la cosecha de los asentamientos campesinos, 
ayudando en la construcci~n de caminos vecinales, de casas 
comunales o de escuelas. 

4.1 Educativas. 

La educaciOn es otro de los seruicios sociales 
que ofrece el Estado; esto se plama en los artículos 86 y 
87. 

"Art. 86.- Corresponde exclusivamente al Est~ 
do organizar, dirigir la educaciOn en el te
rritorio nacional y garantizar el derecho y 
el deber de recibirlo. 

"Artículo: 87.- Los panameños tienen derecho 
a recibir una educaciOn democrática y cien
tífica cuya finalidad ser! fomentar en el 
estudi.ante una conciencia nacional basada 
en el conocimiento de la historia y los PI'2 
blemas de la patria; en el dominio de la 
ciencia, la t~cnica y la cultura; en el há
bito del trabajo; en su participaciOn en el 
proceso de desarrollo econOmico, y en la jus 
ticia social y la solidaridad humana". (1) -

(1) Ministerio de Gobie.mo y Justicia, op. cit, p. 25. 
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La educaciOn es un sel'\/1.cio pOblico que cumple 
el Estado por intermedio del Ministerio de EducaciOn y se 
ofrece .a todos los sectores poblacionales, sin cti.stincidn 
de raza, posiciOn social, ii:leas políticas, religiosas o de 
cualquiera otra :!ncble ¿En qu~ medida responden los servi
cios educativos a las necesidades de la poblaciOn? ¿Qu~ lo
gros se han obtenida? Estas y muchas otras interrogaciones 
se les da respuesta en renglOn ai:arte de este misma trabajo, 

De igual manera, el estado, como responsable de 
velar por la salud y la asistencia social, encarga al Mini~ 
teria de Salud y a la Caja del Seguro Social la misiOn de 
brindar estos servicios a la poblaci~n. La informaci~n deta 
llada de estas instiruciones ya se ofreciO, 

4.2. La Vivienda, 

El problema de la vivienda es atendido por el M!_ 
nisterio de la Vivienda, cuya funciOn se señala en el ar
tículo 109 el cual dice: 

11 Artículo 109: El Estado establece~ una P!:!, 
lítica nacional de vivienda destinada a pr!:!. 
parcianar el goce de este derecha social a 
toda la poblaciOn especialmente a las secta 
res de menor ingreso", (1) 

(1) Ministerio de Gobierno y Justicia, op, cit, p, 29, 



De los problemas sociales más agudos con los que 
se enfrenta el estado, en los Oltimos años, está el de la 
falta de viviendas en el sector urbano, especialmente en 
las periferias de la ciudad capital y la de ColOn ocasiona
do por el crecido nOmero de personas que emigran del campo 
a la ciudad, Carentes de recurso econOmicos y sin trabajp, 
estas personas construyen sus viviendas con materiales de 
desect-o, 

En estudio efectuado por la DirecciOn General p~ 
ra el Desarrollo de la Comunidad, en una barriada de emer-
gencia de la comunidad capitalina en 1971 se encentro los 
siguientes datos; En 1661 casas de las existentes tenían 
servicios sanitarios, esta cifra equivale al 52.,6o/o, sin ser 
vicios sanitarios el 46 o/o y 1.4 o/o no especificado. El 96 o/o
de las casas disponían de instalaciones de agua potable; el 
resto utilizaban pozos tubulares y otro tipo no especifica
do; el 58 o/o con alumbrado el~ctrico y el 42 o/o carecía de ~1 
(1) En estudios realizados por organismos nacionales en la 
d~cada del E0-70 se encentro que era necesario construir 
151,620 viviendas rurales para cubrir el d~ficit hasta 
1,980, De las existentes en este sector, el 66,5o/o requi.e-
ren mejoras o ser reemplazadas, (2) 

La Cruz R:>ja Panameña fue creada en 1917 y su 

(1) DirecciOn General de Desarrollo de la Comunidad, Análi
sis Descriptivo de la Barriada de CurundO, 
P, 35, 

(2) UniOn Panamericana, La Vivienda en Panamá, p, 8, 
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Personerla Jurldica desde 199). Se ajusta a las reglament~ 
ciones y convenios internacionales. NaciO para dar respue~ 
ta al sufrimiento humano ocasionado por la guerra. En Pana
má, se identifica como una instituciOn de asistencia social 
que tiene como objetivo: prevenir y atenuar el sufrimiento 
humano; proporcionar, a, caso de catástrofe o de calamidad 
pOblica, socorro a los damnificados. Hace ~nfasis en los 
ideales humanitarios para desarrollar sentimientos de soli
daridad y comprensiOn entre los hombres y las naciones. Ca~ 
tribuye al desenvolvimiento de programas que promueven el 
desarrollo integral de la comunidad. Protege el ambiente 
luchando contra las lacras sociales. 

4.3 Cuerpos de Bomberos. 

Los Cuerpos de Bomberos de Panamá, tienen la re~ 
ponsabilidad de proteger de incendios y otros siniestros 
(inundaciones, temblores, etc.), a los miembros de la comu
nidad y a sus bienes cU11plen funciones preventivas, por lo 
que exigen condiciones de seguridad en los edificios que se 
construyen, facilidades de acceso y de salida en los luga
res donde se presentan espectáculos pOblicos. Preparan a 
la poblaciOn para que aprendan actuar en casos de urgencia. 

La mayorla de los poblados urbanos cuentan con 
instituciones de este tipo; en los sectores rurales no los 
hay, por lo que, los humildes campesinos a veces son golpe~ 
dos por incendios, que en las ~pocas secas son muy frecuen
tes, destruy~ndoles hogares y cultivos. Es necesario que -
se tomen las medidas para proteger a estos grupos que están 



en peligros de quedar en la indigencia. 

4.4. Instituto de HabilitaciOn Especial. 

El Instituto de HabilitaciOn Especial, centro a~ 
tOnomo de enseñanza, educa y habilita a niños y jOvenes ci~ 
gos, sordos, deficientes mentales para convertirlas en se
res Otiles a la saciedad. 

Can el esfuerzo de la comunidad y del Estada, se 
ha logrado que este Instituto extienda sus servicias a las 
principales ciudades del pa.ts, donde ofrecen su enseñanza 
can las adelantas pedagOgicas y científica, para lograr una 
mayor capacitaciOn en las niñas impedidas. 

Este Instituto cuenta can escuelas que desarro
llan programas especiales de enseñanza,llevadas a efecto por 
educadores que han recibida una capacitaciOn especial. Cue~ 
ta can m~di.cas especializados en Otorrinolaringalog:!a. Au
dialog!a, Oftalmología, y Neurosiquiatr!a, que asesoran a 
las maestros. A las egresados de este Instituto selesofre 
ce empleo en instituciones del Estado, en la anpresa priva
da, por previa acuerdo establecido con la InstituciOn. 

Además de la capacitaciOn que se les da a los nt 
ñas, se fabrican juguetes, que les penm.te a los educandas 
la oportunidad de desarrollar la creatividad en dos dimen
siones: psicolOgicas, haci~ndolas conciente de su propia va 
lar, y ecanOrnica, al convertirse en elanentas capaces de 
producir. 
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Este programa de fabricaci6n de juguetes ha sido 
evaluado por la DirecciOn de 8npleo del Ministerio de Trab~ 
jo, que ha dicho lo siguiente: 

La instituciOn est~ plenamente convencida de 
los beneficios que reporta el programa de j~ 
gueter!a y ha prestado todo su apoyo para 
que dicho programa sea un ~ita. Por lo que 
el Servicio Nacional de 8npleo ha visto con 
beneplácito la idea de crear un centro de a~ 
tesanía de producciOn de juguetes la cual 
constituyen un medio de creatividad la cual 
tiene como tendencia generar un medio desa
rrollo sin grandes inversiones de capital. 
(1) 

Tambí~n tiene dentro de sus programas nacionales, 
detectar problemas visuales y auditivos en la poblaciOn es
colar. Esta acciOn la extiende a todas las comunidades, e~ 
fatizandola en las zonas rurales, donde concientiza, para 
que los padres que observen ciertas manifestaciones de re
tardo, los lleven al Instituto donde se les hará todas cla
ses de pruebas psico16gicas, visuales, auditivas mentales, 
para determinar la deficia,cia o retardo. 

5.- MOVILIDAD SOCIAL, MIGRACIClJ INTERNO-EXTERNA 

La poblaci6n panameña, por su origen histOrico, 
tiene caracter!sti.cas muy parecidas al resto de los p~ses 

(1) Ministerio de Trabajo, Analisis del 8npleo en Panamá, 
P, 18. 



66 

latino-americano9 , donde se dan una serie de situaciones so 
ciales muy similares, que no pueden ser analizadas en base 
a patrones extraños a su idiosincracia, sino fundamentados 
con hip~tesis nacidas en las raices de su propia realidad. 

Al analizar la movilidad social panameña, toma
mos en cuenta la siguiente definici~n de movilidad social 
"Movimiento significativo en la posici~n econ~mica, pol:!ti
ca y social de un individuo o de un estrato". (1) 

5.1. Estratificaci~n Rural. 

Para estudiar este fen~meno, en Panamá, es nece
sario conocer el tipo de estratificaci~n social existente 
tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Entendien
do por estratificaci~n el proceso mediante el cual los inc;, 
viduos, la familia o los grupos sociales son jerarquizados 
en una escala, superior, inferior o intermedio, hay que te
ner presente que la estratificaciOn que se haga en el sec
tor rural no es válida para lo urbano, ya que cada uno de 
los grupos, de estos sectores, manifiestan características 
muy diferentes. 

Para señalar las clases sociales existentes en 
Panamá en lo rural y en lo urbano, se atenderá básicamente, 

(1) Fbdolfo Stavenhagen Las Clases Sociales en las Saciada 
des Agrarias, p, 26. 



67 

a ciertos condicionadores, como el de la relaci6n del hom
bre con la tierra, la producci6n, la fonna como la explota, 
los beneficios que recibe. 

Los sistanas de estratificaciOn en el mundo mo-:
demo no son r!gidos, penniten el paso de un individuo de 

un estrato a otro superior o inferior. 

Para estudiar la estratificaciOn social de la PE!, 
blaciOn rural de Panamá, que en 19'iD ascendía a 575,153 y 
dependían economicamente de la explotaci6n agr!cola, se ut!_ 
lizarán los condicionadores antes señalados. La cantidad 
de tierra que se dedique a la explotaci6n agr!cola determi
na el monto econ6mico que anualmente han de recibir. Esto 
pennitirá señalar, en parte, una estratificaci6n social en 
el sector rural. Teniendo presente que. 

"Donde existe estructura econOmica pre-caP!_ 
talista, la poblaci6n campesina presenta c~ 
racter!sticas diversas y los procesos de el!, 
ferenciaciOn están aOn en plena evoluci6n. 
Por lo que no se puede establecer un nOmero 
detel"ITlinado de categor!as sociales campesi
nas comunes para todo el país". (1) 

El Censo de 19'iD señala que la poblaciOn ruralse 
encontraba traoajando en 115,364 explotaciones agropecuarias 

(1) A:ldolfo Stavenhagen, Op. Cit., p, 29. 
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explotaciOn agropecuaria es la extensiOn de tierra utiliza
da total o parcialmente en actividades agrlcolas, ganaderas 
o av!colas con respecto a esas explotaciones, en las 3,135, 
del total, los trabajadores carec!an de tierra y la obte..-
n!an por medio de arriendo o cedida. 1-fab!an 20,032 explota
ciones que utilizaban menos de una hect&rea para sus acti4 
dades; el tamaño de ~stas permite clasificarlas como verda
deros minifundios o propiedad tan pequeña, cuya producci~n
es insuficiente para satisfacer las necesidades de la fami
lia. 

Esta poblaci6n minifundista desarrolla una econ~ 
m!a de subsistencia y ellos que se encuentran en estas con
diciones, juntos con la mayor.ta carentes de tierra, se pue
den clasificar en una clase inferior. Hay 2,466 explotaci~ 
nes que trabajan con una ~rea arriba de una hectárea, pero 
inferior a 20, consideradas una pequeña explotaciOn con una 
producci6n de autoconsumo y un pequeño excedente para la 
venta; las explotaciones con una cantidad de tierra mayor 
de 20 hectáreas hasta 2,SJO ascend!an a 22,861, que se cla
sifican como grandes explotaciones; los productos que de 
ella se obtienen lo dedican para la venta. (1) 

Los individuos dedicados a las explotaciones del 
primer grupo, por el tipo de t~cnica de trabajo completame~ 
te tradicionalista, como ya dijimós están en un estrato más 
bajo; en ese orden sigue la clasificacidn, segOn el nOmero 
de hectáreas que se posean en intermedios y superior. 

(1) Contralor.ta General, Censo Agropecuario 1971, p, 35. 
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Mndose el fen~meno, que mayor es el nOnero de 
personas con muy poca tierra y menor es la cantidad de habi 
tantas que las poseen en cantidades más grandes, tal como 
se constata en los siguientes datos, en el primer grupo ap~ 
recen 12807 trabajadores, con una pequeña explotaci6n y las 
grandes explotaciones no llegan a 100 sus propietarios, 

El tamaño de la explotaci~n y el nOmero de pers~ 
nas dedicadas a ella demuestra la existencia de diferencias 
sociales en los trabajadores del campo, El nOTiero de perso 
nas segOn el tamaño de la explotaciOn permite señalar un 
grave problema de tenencia de la tierra, que impide una ma
yor movilidad social refiri~ndose a esta problemática se se 
ñala lo siguiente: 

"La clase dominante comprende los grandes 
propietarios tradicionales y las empresas 
agrícolas incluso compañías extranjeras, 
La clase media, los pequeños y medianos 
propietarios, arrendatarios y medianos co 
merciantes y funcionarios rurales, La 
clase inferior compuesta por jornaleros, 
mozos, colonos y pequeños artesanos," (1) 

(1) Alejandro Marroquín, Cambios en la Agricultura y sus re 
percusiones Sociales, p, 3, 
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Para que haya una movilidad social en el área~ 
ral, es necesario que se produzcan una serie de cambios en 
las individuos o en lo~ grupos (cambio de mentalidad) en .las 
estructuras existentes. 

La movilidad social, en el ~ea rural, es más h2, 
rizontal que vertical, porque al tener el canpesino la opor 
tunidad de mejorar sus t~cnicas agrícolas, de poseer la ca~ 
tidad de tierra suficiente para aumentar su producciOn, me
jorará su condici6n econOmica aunque no logrará escalar o 
pasar a otrs. clase social. 

5.2. EstratificaciOn Urbana. 

Para poder señalar la estrat:i.ficaciOn en el área 
urbana, hay que tomar en consideraci6n algunos factores que 
no se dan en el ~rea rural, como el que los habitantes de 
la ciudad son más abiertos y receptivos a los cambios que 
por naturaleza o por prograrnací6n se van presentando, debi
do a que hay mucha gente joven y a esa edad se está más di~ 
puesto a cambiar; además, los servicios educativos son más 
diversos y completos y constantemente están afectando la 
mentalidad de los educandos, creándoles nuevas espectativas 
y ampliando sus horizontes; esto permite una mayor movili
dad social. En esta área se puede establecer una estrafifi 
caci6n social de acuerdo al monto del ingreso mensual y a 
los años de escolaridad. 

En 1974 había un total de 21!967 personas emplea-
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das en toda la repOblica; de esta cantidad, 12,303 ganaban 
menos de 8/ ?5.00 mensuales y 12,470 pose!an un salario men 
sual entre 8/ ?5.00 y 8/ 99.00 Al considerar el costo de 
los productos de primera necesidad, m!s el pago de los ser
vicios indispensables en la familia y los impuestos estata
les, esas entradas resultan exiguas para el sostenimiento 
de una familia, por lo tanto, los trabajadores que devengan 
esos salarios, llevan una vida muy precaria, Esas personas 
pertenecen a una estratificaciOn social muy baja. 

Se señala adem&s que 156,9?6 empleados devengaban 
salarios que oscilan entre los B/100.00 y los 8/499.99 al 
mes; ~stos han de pertenecer a una estratificaciOn interme
cti.a y, por Oltimo, se sitOan los 14,6?3 empleados, cuyos s~ 
larios se encuentran entre los 8/9JO.OO y los 8/800.00 y 
más los que por sus entradas mensuales se pueden clasificar 
en una clase superior. (1) 

Para la clasificaciOn social que se hace de la 
gente del !rea urbana, se ha utilizado el salario devengado 
mensualmente, tomando en consideraciOn el estudio realizado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en conjunto con la OrganizaciOn Internacional del Tra 
bajo (OIT). que dice: 

"Los aumentos de empleo se han centrado en 
los sectores relacionados con los serví-

(1) Contralor!a General, Estadística del Trabajo 19?4, p, 
19. 



cios del comercio y la industria, en cambio 
la agricultura ha tenido una evoluciOn muy 
lenta". (1) 

Como estos empleos, que se generan en el comer
cio y la industria, se presentan en el área urbana, se han 
tomado como indicadores para hacer esa clasificaciOn social. 

Diferentes estudios hechos señalan que hay gran 
desequilibrio en el nivel de calificaci6n de la fuerza lab2 
ral y la preparaciOn acad~mica de los trabajadores remuner~ 
dos; la mayorla de ellos apenas llegan a un nivel primario. 
Los trabajadores profesionales de fonnaci6n universitaria 
alcanzan un 10~. Aunque, en Panamá, se ha tenido especial 
inter~s en las Oltimas d~cadas de ofrecer los sel'Jicios edu 
cativos a la mayorla de la poblaciOn, pero no responden a 
la necesidad de preparaciOn laboral que requiere el desarro 
llo del pa:!s. 

La falta de flexibilidad en el sistema y la nec! 
sidad de fomentar especialidades t~cnicas en los sectores 
agrlcolas, son causas por las cuales falta calificaciOn la
boral, lo que impide una mayor movilidad social. ~lo pue
den lograrla los que han tenido la suerte de recibir una 
preparaciOn completa, no importa su origen. 

(1) PNUD - OIT, Los Fecursos Humanos y el Einpleo en el Plan 
Nacional de Desarrollo, p, 31 y 32. 
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5,3, M:i..graciOn Interna, 

81 la d~cada del 9J al E:O, se trasladaron del 
área rural a las zonas urbanas 149,819 personas, y en la d~ 
cada del sesenta al setenta, la cifra aumentd, alcanzando 
la cantidad 24 7, 5EB ; ló que demuestra el ~xo do creciente 
que hay constantemente del campo a la ciudad, De una d~ca
da a otra hu.be un aunento de 65,2o/o, ( 1) 

La ciudad capital ha recibido el más alto porce!:!.. 
taje de esa migraciOn masiva; se ha establecido en esta ci.!::!, 
dad un total de 52,162 personas procedentes de otras provi!:!., 
cias; en segundo lugar le sigue la otra ciudad terminal del 
Canal, ColOn, con 6,894 personas: despu~s, la ciudad de Bo
cas del Toro donde tiene sus plantíos de guineo la United 
Frui t Company, subsidiaria de la Uni ted Brand, donde llega
ron 5,499 individuos, (2) 

La migraciOn rural hacia las áreas urbanas es 
ocasionada por un doble juego de fuerzas que obligan al ho~ 
bre del campo a movilizarse, tal como se señala en la si
guiente cita: 

"Una inadect.ada tenencia de la ti.erra, la 
marginalidad del campesino y otras que fo 

(1) Contralor.[a General, Censo de PoblaciOn de 1970, p,272, 

(2) Contralor!a General, Censo de Poblaci6n de 1970, p,272, 



mentan la atracciOn de la poblaci~n hacia 
la ciudad; entre las que se destacan mej~ 
res oport1.11idades, la esperanza de alcan
zar mejores niveles de vida y superaciOn 
econ~mica social". (1) 
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Tambi~n emigran por las condiciones precarias en 
que se encuentran sus hogares, carentes de servicios de agua 
y de electricidad. La propaganda constante de mejores con
diciones de vida y más oport1.11idades de trabajo en las zo
nas urbanas atraen igualmente a gran cantidad de gente 1 es
pecialmente a la juventud, que marchan ilusionados en la 
bOsqueda de mejores formas de vida. 

Estas migraciones afectan con mayor intensidad 
las regiones donde hay gran cantidad de campesinos, caren
tes de tierra o con parcelas muy pequeñas, de cbnde es impE 
sible obtener el sustento para la familia. 

En una de las provincias centrales del país (los 
Santos) se ha dado este fenOmeno. Esta provincia tenía, en 
1,960,70,554. habitantes y en 1970 su poblaciOn fue de 72,380 
habitantes, lo que representa la existencia de un crecimien 
to de 1826 habitantes en diez años. (2) 

(1) Ministerio de PlanificaciOn y Pol:!tica EconOmica, ~
tat, P, 18. 

(2) Contralor:!a General, Op. cit, p, 9. 
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Este crecimiento, aparentemente bajo, es ocasio
nado por la gran cantidad de personas que han emigrado a 
otras provincias, especialmente a la de Panamá.1 

Una de las razones evidentes, que hace al hombre 
del campo trasladarse a otras regiones, surge debido al in
cremento qua est¡§ adquiriendo la-agricultura mecañizadf.i, la 
que requiere menos ·brazos humanos para realizar las táreas,, 
por lo que desplaza muchos trabajadores que obten!an su~ 
sustento del jornal diario que realizaban, produci~ndose un 
excedente de manos campesinas, 

5.4, Mi.graci6n Externa 

Dese tiempos hist6ricos, Panamá, por su configu
raci6n geográfica, ha sido lugar de tránsito; ha sido atra
vezada, en distintas ~pocas, por personas con rumbo hacia 
el Atlántico o al Pacífico en busca de fortunas en otras re 
giones distantes, 

Al iniciarse el siglo XX, esta caracter!stica se 
acent~a con la construcci6n del Canal interoceánico, q.ie 
cercena al país en dos, pero cuya funci6n es acortar las 
distancias entre muchos de los pueblos del Pac!fico y del 
Atlántico; esto hace que en el pa!s haya un constante fluir 
de extranjeros de diferentes nacionalidades, 

Con la construcci6n del Canal creci6 la pobla-
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ci6n de negros, ya que la compañía norteamericana construc
tora, trajo gran cantidad de familias Antillanas, para tra
bajar en la empresa que realizaban, con el compromiso de~ 
gresarlos a su lugar de origen al terminar la obra. Sin em
bargo, este compromiso no fue cumplido. Esta poblaci6n ad!_ 
cional hizo crecer repidamente, en ne.nero, las ciudades de 
Panamá y Col6n, a su vez cre6 el problema de integraci6n 
que en consecuencia, tiJvieron que experimentar. 

Desde que la vía acúática fue abierta al tránsi
to internacional (1914), la afluencia de extranjeros ha si
do algo constante y ascendente, hecho .que influye en casi 
tocios los 6rdenes de la vida del pa!s. 

Las estadísticas señalan que, en 1974, entraron 
al país 384,429 persona, de los cuales 268,211 eran visi
tantes; de estos, 4,167 eran visitantes temporales, 77,004 
residentes y 34,402 llegaron con destino a la Zona del Ca
nal. De la cantidad que ent~ al país, 381,428 salieron 
ese mismo año, habiendo una diferencia de 3,001 que se que
daron en Panamá. Muchos de ellos eran nacionales que reg~ 
saban al país. (1) 

El paso obligatorio para barcos de diversas na
cionalidades ha contribuído al desarrollo de un comercio 
floreciente, lo que atrae a muchos centro-americanos, qui.e-

(1) Contralor!a General, Migraci6n Internacional p, l. 
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nes van en busca de las mercancías que aquí se expende, de 
muy buena calidad y a precios razonables. 

Las estaciísticas indican que en 1974 entraron al 
país 384,429, de los cuales 322,698 lo hicieron por vía 
a~rea 3,762 por vía mar!tima y por la vía terrestre 57,91:B 
individuos; la mayor.ta era de centro-am~rica, mayoría que 
representa el 15.1 % del total (1) 

En 1974, de los visitantes que llegaron a Panamá, 
34,342 estaban en tránsito 230,682 como turistas 3,186 como 
transe6ntes, 2,781 diplomáticos y 1,416 entre estudiantes 
viajeros en misiones científicas, religiosas y culturales, 
etc. (2) 

Estas cantidades demuestran la efectividad de los 
programas de promociOn turística que desarrolla el Institu
to Panameño de Turismo, como una de las formas para traer 
más di.visas al país. 

Ese constante transitar de extranjeros en el país 
favorece el desarrollo nacional, porque ayuda al comercio, 
mejorancb sus inqresos permite el intercá'nbio cultural y 
científico; la .formaciOn de una mentalidad más abierta y 

(1) ~, P, 4 

(2) Contralor.ta General, Op. Cit. P, 14. 



el logro lo que de un mayor efecto en la poblaciOn de los 
diferentes medios de comunicaciOn existente dentro y fuera 
del pais, tal como se señala en el siguiente inciso, 

6, CDMUNICACION INTERGRUPO: 

En Panamá, el grupo que maneja los medio~ masi-) 
vos de comunicaciOn le hace llegar al púeblo, mensaJes para 
que consuman más productos innecesarios o para que gasten 
más su exiguas economía, 

Todos esos mensajes se les hace llegar por mec:ti.o 
de revistas, programas de radio, televisiOn, periOdicos¡los 
que en gran medida presentan una sociedad de consumo con to 
dos sus vicios e irracionalidades, 

6,1 Medios Masivos Existentes, 

Hay dos estaciones de televisiOn con fines co
merciales: La Televisara Nacional o Canal 2 y R.P.C. Tele'4. 
siOn o Canal 4. Además, existen el Canal 6 de la Universi
dad Nacional y el Canal 8 en la Zona del Canal, que funcio
nan en circuito cerrado, 

Las televisaras comerciales tienen una programa
ciOn de trece horas diarias promedio; esto da un total de 
aproximadanente 182 horas semanales, de las cuales 20 las 
dec:ti.can a pasar tiras cOmicas, para entretener a los niños 
en horas que no asisten a clases; all! aprovechan para anun 



ciar productos alimenticios, juguetes, etc. 

Otra parte del espacio lo cubren con novelas, las 
que crean hábitos en los tele-espectadores. El pOblico no 
tiene oportunidad de seleccionar sus programas, porque hay 
mucha similitud en la programaciOn de ambos canales. 

El resto del tianpo lo dedican a pasar comercia 
les y episodios policíacos; con casos y situaciones delio.:;_ 
tuosas que crea cierto grado de insensibilidad, enlosado
lescentes y los jOvenes, frente a los delitos, por ser los 
más aficionados a ver estos programas. 

El Canal 2 es propiedad de una de las familias 
más acaudaladas de la naciOn. Bajo su control tienen empre
sas azucareras ganaderas y otras. Maneja un capital aproxi
madamente de veintiOn millones de balboas. 

La CorporaciOn Panameña de PadiodifusiOn a la 
que pertenece la otra televisara comercial, tiene como pro
pietaria a otra familia de grandes recursos econOmicos. La 
sola empresa maneja más de un millOn de balboas, pero sus 
acciones alcanzan a una buena cantidad de empresas que di.s 
ponen de un capital arriba del? millones de balboas. (1)-

(1) Herasto Reyes, Análisis de los Medios de ComunicaciOn 
Masiva en Panamá, P, 155. 
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La cantidad de empresas en que interviene los 
dueños de las televisaras y el capital que manéjan, señalan 
claramente a qu~ clase social pertenecen en Panamá y, de he 
cho, el poco interas que demuestran por participar en pro
gramas que promueven los tipos de cambios que esperan las 
clases marginadas. 1-acerlo sería atentar contra sus intere 
ses ecornSmicos. 

La prensa escrita está representada por los pe-
ri6dicos que aparecen 

Peri6di.co Circulaci!Sn 

La Estrella 20,000 

El Panamá 
Am~rica 15,000 

El Matutino 19,000 

Crítica 15,000 

The Star and 
Herald 

The Panamá 
Am~rica 

11,000 

s,ooo 

a, el siguiente cuadro. 

PRENSA PANAMEÑA 

Tamaño Tipo-Publicaci!Sn D!a 

Standard Matutino Lunes- Domingo 

Standar Vespertino Dcrningo- Viernes 

Standar Matutino Lunes- Sábado 

Tabloide Matutino Lunes- Sábado 

Standard Matutino Lunes- Domingo 

Standard Vespertino Lunes- Sábado 

The Panamá 
Tribune 5,000 Tabloide Semanario Sábado 

Fuente: Compañía Latino-americana de Publicidad. 1973. 
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La Estrella de Panamá y el Matutino son los dos 
periOc:ti.cos de mayor circulaci~n pero solamente se distribu
yen en ciertas localidades urbanas; gran parte de los habi
tantes desconocen lo que en ellos se informa. De igual ma
nera se distribuyen el resto de los periddicos. Tan recuci
da es la circulacidn en el pa!s, que el tiraje de los cinco 
de mayor circulaciOn apenas cubren el 33% de la poblacidn. 

En los di.arios aparece mucho material de entr.eteni 
miento, de origen extranjero (tiras cOmicas) que contribu~
yen a distorsionar la realidad existente. Gran cantidad de 
lo que se publica no ayuda mucho al mejoramiento de la fa~ 
lia, sino que la lleva a consumir artículos atentatorios 
contra la salud, tales como bebidas alcohOlicas, cigarri 
llos, artefactos de lujo, etc. 

La rac:ti.o es el medio masivo de mayor.alcance; en 
Panamá cubre alrededor del ?8.3% de los hogares. 

En 19?4 habían en el ¡:e.ís 66 emisoras de radio 
que cubrían a 209,.000 hogares, de los 242,:600 existentes.En 
la capital de la repOblica habían 38 emisoras,. que represe.!l 
tan el 5?.5% y cubr!an el 44~ de la poblaciOn. En su orden 
descendente le siguen la provincia de Chiriqu:! con 10 emiso 
ras (15~), las que cubrían el 16.5~ de la poblaciOn; el re! 
to de las provincias tenían una o dos emisoras, a excepcidn 
del Dari~n, donde no hay. (1). 

(1) Contralorla General, Estadística Vitales 19?4, p, ?5. 
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La radio penetra en las regiones más distantes y 
aisladas con la ayuda de radios receptores que funcionan 
con baterías. Desgraciadamente este medio no se utiliza P!!, 
ra educar al pueblo, para promover las transformaciones qLB 
tanto se requieren en el pa!s. Estas, por lo general, tra~ 
miten programas musicales y de informaci!Sn, intercalando, 
laf~ consabidas· "cuñas comerciales". 

6.2 Elementos TeOricos. 

Tomando en consideraciOn que la comunicaciOn es 
un proceso mediante el cual se transmite y recibe signific!!_ 
dos de una persona a otra; para efectuarla se requiere de 
un emisor o la fuente de donde se origina el mensaje; el 
mensaje en sí; los medios d canales que se utilizan para en 
viarlos y un receptor que ha de recibirlo. Este proceso, en 
su fonna más sencilla, es: 

"El proceso de la comunicaciOn consiste en 
un transmisor, un mensaje y un receptor. 
El transmisor y el receptor pueden incluso 
ser la misma persona, como sucede cuan do 
un individuo piensa o habla consigo mismo". 
(1) 

(1) Wilbur Schramm, La Ciencia de la ComunicaciOn Humana. p, 
17. 
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El presente proceso no se realiza en la forma de 
seada por los grupos que más sufren la consecuencia del 
subdesarrollo, debicb a la situacicSn de explotaciOn que eje!. 
ce una minarla, la que a su vez, maneja los .me'a:i..os masivos 
de comunicaciOn y al mismo tiempo, tiene un gran poder eco~ 
ncSmico político y social que aprovecha para hacerle el 'jue
go a países desarrollados, que lucran de la situaciOn de 
nuestro país. 

Por tal razOn, al panameño se le invita a cxmsu
mir productos elaborados en fábricas extranjeras con lama
teria prima que los países desarrollados obtienen de la Am~ 
rica sub-desarrollada a muy bajos precios. 

Las razones de la utilizaciOn de los medios masi 
vos de comunicaciOn con fines mercantilista por las poten-
cias desarrolladas• han sido expuestas claramente a tra
v~s de las sigui.entes palabras. 

"La comunicaciOn, que en el capitalismo asu
me formas masivas, se hace indispensable pa
ra la reproducciOn de material e ideologías 
del sistema. Ahora la comunicaciOn no deter
mina la procllcciOn, sino la producciOn deter 
mina las formas de comunicaciOn". (1) 

(1) Marco Gandásegui, Estructura Social y Medios Masivos de 
ComunicaciOn, p, 43. 
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La utilizaci6n de estos medios por los cti..feren.:.,_ 
tes grupos existente en Panamá permite clasificar la pobla
ci6n en dos grupos: los que las manejan en su propio beneft 
cio y los que carecen de ellos y no tienen formas o acceso 
para utilizarlos. 

Este Oltimo, está formado por obreros, campesi
nos amas de casa, estucti..antes, educadores, quienes aplicán
dole el modelo de comunicaci6n, son receptores de los mens~ 
jes que por distintos medios les hace llegar la .fuente para 
conseguir alienaci6n, marginaci6n y dependencia. Estos re
ceptores como retroalimentaci6n, manifiestan conductas de 
aceptaci6n a lo que se les sugiere desvalorando en muchas 
ocasiones lo suyo. 

Estos medios, con sus mensajes, cubre todo el~ 
ís, actOan en doble direcciOn con la masa, que es su recep
tora. Así, por un lado crea un clima de cambio y de innov~ 
ci6n, por que mantiene a la gente al día de las transfonna.
ciones y adelantos que se dan en otras regiones o países y
por otro influye sobre las tr.aaibiones y las costunbres, h~ 
ciendo que muchas de ellas se pierdan o transfomen. De esa 
manera desfiguran lo vemacular y distorsionan lo folkl6ri
co. Por otra parte, presentan otra realidad, costumbres el!. 
ferentes, t~cnicas avanzadas, que afectan el cti..ario vivir, 
alterando la tranquilidad social y mermando las economías 
hogareñas. 
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7.- VALORES, TRADICIONES Y COSTUMBRES: 

La metodolog!a utilizada ha pennitido establecer 
comparaciones en los distintos aspectos sociales que se han 
tratado, en lo rural y el urbano. Esto se ha podido reali
zar, en gran medida, por la existencia de datos estadísti
cos. 

7 .1 Los Valores. 

Los valores pertenecen al campo de la Axiolog!a, 
donde es imposible establecer comparaciones; porque ~stos, 
están en un plano subjetivo, determinados por la fuerza de 
las trat!iéianes y, en alto grado, por el sistema político 
imperante, y como señala la siguiente cita: 

"Los Valores constituyen tipo de objeta in~ 
ccesible a la raz~n sino que se captan por 
medio del coraz~n, por la pura vía emocio
nal,captamos los valores por el percibir 
emoci anal" • ( 1) 

El gobierno actual le ha dado una orientaciOn di 
ferente a la situaciOn del pa!s, por lo que las cosas, que 
anteriormente eran tradicionales y se les daba un trato es
pecial, van siendo relegadas, paulatinamente, a un segundo 
t~:nnino. Se le ha comenzado a dar el trato que se merecen 
aquellos problemas, aquellas situaciones, que eran verdade
ros lastre para el desarrollo. 

(1) Risieri Frondi.zi; Que son los Valores, p, 83. 
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En base a las medidas que se han ido tomando, se 
van produciendo, lentamente, una serie de cambios en los a~ 
pectas valorativos, que poco a poco i~n transformando las 
bases del sistema que imperaba anteriormente. Todo esto im 
plica la apariciOn de una nueva escala de valores, como se 
señala a trav~s de las siguientes palabras.-

"La organizacHin econOmica, jurídica, las 
costumbres, la tradiciOn, las creencias 
religiosas y muchas otras formas de vida 
que trasciende la ~tica son las que han 
contribu!do a configurar determinados va
lores morales que luego son afirmados co
mo existentes en un mundo ajeno a la vida 
del hombre". ( 1) 

Como el gobierno actual tiene muy poco tiempo de 
estar en el poder, no se puede aOn constatar hasta qu~ gra
cb van variando los valores tradicionales o de qu~ manera 
capta la gente las transformaciones que se introducen. Es 
realmente un período de transici6n, donde no se puede seña
lar, con precisiOn, cu!les son los nuevos valores que se 
gestan y cu!les permanecen inmutables. 

De lo que s! se puede estar seguro es de la exi~ 
tencia de una serie de valores existentes en los panameños, 
que tienen su origen en el nacimiento de la propia panameñi-

(1) Ri.sieri Frondizi, Op. Cit, p, 116. 
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dad, desde cuando se luchaba por la independencia y separa
ci6n de España y Colombia respectivamente. 

Valores que son semejantes en los pueblos del 
Tercer Mundo que luchan por lograr la verdadera independen
cia de aquellos países desarrollados, que los mantienen so
ouzgados. 

El concepto de soberanía en todo el territorio 
nacional es un símbolo de lucha para todos los panameños, en 
todos los confines de la patria. La soberanía es realmente 
un valor para el panameño, que sentirá haber logrado el don 
más preciado cuando se logre alcanzar en todo el territorio 
nacional. 

Otro de los valores que se detecta, en el sentir 
y el pensar de la gente, es el de la equidad y la justicia, 
por eso luchan por lograr la educaci6n que les pennitira a~ 
quirir los elementos de juicio para actuar de acuerdo a los 
valores que distingue a los panameños. 

7.2 Tradiciones y costumbres. 

Algunas tradiciones folkl6ricas y costumbres son 
representaciones genuinas de la panameñidad; valores en si, 
que se fomentan y tratan de conservar. 

La cultura que se genera, de una manera natural, 
espontánea, al azar, sin directrices previamente señalados, 
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se propaga de una generaci6n a otra sin emplear instrumen
tos que provee la civilizaci~n. 

Cada regi~n tiene características culturales ori 
ginales, con rasgos exclusivos (J.le sirven para señalar dife 
rancias entre un lugar y otro dentro del pa!s. Muchas de 
esas tradiciones y costumbres son barreras que se oponen a 
la introducci~n de algunas cambios, lo que impide, en cier
ta medida, mayor agilizaci6n a los programas de desarrollo 
que se promueven a nivel gubernamental. 

Las tradiciones que más resaltan en la vida del 
panameño se man~fiestan en el trabajo, en la alimentAci6n, 

-· -formas de vestir, vivienda lenyuaje, creencias y festivida-
des. 

Los cambios son más difíciles de lograr en aque
llas comunidades donde ciertas costumbres que se practican 
tienen un valor religioso; o porque se mantienen aisladas, 
y no tienen oportunidad de estar en contacto con otros gru
pos, que les permita traer nuevas innovaciones al seno de -
la comunidad. 

Panamá es un pa!s pequeño, lo que facilita la c,2 
municaci6n de sus regiones apartadas, y con mucha facilidad 
se conocen las innovaciones que a nivel estatal se promue
ven o que en fonna natural llegan al pa!s de otras regiones. 

La composici~n ~tnica de la poblaci~n panameñaes 
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una mezcla de varios grupos raciales, lo que ha permitido 
la influencia de cultural de un grupo sobre otro. Es decir, 
las costumbres panameñas son una mescolanza de las que ~rr
tan los diferentes grupos que se mezclaron. Lo que ha per
mitido que muchas manifestaciones culturales de los grupos 
ancestrales, indios, negros, españoles y otros, se arraiga
rán, permitiendo la formaci~n de una cultura más receptiva 
y abierta al cambio. 

Desde tiempos hist~ricos, Panamá, por su posici~n 
geográfica, ha sido lugar de tránsito para muchas expedicio
nes y hombres que han llegado a estas tierras, por poco ti9!!!. 
popara seguir viaje ya sea hacia los países del Pacifico h~ 
cia los del Atlántico. Este fen6meno se ha acentuado con la 
construcci~n del Canal, que ha dado origen a unamayoraflue~ 
cia de gentes con culturas diferentes. El constante llegar e 
ir de hombres de todas las partes del mundo, ha ido canfor-
mando la mentalidad del panameño, a los que no les resulta -
extraño los cambios que constantemente se introducen. 

El gobierno nacional, conocedor de estas caracte
rlsticas culturales del pueblo, fomenta una serie de trans-
formaciones para mejorar las condiciones socioculturales, t~ 
les como el mejoramiento de las t~cnicas de cultivo; la uti
lizaci~n de calzado con el prop~sito de evitar la parasita
sis; mejoramiento de las condiciones física de la vivienda y 
otras. 

Para caracterizar mejor al pueblo panameño, seña
laremos algunas de sus costumbres más tradicionales y sus re 
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percusiones sociales: 

El hombre del campo, para labrar la ti.erra, uti
liza el machete, con el que corta la vegetaci6n, la que más 
tarde quema mermando en gran medida la fertilidad del sue-
lo. Con el transcurrir de los años, esas tierras se con-
vierten en desiertos est~riles y áridos, disminuye su capa
cidad de producciOn se agota el espacio para trabajar, lo 
que ocasiona desempleo, desnutrici6n y migraci6n interna. 

El campesino, al agotarse sus tierras, se trasl~ 
d.::t_. a otras regiones, donde encuentra tierras vírgenes y allí 
inicia nuevamente el proceso anterior; tala los árboles, p~ 
ro sin renovarlos. Con este afecta la ecología y contribu
ye a extinciOn de muchas especies de animales silvestres, a 
la cti..sminuci6n de la cantidad de agua de los r!os y riachue 
los, lo mismo que a la alteraciOn del clima. 

Gran parte de la poblaciOn del campo tiene por -
costumbre trasladarse al poblado más cercano, con el propO
sito de comprar los alimentos necesarios para la semana.Allí 
visitan los lugares donde se expende licor, donde dejan par 

. -
te del cti..nero que tenían dispuesto para las compras de ali-
mentos y de otros artículos necesarios para el bienestar de 
la familia. Este problema es m~s acentLado, aOn, en los 
días festivos que celebran los pueblos, con motivo de su 
santo patron. Muchos de ellos dejan gastado, en alcohol,el 
producto del trabajo de un año. Esto se acentOa más en la 
poblaciOn indígena; son los indios quienes ingieren bebidas 
alcohOlicas en mayor proporciOn y duermen en cualquier es
quina bajo los efectos del licor. 
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La pollera es el traje típico que lucen las muje 
res generalmente en los d!as festivos, especialmente en el 
interior del pa!s. Este es considerado el traje nacional de 
Panamá, 

Este vestido tiene diferentes partes, tal como se 
observa en la siguiente descripciOn: 

Este tmje tiene sus piezas importantes co
mo la camisa, el polleron,-La camisa atrac
tiva con sus vuelos, trencillas y encajes; 
posee una cantidad de piezas sin las cuales 
pierde su esencia y su carácter. Ellas son: 
pretina de boca,- trecillas de boca,- tapaba
lazo, cuerpo de camisa, mangas arandelas y 
adornos. En el polleron tenemos; pretina, 
tramo superior o cuerpo de pollera,- _susto 
o tramo inferior o segundo cuerpo". (1) 

Dicho traje es una representaciOn aut~ctona de la 
nacionalidad por lo que la escuela se empeña en incrsnentar 
su uso, Cunple tambi~n una gran funcidn social, porque cada 
una de sus partes son confeccionadas por manos hacendosas, 
en aparatos que hace mucho tiempo dejaron de usarse, como el 
mundillo y la rueca; lo que le da un sabor más folkIOrico y 
permite el sustento di.ario a muchas ancianas que se dedican 
a estas actividades. 

(1) Dora P. de Zarate, La Pollera Panameña, p, 8 
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En el país, durante la estaci~n seca, en distin
tas regiones, se celebran ferias industriales, agrícolas y 
pecuarias; en ellas se exhiben productos nacionales y ex
tranjeras, Las más conocidas son la de San Jasé de David, 
que tiene categoría internacional; la de San Sebast!an de 
OcO, en el Centro del pa!s, que sirve de escenario para la 
presentaci~n de los productos de la Pen!nsula de Azuero; la 
Feria de la Chorrera, ciudad aledaña a la capital; la Feria 
de las Flores, en las tierras altas ce Chiriqu!, Estas, y 
muchas otras festividades les permite, al hombre del campo 
y de la ciudad, ponerse al corriente con los resultados de 
los progrcmas de desarrolla del gobierno nacional, ya que 
en ~stas se dan a conocer las cambias que promueve y la Pa! 
ticipaci~n que necesita de las comunidades, Además se dan 
noticias de toda la ayuda que ofrece y donde obtenerlas,- E.=, 
tas ferias san muy concurridas y constituyen en un escena
rio abierto para la gente de las distintas grupas de la na
ci~n puedan ponerse al tanta de todas las innovaciones de 
la vida moderna, Par lo tanta, las traaiciones y las cos
tumbres van cediendo can las canbias que se introducen, 

8, OCIO, TMBAJD Y RECREACION: 

En Panam& es caracter!stica encontrar gran canq_ 
dad de obreros na calificadas, altas tasas de desempleo y 
un nCmero elevada de la pablaci~n dedicada a trabajos de P2 
ca rendimiento o de sub-emplea, 

Parte de la fannaci~n que se le da al hambre en 
su hogar, está encaminada a lograr su participaci~n en el 



93 

sostenimiento de la familia y de la sociedad, con el prod.JE 
to de su trabajo. Además pretende que haga uso adecuado de 
su tiempo libre. 

Para que el hombre pueda rendir más en el traba
jo, es necesario que reciba la preparaci~n adecuada de par
te de las instituciones estatales o privadas.- De lo contr~ 
rio, su esfuerzo resultara casi nulo, y los resultados ins.!:!. 
ficientes. En la mayoría de los casos este no tiene oport~ 
nidad de lograr colocaci6n por carecer de preparaci~n labo
ral. Entonces, tendrá que dedicarse a actividades improduc
tivas o a trabajos eventuales, donde recibirá muy bajos sa
larios lo que contribuye a que su familia sea mal ·atentidc; y 
aumenten los problemas de rna.rginaciOn, desnutriciOn, enfer
medades delincuencia y prosti.tuciOn. 

8.1 El Ocici. 

El hombre que trabaja requiere de horas de des-
canso entre sus horas de labor.· Este descanso, u obio'des
pu~s de las horas de trabajo es necesario para la salud 
mental del individuo, para su familia y 1~ sociedad en ge
neral. El individuo debe aprender a disfrutar de estos r!" 
tos de ocio, gozando de la naturaleza, de las obras de arte 
de la compañía de su familia y de sus amistades. En los 
pa!ses como Panamá donde hay gran cantidad de desemplea~os, 
el tiempéJ··en el cual no se trabaja, no invita a la recrea
ci6n, sino a la lamentaci~n a buscar la forma de obtener el 
sustento diario para ~l y su familia. 
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El tianpo de ocio de las personas que trabajan 
ha sido reglamentado por el gobierno nacional, a trav~s del 
Decreto de Gabinete No. 252 del 30 de dicianbre de 19?1. 81 
~l uno de sus art!culos se presenta a cont:i.nuaci~n 

Art: 31: La jamada mmdma diurna es de ocho 
horas y la semana laborable correspondiente 
hasta de cuarenta y ocho horas. 
La jornada m~ima nocturna es de siete horas 
y la semana laborable correspondiente hasta 
de cuarenta y oos horas. 
La duraci~n m~ima de la jornada mixta es 
de siete horas y media,- y la sanana labora
ble respectiva hasta de cuarenta y cinco ho 
ras. 
El trabajo en siete horas nocturnas y en 
siete horas y media de la mixta se ranuner~ 
rá como horas de trabajo diurno para los 
efectos del cálculo del salario mínimo con
vencional, o de los salarios que se paguen 
en una anpresa con tumos de trabajo en va
rios períodos". ( 1) 

El descanso entre una jamada y otra señala que 
todo empleador debe proporcionar el tianpo para que el tra
bajador pueda reponer sus fuerzas, y que ~ste no debe ser 

(1) Ministerio de Trabajo, C~digo de Trabajo de Pananá 1972, 
P, 16. 
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menor de media hora ni mayor de dos horas¡ debe tenerse mu
cho cuidado al asignar las jornadas de trabajo para que el 
descanso que corresponde no afecte la vida de los familia
res. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso se
manal, y debe concederse en cbmingo. Ri por alguna razOn 
no pueden suspenderse las ·1aoores ese día, entonces es obl~ 
gatorio darlo cualquier otro día de la semana. Tambi~n tie 
ne derecho a recibir su salario de aquellas días que el 
ejecutivo suspenda las labores, por duelo y fiesta nacional. 

Con relaciOn a las vacaciones, di.ce que todo tra 
bajador tiene derecho a ellas¡ ~stas son equivalentes a un 
mes de vacaciones por cada once que se hayan trabajado, o 
proporcionares al tiempo que se trabaje, en caso que no se 
haya cumplido con los once meses (1) 

Esta legislaciOn relativa al trabajo ha traído 
una serie de problemas obrero-patronal, que han ocasionado 
el cierre de muchos establecimientos comerciales y de otras 
fuentes de trabajo, lo que ha contribuido a aumentar el nO
mero de desempleados. 

Actualmente, el Gobierno Nacional estudia unas!! 
rie de modificaciones a.este COdigo, para que sea más cOns!:!_ 
no con la realidad econOmica del país¡ aunque los obreros 
sostienen que no hay necesidad de reformas, ya que lo esta
blecido son conquistas logradas. 

(1) Ministerio de Trabajo, op. cit. P, 19-20-21. 
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8 .2 Empl·eo y Desempleo. 

Ahora veamos la realidad del país con relaci6n a 
empleo y desempleo. 

Un estudio hecho por una comisi6n panameña a pa! 
tir de 196J hasta 19?3, encontr6 que el empleo tuvo un rit
mo de crecimiento acelerado a raz6n de 3.1~ anual. Se ocu
paron 184.000 activos entre 196J a 19?3. Este incremento, 
en el empleo fue mayor que en los demás países de América 
Latina (1). 

Esto fue originado por el crecimiento econ6mico 
del país, en esa época, que permiti6 la expansi6n de muchas 
actividades y, por consiguiente, el aumento de plazas para 
más empleados. 

Aunque se di6 este crecimiento econ6mico, que 
penbiti6 emplear a mucha gente, las caracter:!sticas ocupa
cionales se manifestaban en fonna muy particular; como que 
el nivel de desocupaci6n se mantuvo relativamente alta. En 
196J había un 9 ~ de desocupaci6n, la que tuvo tendencia a 
disminuir en los años subsiguientes, llegando a 6- y?~, lo 
que se revierte al final de ese per:!odo, manteniéndose en 
un 7 ~ con tendencia a crecer. 

(1) PREALC, Situaci6n y Perspectiva en Panamá p, 3. 
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Esta situaci6n era producto de hechos muy pecu-
liares, tales como el crecido nCanero de personas que no bu=, 
caban trabajo porque creían que habían muy pocas posibilid~ 
des para encontrarlo y por eso no se incluían dentro de la 
fuerza laboral del pa!s. Cuando se percataron que había m~ 
yor nCanero de oportunidades, se hicieron presente, logránd~ 
lo aquellos con mayor capacitaci6n, sin reducirse el nCmero 
de desempleados. También contribuy6 a aumentar el desem-
pleo, la integraci6n de la mujer a la fuerza laboral, la 
que compiti6 con el hombre en la obtenci6n de plazas cti.spo
nibles. De estas causas, la más importante entre las que 
dan origen a un crecimiento rápido de la fuerza laboral, en 
un 3.2 ~ anual, es el crecimiento de la poblaci6n. 

Fue causa también del desequilibrio entre laofe! 
ta de fuerza de trabajo y la demanda de empleo, el tipo de 
conocimiento o preparaci6n necesario para desempeñar las p~ 
siciones que se iban creando. Esto trajo como consecuencia 
que mucha de las plazas fueron desempeñadas por m~qu:i.nas, y 
disminuyeran a~n más, las oportunidades de empleo. 

La demanda masiva por empleos se ha intensifica
do en los Oltimos años, ocasionada por la gran cantidad de 
gentes que se trasladan del campo a la ciudad, las que a su 
vez, ocasionan otra serie de dificultades que impiden el d~ 
sarrollo a los ritmos deseables. Estos grupos, eh la ciu
dad, manifiestan una desocupaci6n persistente o una sub-ocu 
paci6n disfrazada. 

El desempleo en el país no disminuye, se incre-
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menta aún en el área rural, que emplea alrededor de 33 ~ de 
la fuerza de trabajo total. 1-a venido generando entre mil 
y c:bs mil empleos anualmente. El incremento de empleo en 
los Oltimos años, en las zonas rurales, ha sido de 0.6 ~' 
mientras que la poblaci6n laboral crece, en este sector, a 
un ritmo de 1.7 ~ anual. 

En las zonas rurales no se puede generar mayor 
número de empleos, debido al tamaño de las explotaciones y 
al uso que se le da a la tierra¡ a la existencia de tierras 
que se mantienen incultas o improductivas, las que se en
cuentran en mano de unos cuantos propietarios¡ a la existe~ 
cia de gran cantidad de pequeñas fincas, que requieren la 
inversi6n de muchos dias de trabajo para obtener bajos ren
dimientos; además, a la presencia de los precaristas, que 
invierten su tiempo en actividades agr:!colas completamente 
improductivas. 

El gobierno no ha podido utilizar toda esta fue!:. 
za de trabajo, porque se hace necesario una mejor di.stribu
ci6n de la tJ.erra, implementaci6n en mejores t~cnicas de 
cultivos y una educaci6n más c~nsona con la realidad del 
campesino. 

"En muchos casos y causa de una falta de edu 
caci6n de los estudios impartidos (caso de -
fonnaci~n vocacional) los egresacbs no esta
ban preparados de acuerdo a las nuevas técn~ 
cas y estructuras positivas, origirn!ndose un 
problema de excedentes no por faltas de pue~ 



tos de trabajo sino porque no cumplían con 
los requerimientos." ( 1) 
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81 1974, el país ocupaba 473,300 trabajadores, de 
los cuales 355,3JO eran hombres y 118,000 mujeres. Estaban 
distribuidos en los siguientes sectores econ6micos. 

OCUPACION POR SECTORES ECONOMICOS 

1973 1974 
TOTAL 464,100 i:J.73,3JO 
AGRICULTURA 154,300 153,700 
MINERIA 400 9)0 
INDUSTRIA 44,9)0 45,9)0 
aECTRICIDAD 5,EOO 5,800 
CQ\JSTRUCCION 32,3JO 33,000 
COMERCIO 65,700 fB,100 
TRANSPORTE 18,700 19 ,3JO 
FINANZAS ll,3JO 11,800 
SERVICIOS 108,200 112,000 
ZONA DEL CANAL 23,100 23,100 

(1) PNUD-OIT, Los Recursos Hunanos y el 8npleo en el Plan de 
Desarrollo Nacional, p, 12. 
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La cantidad de empleos que se generan en el país 
permite, en t,rminos generales dar ocupaciOn al correspon
diente crecimiento vegetativo de la poblaci6n laboral; man
teni~ndose estable el núnero de desocupados. 

El sector agr!cola y el de servicios muestran un 
una alta concentraci6n, que representa el 57 i del total. 
El crecimiento de empleo en cada sector crece desequilibra
damente, tal como lo manifiesta el sector agr!cola, que en 
1973 tenía 154,3)0 empleos, en 1974 baj6 la cantidad, te
niendo solamente 153,700, que representa una di.sminuci6n de 
6000 empleados en un año. 

Los sectores servicios, comercio, construcci6n, 
tuvieron aumento en el núnero de empleos. 

La disminuci6n en el nOmero de empleos en agri
cultura, en los dos años señalados, es determinado, en gran 
Parte, por la fuerte migraci6n rural hacia las zonas urba
nas, lo que aumenta la cifra de desocupaci6n. 

Hay una alta tasa de ocupados en las zonas urba
nas, específicamente en el área metropolitana, lo que se 
constata en el siguiente cuadro estadístico. 
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POBLACION OCUPADAS 

(en miles) 

1970 % 1974 % 
TOTAL 432. 100 473. 100. 
AREA METROPOLITANA 224. 51.6 258. 54.5 
RESTO DEL PAIS 210. 48.4 215. 45.5 

FUENTE: Contralor.Ca General de la RepOblica: Direcci6n Esta 
d!stica y Censa. 

En este cuadro se observa una tendencia a aumentar 
el nOmero de ocupadas en el área metropolitana y una cti.smi.
nuci6n en el resta del pais. 

El sector pOblica tiene una gran capacidad para 
absorber la fuerza laboral que se produce en el pa!s. En el 
siguiente cuadro se puede apreciar la capacidad del sector 
pOblico para brindar empleo y c6mo allTienta en los diferen
tes sectores comparando las datas de 1972 con el de 1973. 



OCUPACIO\I EN a SECTOR PUBLICO POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

1972 1973 
TOTAL 67,300 72,100 
AGRICULTURA 
MINSUA 
INDUSTRIA 900 10,000 
8..ECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3,200 3,600 
CONSTRUCCION 5,900 6,100 
COMERCIO 
TRANSPORTE 1,800 1,900 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 3,100 3,3JO 
SERVICIOS 53,400 56,100 
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FUB'JTE: Contraloria General de la RepOblica: Direcci6n de Es 
tadtstica y Censo. 

Los datos relativos al nCmero de empleo proporcion~ 
do por el sector pOblico en los años 1972-19?3, demuestra 
un aumento de 4,?00 nuevos empleos en solo un año. 

Aunque los datos revelan aumento en el nCmero de 
empleos, éstos no son suficia,tes para ocupar toda la pobl~ 
ci6n laboral. Se observa que en el país hay un alto namero 
de desocupados, que se ha mantenido constante en los Olti
mos años, equivalentes a un 6.? ~ y ?.2 ~, porcentajes que 
representa unos 30,000 a 32,000 desocupados. 

En términos generales y por estimaciones hechas-
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en 1974, la tasa de desocupaciOn alcanza un 9.3 ~ en el área 
metropolitana y un 4.5~ en el resto del país. El total de 
personas desempleadas para ese año fu~ de 36,700, que repre
sentaba una tasa de 7.2 ~. De ~stos 26,SJO se encontraban 
en el área metropolitana (9.3 %) y 10,200 en el resto del 
país correspondiente a 4. 3 ~ (1) 

La mayor cantidad de desempleados se concentra 
en la poblaciOn laboral de menos edad. En 1970 el 76 % de 
los desocupados estaban agrupados entre los 15 y 29 años y 
el 24 ~ restante entre los 30 años y más. La mayor parte 
de los jOvenes sin trabajo son los que han desertado del 
sistema educativo, careciendo, además, de una preparaciOn 
adecuada para desempeñar cualquier trabajo. 

Los informes obtenidos sobre la desocupaciOn, en 
el sector agr:!cola, dan a conocer un bajo :!ndice existente, 
que se debe posiblemente a la concepciOn que ti.ene esta ge~ 
te de lo que es desempleo, y manifiestan estar ocupado, au~ 
que est~n dedicados a actividades de muy poca producci6n 
que realmente corresponden a un sub-empleo. Dentro de esta 
categor:!a laboral se incluye tambi~n a quienes no trabajan 
el nr~ero de horas establecidas diariamente por las leyes 
del pá!s y a los que se ocupan de las actividades estacion~ 
rias. Se puede comprobar si una persona está dedicada a ac 

(1) DIRECCIDN DE ESTADISTICA Y CENSO, Encuesta sobre esta
d:!sticas de trabajo, p, 29. 
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tividades de sub-empelo por medio del ingreso que percibe 
mensualmente o por el tipo de producci6n que obtiene de su 
explotaci6n. 

En una encuesta realizada en 19'i0, sobre la si
tuaci6n del empleo en Panamá, se encontr6 que en ese año ha 
bían 32,000 sub-empleados en todo el país. (1) 

La poblaci6n en el país, en 19?4, en edad para 
trabajar era de 853,200 personas, que en porcentajes era 
igual a 52.3 ~ ?78,200 no estaban en edad para trabajar; e~ 
to era igual a 4?.? ~. La poblaci6n disponible para trab~ 
jaro la comprendida entre los 15 y fB años; se clasifica 
en ocupados, desocupados y los inactivos o los que estando 
en edad para trabajar no lo hacen, tales como dueñas de ca
sa, estudiantes, mayores de 15 años y jubilados; que no se 
clasifican como desocupados por no estar buscando empleo. 
Esta info:nnaci6n se puede ver más claramente en el siguien
te cuadro: 

(1) PREALC, Situaci6n y Perspectiva del empleo en Panamá, 
P, 5. 
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LOS RECURSOS HUMANOS DEL PAIS 8'J 1974 

POBLACION lDTAL••••••••••••••••••• 1,631,400 100. 
RECURSOS 1-UMANOS DISPONIBLES PAAA 
EL TRABAJO•••••••••••••••••••••••• 853,200 
POBLACION ACTIVA•••••••••••••••••• 510,000 
POBLACION OCUPADA................. 473,3:JO 
AGRICULTURA••••••••••••••••••••••• 153,'iOO 
MINERIA 9JO 
INDUSTRIA 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
CONSTAUCCI 0N 
COMERCIO 
TRANSPORTE 
FINANZAS 
SERVICIOS 
ZONA DEL CANAL 
POBLACION DESOCUPADA 
FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL ( Pobl~ 
ci6n inactiva en edad de trabajar 
RECURSOS HUMANOS NO DISPONIBLES 
PARA EL TRABAJO 

45,000 
s,soo 

3.'.3,000 
69,100 
19,300 
11,800 

112,000 
23,'iOO 
36, 'iOO 

343,200 

778,200 

52.3 100. 
!:B.8 100. 

92.8 

40.2 7.2 

47.7 

FUENTE: CDNTRALDRIA DE LA REPUBLICA: Direcci6n de Estadística 
y Censo, 1974. 

El EB.8 o/o de la poblaci6n est~ disponible para traba 
jar. La diferencia, 40.2 o/o, no trabaja teniendo edad para ha..: 
cerlo. De estos, el 34. o/o (103,000) son estudiantes. Esto pru! 
baque se está utilizando un porcentaje bastantes bajo de los 
recursos humanos disponibles, lo que implica un alto grado de 
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dependencia. Cada persona activa debe sostener un promedio 
de 2.2 de personas inactivas. 

En encuesta realizada por el Instituto de Fonna
ci6n y Aprovechamiento de Recursos Humanos en 1970 para co
nocer la preparaci6n, acad~mica y t~cnica que tenía el per
sonal que estaba trabajando, encentro que el 59.5 ~ tenían 
estudios primarios y se desempeñaban como trabajadores no 
calificados y semi-calificados; 34.8~ tenían estudios secun 
darlos y el 6.7 ~ con estudios universitarios. (1) Lo que -
demuestra un gran desequilibrio entre el nivel de califica
ci6n, en la mayor parte de la fuerza laboral de todo el 
país. Esto se acentOa más en el sector agrícola, donde el 
92.4 ~delos trabajadores tienen preparaci6n primaria, sin 
detenninar el grado a que llegaron; el 6.8 ~ preparacidn s~ 
cundaria y o.a a nivel universitario. Esto requiere un 
fuerte incremento en la preparaci6n de personal para este 
sector. 

La gente de Panamá es por naturaleza alegre y 8!l 
cuentra muchas fonnas para recrearse. Tal como se seña16 B!l 
terionnente, cada poblaci6n del país tiene su santo patrono, 
que coincide con la fecha de su fundacidn. Durante esa fe
cha, se celebran actividades religiosas y recreativas en 
las que participa la mayoría de los pobladores. 

(1) INSTITIJTO DE FORMACIO\I DE RECURSOS HUMANOS, Encuesta de 
Fonnaci6n Profesional. 1970, p, 3. 
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8.3 RecreaciOn. 

La escuela, por medio de sus actividades progra
máticas, incrementa las actividades recreativas a trav~s de 
bailes, rondas, deportes. Para dar mayor ~nfasis a estas 
actividades, el Ministerio de Educación en 1975, organiz6 
los Juegos Florales Infantiles, actividad que pennitió reu
nir alrededor de 80.000 niños que competían en oratoria, d~ 
clamaci6n, pintura, coros, arreglos florales, fotografía 
etc. Se destacan los festivales Folklóricos, donde se insi~ 
te en el amor por lo nacional. Festivales teatrales que 
permiten desarrollar las habilidades histri6nicas. 

El Ministerio de Educación ofrece todo el apoyo 
necesario a los Juegos Deportivos Interprimarios a nivel n~ 
cional, que se realizan todos los años conla participaci6n 
de alrededor de 90 mil estudiantes de este nivel, para com
petir en diferentes deportes, como base ball, volley ball, 
baloncesto, foot ball, soft ball y en las distintas ramas 
de la gimnasia y del atletismo. 

El Gobierno Nacional responsabiliza a dos de sus 
instituciones de las actividades recreativas y culturales. 
El Instituto de Deportes (INDE) y al Instituto de Cultura 
(INAC) que se preocupan por fomentar estas actividades en 
todos los puntos del país. 

Aunque existen estas dos instituciones, a las 
que el gobierno nacional les asigna parte del presupuesto 
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Nacional para fomentar las actividades culturales y recrea
tivas, en el pa:!s faltan centros deportivos, piscinas, est~ 
dios que pennitan a la mayoría de la poblaci6n, dedicarse a 
la práctica de su deporte favorito o a la actividad recrea
tiva de su predilecciOn, Especificamente, estas carencias 
existen en el interior del país, porque el área metropolit~ 
na cuenta con todos estos servicios. 

9.- LA EDUCACION AGENTE DEL CAMBIO OOCIAL: 

La sociedad est! sometida a dos fuerzas, las que 
tratan de promover el cambio y las que luchan por mantener 
lo existente; esa lucha es pennenente. Con el transcurrir 
del tiempo, las renovadoras ganan terreno y promueven el 
camoio. Los cambios siempre se dan, pero no siempre con v~ 
locidad que el grupo que los dirige espera que se realicen. 
Entonces, se hace necesario mennar las fuerzas que lo impi
den o neutralizarla y robustecer aqLSllas que lo generan. 

9,1 Factores que promueven el Cambio 

En Panamá hay una serie de factores que est§n 
promoviendo el cambio, tales como el vasto programa de con~ 
trucci~n de carreteras, que ha permitido la comunicaci~n a 
diferentes comunidades que en tiempos pasados estaban aisl~ 
das. Esto ha pennitido a sus moradores entrar y salir con 
mucha facilidad, ponerse en contacto con otras situaciones, 
otros modos de vida, otras costumbres, que los invitan a 
imitar y a conocer otras fonnas de comunicaci~n. 
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El pa!s, en su gran mayoría, está comunicado por 
líneas telegráficas y telefdnicas; existen gran cantidad de 
emisoras, tanto en la capital como en el interior del país. 
Además los campesinos están provistos de radios transisto
res donde no hay servicios el~ctricos, y así, pueden estar 
al día de los acontecimientos nacionales e internacionales. 
Se puede asegurar que no existen lugares incomunicados en 
Panamá, porque donde no llegan carreteras existen lineas 
a~reas y marítimas que las comunican. 

La existencia del Canal de Panamá, donde se uti
liza la más avanzada tecnología, sirve como demostracidn 
para los panameños que tratan de utilizar todos esos avan
ces para una mayor eficiencia en sus trabajos, poco a poco 
se va generalizando el uso de esos avances y va logrando 
cambios,en la misma mentalidad de los poblacbres. 

Actualmente, el gobierno le ha permitido mayor 
participacidn a las canunidades en la toma de decisiones, 
para solucionar sus propios problanas. Eso ha hecho que la 
indiferencia y apatía con que se miraban much~ de los pro
gramas, hoy sean aceptados; que se sienta el deseo de que 
éstos, cumplan su cometido. Ello se comprueba con la axis 
tencia de los comitAs de Sa1ud1 de EducaciOn, etc. 

Todos esos elementos promotores del cambio en P.!:!, 
namá han hecho que las comunidades exijan del estado más y 
mejores servicios sociales, haciendo ~nfasis en los educat~ 
vos, ya que ~stos, ofrecen oportunidades para cambiar, aun
que a más largo plazo. 
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Actualmente en el pa!s est&, funcionando dos Si.~ 

temas Educativos, uno tradicional y otro Reformado. En este 
punto se tratar! lo relacionado al Sistema Tradicional. 

Este se encuentra organizado, seg~n la Ley Org!
nica de Educaci~n de 194?, en tres niveles. El primero co
rresponde al pre-primario y primario; el segundo, al secun
dario, el que est! dividida en dos ciclos de tres años de 
duraci~n cada uno y el tercero, a la educacidn superior. 

Tambi,n se ofrece alfabetizacidn y cultura gene
ral para los que no logran finalizar el nivel primario. 

La forma como atiende el Sistema educativo la p~ 
blacidn escolar panameña se presenta en el siguiente cuadro 
estadístico. 
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E.SCUELA.5 Y MATRICULA DEL ;;ECT0:1 ::::DUCAI'IV:J EN LA Rt~PUBLICA 

1973 - 1971t-

1973 1974 
D.·/I'ALLE ESCUELAS M..\Tí:I':JLA E.5CUELAS MA'PRICIJL.A 

3.334 501.581 3.384 524.842 
OFICIAL 3.020 452.415 3.086 474.630 
PARTICíJALAR 314 49. 166 298 5()~ 
:-l!'II.ST ;~1~!0 D8 E_D_iJC_,1..._ _ _.3..,.1,..3_14..._ __ 1...,f?_.4.._12 __ 1_3 _____ 3._1..,3_6_1 __ ...,49_4.,.1...,3.._52 __ 
~DOC. PcE-PBIMA..~IA 135 10 1243 2.16 11 1374 
'.lFI CL\L 96 5,393 124 6.959 
.?Ai:ll'ICUL.\'!i _______ 8_9 ____ 4_, 3_5..,.6 ____ ..,9_2 ___ 4_,_4_15_ 
EDUC. PF.IMARIA 21116 319 1 124 21168 328 1460 
OFI.CIAL 21054 3031706 2.105 3°12.386 
PAP.TICUL:JI 62 151418 63 161074 
t EDOCACION MEDIA 227 111 1929 225 1231404 
O.l"ICII\L 96 87 1 630 107 991629 
PARTICULAR 131 24.299 118 23.775 
•• EDUCACION SUPLEMENTARIA 28 4,820,. 23 5.569 
OFICIAL 5 725· 6 969 
P.-.RTICULAR 23 4.095 17 4.600 
ALF. Y EDUC. DE ADULTO 752 27.849 723 25.086 
Or'ICIAL 750 27,722 721 24.996 
P AR'rICULAR 2 127 2 90 
• ••. EDUC. SUP. NO UNIV • 6 242 6 459 
OFICIAL 3 165 3 237 
PARTICULAR 3 77 3 222 
'IJ!U V8RSIDADES 2 21.761' 2 24.292 
OFICIAL 21.045 23. 347 
PJIJ?TICUL:.R 716 945 
I.P.H.E. 18 2,301 21 2.892 
EDUC. ESPECIAL 18 2.301 21 2.892 
OFICIAL 15 21223 19 21801 
PARTICULAR 3 78 2 91 
MINISTERIO DE TRABAJO 3.306 3.306 
SENAFOR 3,306 3,306 
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• EDUCACICl\l MEDIA: Incluye el I.N.A. (Instituto de Agricul
tura que depende del Ministerio de Agric • 

• • EOUCACION SUPLEMENTARIA: Comprende cursos de Artística, 
de Idiomas y vocacionales (belle 
za, reposterla, etc.) de menos -
de 3 años de duraci~n • 

••• EDUC. SLIP. NO UNIV.: Incluye Instituciones del I.P.H.E. 
y del Ministerio de Salud. 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACION: DirecciOn de Estadística. 

La cantidad de escuelas y la matrícula de los 
alumnos en las distintas instituciones dedicadas a impartir 
enseñanza, manifiestan un aumento en todos los niveles. CD!!!, 
parando 1973 con el año de 1974, en cuanto al nCmero de es
cuelas, se manifest6 un aumento equivalente a 1.5 % y en 
cuanto a alumnos atendidos, de 4.6 %. Este aumento fu~ más 
manifiesto en la Educaci6n Media. 

El incremento, tanto en escuelas como en alum
nos, es prueba real de la necesidad sentida que tiene la p~ 
blaci6n por este servicio social, y por tal motivo, mayores 
y mejores son sus demandas cada año. 

Con el aumento de la matrícula, se hace necesa
rio aumentar el personal docente, lo mismo que el nOrnero de 
aulas donde atenderlae:. 
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En el año de 19?4 hab!an 12,?4? educadores trab! 
jando en el nivel primario. En el nivel Secundario hab!an 
s,?So. 

El nOTiero de aulas utilizadas en ese mismo año 
ascendi.6 a 13,123; de ~stas correspondieron 9,33? al nivel 
primario, lo que promediaba 33 alumnos por aula. En la Edu 
caci6n Media se utilizaron 2,328 aulas, lo que di6 una rela 
ci6n de 42 alumnos por aula (1) 

El estado mantiene un programa cont!nuo de cons
trucci6n de escuelas. En este programa participan el Depar
tamento de Mantenimiento y Proyecciones de Edificios Escol~ 
res del Ministerio de Educaci6n, las Corporaciones Genera
les de Desarrollo de la Comunidad, los Municipios y la mis
ma comunidad; hecho que demuestra c6mo la educaci6n ha ido 
calando en la mentalidad de los habitantes de las comunida
des más apartadas incluyendo la poblaci6n índ!gena por me
dio de la cooperaci6n y participaci6n de las instituciones 
y el pueblo se han constru!do muchas escuelas y se les ha 
provisto de los mobiliarios necesarios. 

Como la educaciOn permite la integraci6n del in
dividuo al grupo da los instrumentos para la realizaci6n 
del trabajo y lograr una mayor cooperaci6n, ha sucedido que 
en distintas regiones se demanden más servicios educativos; 
pero muchas de ellas carecen de recursos para ofrecer los 

(1) Ministerio de Educaci6n, Direcci6n de Estadística y Gen 
~, P, 11. 
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Otiles que requi.eren los niños para asistir a la escuela, 
por lo que, el Gobierno Nacional estableci~ mediante el de
creto 168 del 2? de julio de 19?1 el Seguro Educativo, me
diante el cual se les cobra un impuesto a todos los enplea
dos con un salario mayor de B/100.00. Estos fondos son ma
nejados por el instituto para la Formaci~n y Aprovechamien
to de los Recursos Hunanos, que dedica el 75 o/o para fonna
ci~n profesional, otorgando becas y pr,stamos que se les 
concede a los estudiantes de comprobados recursos econ~mi
cos escasos. Del 25 o/o restante de esos fondos, el 5 o/o lo 
maneja el Mi.nisterio de Trabajo para dar capacitaci6n sindi 
cal a los obreros y el 20 o/o lo maneja el Ministerio de EdU: 
caci~n, para desarrollar programas de cooperativismo, radio 
y televisi~n educativa.y as! lograr cambios a m~s corto pl~ 
zo. 

Otra de las medidas que ha tomado el Ministerio 
de EducaciOn para promover los cambios a más corto tiempo 
es la AlfabetizaciOn; para lo que se ha contado con la ayu
da voluntaria de obreros, estudiantes, maestros y otros fu!!, 
cionarios que se han dedicado a enseñar a leer y escribir a 
los que no saben, sin tomar en cuenta edad o sexo. 

81 el año de 1975 se encontraron los siguientes 
datos con relaci~n al analfabetismo. 



115 

ANALFABETISMO DE LA POBLACIO\I DE 15 AÑOS Y MAS EN 1975 

( Estimadci) 

EDAD lUTAL ALFABETAS ANALFABETAS PffiCENTAJE 
MILES MILES MILES ANALFABETAS 

TOTAL 800 'i08 112 13.7 

15-19 166 154 12 7.5 

20-24 137 126 11 a.o 

25-EB 517 428 89 17.2 

FUENTE: Mi.nisterio de EducaciOn, Resumen Estac:t!stico del De 
sarrollo de la Educaci6n en Panamá, p, 28. 

En este cuadro no se incluye la poblaci6n ind!g!!, 
na. Esta tiene 32 mil analfabetas entre los 15 y EB años 
de edad, lo que representan un 75 ~dela poblaciOn. De ~s
tos, 10 mil est~n entre los 15 y 24 años. 

Las mismas fuentes indican que en ese mismo año 
se atendieron 25,474 adultos, de los cuales 4,912 asi.stie-
ron a los cursos de Cultura Popular, cbnde se capacitaron 
con una preparaciOn rápida para el trabajo. 

El Ministerio tambi~ se preocupa por el estado 
nutricional de los estudiantes, especialmente en los de las 
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~reas rurales, donde la falta de una cii.eta balanceada oca
siona la agucii.zaciOn de muchas enfermedades que naturalmen
te, repercuten en el aprovechamiento, 

El avenes de la ciencia y la tecnología y los d!, 
ferentes cambios que se están sucecii.endo diariamente, ha 
llevado a las autoridades educativas al convencimiento de 
que el Sistema Educativo Tradicional no responde a las de
mandas de la sociedad en que se vive; que se requiere de r~ 
formas para permitir un desarrollo c6nsono con la realidad 
pol!tica, econOmica y social del pa!s, tal como se aprecia 
en la siguiente gráfica de las salidas de este sistema, 

10,- BARRERAS AL CAMBIO SOCIAL: 

Los incii.viduos, los grupos, las sociedades, el 
pa!s en general, están cambiando constantemente, aunque a 
distintos ritmos; a veces los cambios se dan rápidamente, 
pero otras veces se producen con tal lentitud que pasan inad 
vertidos, 

Los cambios que se han ido promoviendo han sido 
producto de una mayor participaciOn de los grupos mayorita
rios, por lo que le ha permitido a la comunidad una mayor 
integraci6n y, de hecho, un desarrollo, Todas estas accio
nes han dado como resultado, muchos cambios en la mentali
dad de la gente, lo que poco a poco ha influ!do para la 
transformaciOn de las estructuras que impedían los cambios 
anhelados, 
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Muchas de las baITeras, que en Panamá no permi
ten alcanzar la velocidad que se desea en las transformacio 
nes sociales, han sicb señaladas en la descripciOn de las 
caracter!sticas del pa:ts. Como son: la alta natalidad, la 
edad de la poblaciOn, su di.spersiOn y concentraciOn, la fal 
ta de preparaci~n laboral, el nCrnero insuficiente de insti
tuciones sociales y otras más. 

Como ya se señalo, el pueblo panameño es propen
so al cambio, debido a las condiciones socio econ~micas en 
que se encuentra. Además su poblaciOn ind!gena, relativame~ 
te es poco numerosa; pero en cuanto al cambio, por,, su tradi 

.,..-;:.. -
ciOn cultural se muestra profundamente reacia a aceptar las 
innovaciones que se introéi'uzcan como se señala a continua
ciOn: 

"La novedad y el cambio ejeroe una atracción 
menos positiva en la mayor parte de los pa:t
ses no industriales del mundo. El individuo 
propende a ver innovaciones con escepticismo 
y a no dejarse llevar de la tentaciOn si no 
está seguro". (1) 

Aunque, claro, existen todavía individuos, gene
ralmente de mayor edad, en regiones apartadas, que miran 
con escepticismo los cambios que se introduzcan. 

(1) 
I 

George M. Foster, Los Cambios en las Culturas Tradicio- · 
nales, P, 42. 

7 
( 
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Hay otras barreras que son comunes en todo el 
país y que impiden en cierto grado, que algunos programas, 
alcancen mayor~s y mejores resultados, tal como el escaso 
valor que se le da al comportamiento social racional. Toda
vía mucha gente de todos los niveles sociales y culturales 
sigue teniendo creencias superticiosas y mágicas por tal r~ 
zOn, muchos acuden a los curanderos para buscar alivio, a 
sus enfermedades, descuidando las recomendaciones profilác
ticas que recomienda el Ministerio de Salud. 

Tambi~n se da este tipo de conducta irracional 
en la puntualidad y el orden. Al panameño le da igual lle
gar una hora más tarde a los compromisos adquiridos; esta 
costumbre afecta el rendimiento de la labor que se efect~e 
e impide aprovechar todo el tiempo destinado a la actividad 
asignada. 

Se dan manifestaciones, aunque poco acentuada, en 
ciertos grupos, especialmente rurales, de lentitud para acee 
tar innovaciones de todo orden, ya sea de mejoramiento en el 
orden social, econOmico o político e incluso hasta en la 
adopciOn y adaptaciOn de tecnología material avanzada. 

Hay un hecho de trascedental importancia, que es 
una barrera, para el cambio. Este hecho es la poca impor-
tancia que se le da a los recursos humanos, especialmente a 
los que están capacitados, porque los lazos sociales de ín
dole personal o primaria son altamente valorizados. Esto se 
manifiesta en todos los niveles de la vida social. Se obser 
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va que los lazos de consanguinidad, de compadrazgo tienen 
m~ima importancia en la determinaciOn de oportunidades de 
vida, que una evaluacidn impersonal de la capacidad del in
dividuo. Estas manifestaciones sociales tiene dendencia a 
desaparecer en Panam~, porque la adscripci6n y reclutamien
to del personal para las posiciones directivas en los dife
rentes papeles dentro de las estructuras sociales, se reali 
za con una mayor inclinacidn hacia la especializaciOn y di
versificacidn en t,rminos de una mayor eficiencia. 

En lo que concierne a educaciOn, las posiciones 
son asignadas mediante la certificaciOn de títulos y expe
riencia profesional. Este ejemplo, sdlo para citar un caso. 

otra de las barreras que causan impacto en las~ 
ciedad panameña es la que ocasionan los valores de una so
ciedad moderna que se proyectan en ella, a trav~s de una g~ 
ma de medios de comunicaciOn que cti.stersionan el conjunto 
de la estructura cultural. Estas llevan a la gente a cons~ 
mir lo innecesario, debido a mecanisnos imitativos. En los 
estratos donde los in'gresos son más elevado, se ve la p~ 
liferaciOn de automOviles de ~ltimo modelo o de aparatos 
el~ctricos, muchas veces innecesarios. Los grupos de menor 
ingreso, al no poder satisfacer sus deseos, luchan por lo
grarlo, planteando demandas de mejores salarios, que en mu
chas ocasiones no pueden ser satisfecha. 

El sistema educativo, ante los problemas que 
plantean las barreras del cambio, ha respondido con una ma-

1 

1 
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yor expansi6n para superarlas. La educaci6n formal disemi
na contenidos; aunque claro, su funci6n no ha sido suficie!:!, 
te, porque ~sta, se da en un marco estructural que le da su 
sello particular. 

De esa manera, la expansi~n cuantitativa que se 
hacía en sistema (Tradicional) no iba acompañada por una e~ 
rrelátiva moáemizaci~n y un mejoramiento cualitativo; por 
que los contenidos educativos estaban atrasados. La 6ltima 
revisi6n que se hizo de los programas fue en 1961. 

El Contexto social de Panamá determina pautas 
selectivas de trasmisi6n y selecci6n de sus contenidos por 
la poblaci6n, aunque hay una diferencia marcada en la asim:!:_ 
laciOn de ~sta por los que concurren a las escuelas rurales 
o a las urbanas. 

Toda esta situaciOn social 
tica de transformaci6n necesaria a la 
educaci6n. 

plantea una probl~~=j 
que debe responde~ 

Los indicadores utilizados en este capítulo para 
señalar las características fundamentales de la vida social 
panameña, en tanto como fuente, como se describe en el mo~ 
lo, envían los mensajes o problemas de un alto crecimiento 
demográfico, una desigual distribuci6n de la poblaci6n en 
el territorio nacional, una alta dependencia econ6mica, 
cierto grado de desintegraci6n familiar, una mayor movili-

/ 
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dad social, una constante migraci6n del campo a la ciudad, 
mayor capacitaci6n: laboral, falta de fuentes de trabajo, d! 
versificaci6n en la preparaci6n t~cnica a las diferentes e~ 
tructuras sociales del pais que tienen la responsabilidad 
de encontrar la respuesta, ya que la retroalimentaci6n que 
se le ha dado al pueblo como fuente no lo satisfacen, por 
lo que requiere que se inicie un nuevo proceso de comunica
ci6n. 

Toda la problemática social descrita, cbnde se 
señalan aspectos positivos coma la atenci6n especial que se 
le da a los problemas de salud, diversas fuentes de trabajo 
y otras; además de las demandas ya señaladas, dan más o me
nos una panorámica de la realidad social panameña a la que 
la educaci6n, como responsable de proporcionar los elemen.:...
tos t~cnicos y acad~icos para superar problemas de margin~ 
cí6n, capacitaci6n, desintegraci6n, analfabetismo, puede 
utilizar racionalmente sus recursos en aquellas regiones 
donde se presentan más agudos los problemas. 

Con esa descripci6n se conocen mejor las desi
gualdades que existen en los diferentes Ordenes, en el país 
y los lugares en que se producen con mayor ~nfasis igualme!!. 
te nos permiten conocer cuales están más abancbnados, para 
reforzarlos con distintas medidas y recursos. Esta descriE 
ci6n da una idea calra hasta d6nde el Sistema Educativo res 
pende a las necesidades sociales del país y en d6nde están 
sus fallas, en caso que no responda, para buscar las medi
das adecuadas y ponerlas en ejecuci6n. 

Las hechas descritas le.diten claramente el ffil 
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tema Educativo, que ya no respondía a las necesidades de la 
gente, que urg!a de una serie de medidas y cambios c~nsono 
con la realidad actual, 

Esa situaci~n existente en Panam& conocida en 
gran medida por los dirigentes de sus diferentes instituci~ 
nes, lo llev~ a tomar una serie de medidas que le permitir& 
al país superar esa realidad señalada, 

Esa problem&tica descrita fue la que llev~ al g~ 
biemo nacional a tomar la medida de reemplazar el sistema 
educativo tradicional por uno reformado, para que a trav~s 
de ~ste se pudieran dar las respuestas sociales que se nece 
sitan, 

La descripci~n del Sistema Educativo Reformado 
de Panam~ y sus implicaciones sociol~gicas son el objeto 
del siguiente capítulo, 

1 
( 
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C A p I T u L o T E A C E A o 

EL SISTEMA EDUCATIVO PANAMEÑO ANTE a FENOMB\10 SOCIAL. 
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El país, al dar inicio a su vida republicana en 
los primeros años del siglo XX, proclama la educaci6n como 
funci6n esencial del estado y le otorga papel prepoderante; 
la que mantiene en la actualidad al ratificar en la consti
tuci6n politica de 1972 la escolaridad obligatoria de 6 a 
15 años sin discriminaci6n de ning~n g~nero, ya que el est~ 
do logra su pennanencia como instituci6ñ democrática educan 
do a los ciudadanos que la confonnan. 

De esa manera, el sistema educativo responsable 
del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene la funci6n de 
conservar los valores fundamentales de la cultura heredada 
y de inculcar aquellos que en la sociedad tienen pr-elaci6n. 

Por tal raz6n, el sistema educativo refleja en 
fonna global la realidad del país y las contr~dicciones que 
surgen de las condiciones objetivas en la sociedad estruct~ 
rada; "comparte plenamente el aserto de la educaci6n pana 
meña es directa o indirectamente conciente o insconciente, 
el resultado de 1~ acci6n de los grupos que mantienen la .he 
ge:nnon:ía en el país!'. (1) 

Los planes y programas educativos, a trav~s de 
la vida independiente, han sufrido cambios y refonnas para 
adecuar los cambios que demanda los avances de las cien
cias; pero, generalmente, ~stos daban muestras de mejora
miento al Mi.nisterio de Educaci6n, desligadas de los objet!_ 
vos de la realidad panameña. La administraci6n gubemamen-

(1) REFORMA EDUCATIVA, Infonne General- Comisi6n Nacional 
de Reforma Educativa, P, 14. 
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tales, que actualmente dirigen y orientan los destinos del 
pa:!s, encuentra que a pesar de existir estrategias sugeri
das para alcanzar un desarrollo más equilibrado, las manio
bras políticas, econOmicas y sociales habían contribu!do a 
aumentar la distancia entre las demandas reales del país y 
el sistema de educaciOn. 

Las estadísticas de las d~cadas del 9J y el EO 
demuestran que de cada cien estudiantes que ingresaban a la 
escuela, ónicamente ocho lograban llegar a sexto año de la 
escuela secundaria, cursando un bachillerato para continuar 
en la Universidad. 

En cuanto a los niños que durante esa misma d~
cada entraron al primer grado, sOlo 29 de cada 100 continu~ 
ban estucti.os en el ciclo secundario; quedando 71 de cada 
100 rezagados del sistema, abandonados precisamente cuando 
más necesitaban de la escuela; sin preparaciOn t~cnica para 
incorporarse a la dinámica del trabajo". ( 1) 

La poblaciOn en promedio general alcanzaba un 
cuarto grado de escolaridad primaria, lo que se acentuaba 
en las áreas rurales donde el grado de escolaridad apenas 
llegaba a un segundo grado, 

El analfabetismo alcanzaba la cifra de 202 mil 
analfabetos en 19'i0, La cantidad de niños entre 7 y 15 que 
en 1960 no entraba a la escuela primaria ascendía a la ci--

(1) DEPARTAMENTO DE PALNIFICACION, Compendio Estadístico 
(199:J-19!:B), p, 169, 
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fra. absoluta de 55 mil representando un porcentaje de 27.2o/o. 

La situaciOn deplorable no solamente se refleja
ba en las estadísticas presentadas, sino tambi~n en la act!, 
tud misma de los educadores que no evidenciaban deseo de su 
peraciOn profesional. 

Un di.rigente educativo, de esa ~poca, comentaba, 
que era dif!cil orientar y superar la situaciOn educativa 
que se presentaba. 

Los Ministros de EducaciOn eran escogidos por 
sus conexiones pol!ticas y, en contadas excepciones, eran 
ingenieros; abogados y profesores con experiencia en una 
asignatura, el personal del Ministerio ha carecido de cont! 
nuidad en su gestiOn, pues por un lado los ministros han 1~ 
grado cambiar los jefes t~cnicos mediante una reorganiza
ciOn de los departamentos y por otra. la ley solo exige para 
un nombramiento en el Ministerio con estabilidad, un diplo
ma de escuela secundaria hasta para dirigir cualquier depa! 
tamento, mientras que a los profesores se les exige grado 
universitario". (1) 

Tales eren las cara.cterlsticas del sistema educa 
tivo despu~s de más de cincuenta años, en una ~poca donde 
se exig!a aprender m~s y más rápidamente. 

(1) Otilia A de Tejeira.,1 EducaciOh v Desarrollo Panamá 1966, 
p. 53. 
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Todos los hechos examinados a trav~s de este tra 
bajo revelan la necesidad de políticas nacionales para ha
cerle frente a los problB'Tlas que presenta el desarTollo. E~ 
te debe ser din~ico y contar con plena participaci6n de t~ 
dos para lograr mejores viviendas, alimentaci6n suficiente 
y adecuada, vestido, agua, educaci6n y cultura en general. 

Se requiere un sistema de educaci6n que active y 
modifique las relaciones econ6mico-sociales, y que contrib~ 
ya con las fuerzas del desarrollo a la autoafi:nnaci6n e in
dependencia del pa!s en una sociedad libre y justa. 

f\ -
) 

o 
) 

~ ~ 

Como respuesta a la situaci6n educativa existen- J 
te, el Gobierno, mediante el Decreto No. 199 de septiB'Tlb:J j 
de 19í0, nombr6 la Comisi6n Nacional para la Rsf_o:nna Educa- O........ 
tiva, la que tendría a su cargo la restructuraciOn total 
del sistema educativo. 

Las soluciones propuestas por la Comisi6n de Re
fo:nna Educativa ya han sido puestas en vigencia y están fu~ 
cionando en fonna experimental; otras, todavía están a ni
vel te6rico. Se considera que el trabajo que realiza Refo_!: 
ma, confonne al modelo, es un producto de retroalimentaci6n 
a los grupos por las estructuras de poder. Con la que se 
resolvera muchas de las ·situaciones de subdesarrollo en que 
se encuentra el pa!s. 
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El sistema educativo es el medio del que se sil"
ve el Estado tanto para formar el tipo de hombre panameño 
que le permitirá cumplir su cometido, como para la transfo! 
maci6n de esquemas mentales prevalentes y modificaci6n de 
la escala de valores, ampliaci6n y ajustar a los momentos 
actuales. 

Para lograrlo, será necesario utilizar todos los 
medios creativos que est~n al alcance los pobladores y así 
propiciar el mejoramiento de todos, tanto individualmente 
como en conjunto en los aspectos materiales, culturales y 
espirituales. Esto conlleva la transformaci6n y evoluci6n 
de las instituciones, su economía, las relaciones sociales, 
integraci6n física territorial, sistemas jurídicos, para lo 
que se hace necesario la participaci6n de todos los ciudad~ 
nos, por medio de una verdadera comunicaciOn y un di~logo 
sincero y constante. 

Las estructuras de poder en sus formas de actuar 
y entender ejercita a la educaci6n como reflejo de la soci~ 
dad que al hombre le toca vivir. Porque como la educaci6n 
capacita, forma y perfecciona, no puede estar desligada del 
Estado; porque de ~ste se derivan sus fines, objetivos y m~ 
tas; planes y proyectos. 

La filosofía del Sistema educativo debe reflejar 
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la filosofía social del Estado. Esta se encuentra señalada 
en la Reforma Educativa que a trav~s de sus fines y linea
mientos b~sicos conlleva a la fonnaci6n de un nuevo hombre 
panameño con profunda conciencia de nacionalidad, un panam~ 
ño convertido en ente acitvo en la producci6n, con sentido 
de solidaridad, capaz de desenvolverse ann6nica y equilibr~ 
damente en esa constante defensa de su naciOn; un panameño 
dispuesto a desterTar en todo momaito los valores negativos 
del conformismo y la desigualdad. 

Esto se refleja en uno de los fines de la Re 
forma: 

"Ser factor construccionista de una nueva so
ciedad auto detenninadora transfonnadora y 
democrática. 
Educar actuando en el estudio y el trabajo 
socialmente acorde a las necesidades reales 
de la Naci6n panameña. 
Hacer cultura panameña interactuando en los 
procesos sociales y los educativos en los 
que se conjugue la realizaci6n personal y 
social del nuevo hombre panameño, en la cu! 
tura, con el desarrollo econ6mico, político 
social y científico de su país y el mundo". 
(1) 

(1) Ministerio de EducaciOn, Informe, Centro Nacional de 
OrientaciOn y Perfeccionamiento Docen
~, P, 3. 

/ 
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El sistema educativo panameño, orientado hacia 
el desarrollo y la transformaci6n estructural, ha de formar 
hombres con capacidad para el trabajo manual, consciente y 
creador. Ha de formar en el educando una voluntad de trans 
formaciOn liberadora, que afirme la independencia como con
dici6n indesligable del desarrollo. 

El Sistema de EducaciOn, al proponerse la forma
ci6n del nuevo hombre panameño en el nuevo país humanista e 
independiente, precisa mantener los siguientes criterios 
desterrar las formas tracti.cionalistas, ret6ricas repetii::i-
vas e intelectualistas; deberá vigorizar las fuerzas espizi 
tuales o de la inteligencia creadora, con objeto de favore
cer la formaci6n de un hombre abierto al examen de todos 
los valores; encaminara sus esfuerzos permanentemente, de 
manera que favorezcan en los educandos al ser humano artíf! 
ce de su desarrollo personal, social, actualizando raciona!_ 
mente las oportunidades de perfeccionar su personalidad. 

El Sistema de Educaci6n est~ comprometida en la 
tarea de construir e independizar el. pa!s; lo cual implica 
el trabaja del hombre en la naturaleza y la saciedad, como 
media para salir del subdesarrollo, ya que es a trav,s del 
trabaja solidarla, consciente y creador se ha de llegar a 
la canstrucci6n de un mundo justo y libre. 

Se propugna par la compatibilidad entre el ni
vel de vida de la familia, de las sectores marginacbs y p~ 
bres y las servicias de educaciOn, tomando en cuenta las 
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condiciones de salud, caracter!sticas de la familia campes~ 
na, 

Su accidn se encamina, no solamente, a conservar 
y enseñar una viavilidad humana, sino aprender y transfor
mar la realidad para obtener niveles cada vez más altos de 
cultura, salud, produccidn y cambio social, 

En t~rminos generales, la filosofía social del 
Estado está contenida en la Constituci6n del país, a trav~s 
de sus leyes, 

1,1,- REGLAMENTACION CONSTITIJCIONAL: 

El gobierno actual, despu~s de los primeros años 
de gestidn administrativa, toma la decisi~n de adoptar alg~ 
nas medidas para hacerlo frente a la multitud de problanas 
que agobiaban el pérls, y darle la suficiente aceleraci~n a 
las medidas existentes y a las que se pensaban promover, Una 
de esas medidas fue la modificaci~n de la Constituci~n Nacio 
nal de 1946, La nueva fue discutida, aprobada y sancionada 
en 1973, 

A trav~s de ~sta se promulgan una serie de leyes 
de un gran contenido social, donde utilizando el modelo de 
comunicaci~n, El estado, como receptor de los mensajes como 
demandas sociales, ofrece respuesta en forma de leyes como 
retroalimentaci~n, lo que la convierte en fuente, d~ndose 
inicio nuevamente al proceso de comunicaci6n. 
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El contenido social de la Nueva Constituci6n se 
encuentran contenidos en los siguientes artículos. 

El Artículo 130 dice: "La Asamblea Nacional 
de Representantes de CorTegimientos estará 
compuesta por tantos miembros cuantos co
rTespondan al nOmero de corregimiento en que 
se divide el territorio nacional. Cada corTe 
gimiente eligirá un representante y su su
plente por votaci6n popular directa de igual 
modo y el mismo d!a por un período de seis 
años, podrán ser reelegidos." (1) 

Esta ley permite darle participaci6n a mayor c6!:!. 
tidad de individuos de las distintas partes del país y a 
los más marginados. Ofreci~ridoles la oportunidad de decidir 
en asuntos estatales, que les concierne di.rectamente a ellos 
y a su comunidad; lo que a su vez permite una mayor comun~ 
caci6n con otros grupos, quienes han sentido la necesidad 
de formar nuevas agrupaciones, como las juntas locales, co
mit~s de salud, de educaci6n lo que contribuye a aumentar 
el espíritu de solidaridad y de cooperativismo. 

La integraci6n familiar tampoco pasa inadvertida 
en esta legislaci6n y la consagra en el artículo ffi, donde 
señala las medidas que se han de tomar para resolver probl~ 
mas de paternidad responsable, de custodio y readaptaci6n 

(1) Ministerio de Gobierno y Justicia, Constituci6n Política 
de 1972,p, 5. 
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social de niños abandonados y busca adem~s, el fortaleci
miento siguiente que: 

"Art. 70: El estado o la empresa privada im 
partirán enseñanza profesional gratuita al
trabajador la ley· reglamentara la forma de 
prestar este servicio. 
Art. ?l: Se establece la capacitaci6n sinc:f!. 
cal. Será impartida exclusivamente por el 
Estado y las organizaciones sindicales pan~ 
meñas. (1) 

La Reforma Educativa, como una estrategia nacio
nal para dar respuesta a los problemas que aquejan la na
ci6n, tienen su fundamento legal en la Carta Magna, tal y 
cono se señala en los siguientes artículos los que en sí e~ 
cierran su alto contenido social y· destacan el inter~s del 
sistema educativo por proveer una educaciOn democrática, 
una conciencia nacional, una mayor participacHin y justicia 
social; deternina su gratuidad en algunos niveles y el de
seo de ofrecer una educaci6n laboral a las personas que no 
la pudieron adquirir en el sistema regular de enseñanza y 
además de los recursos econ6micos a los grupos marginados 
que carecen de ellos. Este se establece en los siguientes 
artículos: 

(1) Ministerio de Gobierno y Justicia, Op. Cit. p, 22. 



"Art. 87: Los panameños tienen derecho ar~ 
cibir una educaciOn democrática y científi
ca, cuya finalidad será fomentar en el est~ 
diante una conciencia nacional basada en el 
conocimiento de la historia y los problemas 
de la patria; en el dominio de la ciencia, 
la t~cnica y la cultura; en el hábito del 
trabajo, en su participaciOn en el proceso 
del desarrollo econOmico y en la justicia 
social y la solidaridad humana. 

Art. 89: La educaciOn oficial es gratuita 
en todos los niveles pre-universitarios. Es 
obligatorio el primer nivel de enseñanza o 
edLCaciOn básica general. La gratuidad im
plica para el estado proporcionar a todos 
los educandos los Otiles necesarios para su 
aprendizaje mientras completa su educaci6n 
básica general. La gratuidad de la educa
ci6n no impide el establecimiento de un de
recho de matrícula pagada en los niveles no 
obligatorios. 

Art. 91: Se establece la educaci6n laboral 
como una modalidad no regular del sistema 
de educaci6n con programas de educaciOn b~ 
sica y capacitaci6n especial. 

Art. 96: El estado establecerá sistema 
que proporcionan los recursos adecuados p~ 
ra otorgar becas, auxilios u otras presta
ciones econ6micas a los estudiantes que lo 
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merezcan o lo necesiten. 81 igualdad de ci~ 
custancias se preferirá a los economicamente 
más necesitados. 

Art. 102: El estado desarrollará progranas 
de educaci~n y promocidn para los grupos in
d!genas, ya que poseen patrones culturales 
propios, a fin de lograr su participacidn ac 
tiva en la funci~n ciudadana." (1) 
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El sistema Educativo, ya ha tomado ciertas medi
das para desarrollar algunas de las leyes constitucionales, 
y en ellas se detecta su· ·contenido social. 

1.2 REGLAM8'JTACION LEGAL A NIVB... EDUCATIVO: 

'nadas, dispersos y con mayor 
problemas ntaci~n; como uentes, uti.liz el rro-

1caci6n, han en 'ado su mens · o demandas a 
las es cturas gubemament es como ceptores, para que 
1 en respuestas a sus blem • El Ministerio de Educa-<1 
ci6n, como receptor, da ""''-....-.-.spuesta de retroalimentaci6n ~ / 
mediante el Decreto No. 2 del 14 de febrero de 1975 que crea () 
el Programa de Desarrollo Educativo Integrado, cuya finali
dad principal está en impulsar la Educaci6n Básica General 
e incrementar los servicios de enseñanza que propende al 
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~xito de los proyectos, planes y programas de la política 
de desarrollo naai anal. 

La problemática, política, social y econ6mica r~ 
quiere de una nueva estructuraoi6n de planes, programas, m! 
todos para poder implementar el hombre panameña de acuerdo 
a las mismas condiciones del país exigen. Además, para ac
tuar c6nsona a las demandas de las mayorías del país. Se 
creiS, mediante el Decreto No. 13 del 17 de febrero de 1975, 
la Direcci6n General de: Curriculum y Tecnología Edt.eativa, 
que tendrá la responsabilidad de la Planificaci6n y Progra
maci6n del Curriculum, para así darle contenido y forma al 
proceso de transfonnaci6n del sistema educativo. 

Las exigencias sociales del país, más las medi
das que promueve la Reforma Educativa, requieren de un edu
cador diferente, que conozca mejor la problemática de la c~ 
munidad, los elementos indispensable para poder actuar coo! 
dinadamente con todas las instituciones sociales del hgar, 
donde trabaje y fuera de ella, y muchos otros elementos, p~ 
ra lograr mayor participaciOn de la comunidad. Hace necesa 
rio una preparaciOn. diferente a la que tradicionalmente se 
le ha dado •. 

Por tal razOn, se cre6, mediante el resuelto Np. 
499 de mayo de 1974, la Direcci6n Nacional de Formaci6n y 
Perfeccionamiento Docente, la que desarrollará activi dadas 
de este tipo, no s6lo para preparar mejor al personal cbce!:!. 
te, sino tambi~n a los actninistrativos, a la supervisi6n. 
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La necesidad de preparar mejor los recursos huma 
. - -

nos para adecuarlos a las mismas demandas del país y ofre-
cer científicamente los servicios educativos, se viO satis
fecha con el Resuelto No. 1093 del 13 de septiembre de 1974 
que crea la DirecciOn de OrientaciOn Educativa Profesional •. 
Esta tendrá la responsabilidad de orientar los diferentes 
niveles y.modalidades del:sistema educativo. Este será un 
servicio ooico y planificado. 

La reglamentaciOn educativa da una_ idea muy gen!:_ 
ral de la problemática actual del país, la que requiere de 
la toma de decisiones de parte de las instituciones gubema 
mentales del Estado, por medio de políticas sociales. 

1.3. PDLITICA SJCIAL 08- ESTADO Y A NIV8- EDUCATI\JO: 

La política social del Estado panameño se encuen 
tra consagrada o determinada en su carta magna, la que en 
su articulado la señala claramente. En ellos.dice que los 
panameños son iguales ante la Ley, que no existe fueros o 
privilegios por razOn de raza, clase social, sexo religidn 
o ideas políticas. 

Que tanto los panameños como los extranjeros es
tán en igualdad de situaciOn, pero que por razones de tra
bajos, salubridad, economía nacional se pondrá algunas res
tricciones a los extranjeros. 
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La libertad del individuo es motivo de preocupa
ción por parte del Estado, que la establece como una de sus 
políticas sociales. Tal como lo señala el siguiente artícu 
lo: 

"Art. 21: Nadie puede ser privado de su li
bertad, sino en virtud de mandamiento escri 
to de autoridad competente, expedido de 
acuerdo con las formalidades legales y por 
motivo previamente definido por la ley". 
(1) 

Más adelante el mencionado artículo señala que 
nadie puede ser detenido por más de 24 horas si no es pue~ 
ta a 6rdenes de una autoridad competente. 

El domicilio de los asociados es enviolable, p~ 
ra entrar en él es preciso tener una orden escrita por una 
autoridad competente, o por consentimiento del dueño y en 
los momentos en que haya necesidad de socorrer a alguien 
en caso de crímenes o de desastre; aunque los servidores PQ 
blicos pueden hacerlo, previa identificaci6n, cuando tengan 
necesidad de hacer inspecciones sanitarias en cumplimiento 
de disposiciones sociales y de salud pOblica. 

( 1) Ministerio de Gobierno y Justicia, Op. Cit., p, 11. 
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Todos las individuas pueden transitar libremente 
er, +:m:o el territorio del país, lo mismo que cambiar de do
miciJ.ia; lo ~nico que deben hacer, es cumplir can las dispe_ 
siciones qua establecen los reglamentos de tránsito, fisca
les, c:e scüubridad y de inmigraci6n. 

Con relaci6n al credo religioso de los ciudada-
n~;s, no h2y restricci6n para que practique el de su simpa
tí?.. Esto se consagra en el siguiente artículo: 

"Art. 34: Es libre la profesi6n de todas los 7? 
religiones así como el ejercicio de todos 
los cultas, sin otra limitaci6n que el resp~ 
to ~al cristian~l orden pCili!l:icó, ; 

Se reconoce que la religión cat6lica es la 7 
de la mayoría de los panameños." ( 1) 

Al obrero, el trabajador asalariado, ya sea del 
Estado, a ce la empresa Privada; se le garantiza su salario 
e sue::.do mínimo, la misma que las aumentas al que tiene de
rocho do ncuerdo a las necesidades normales de su familia·;· 
~ mejorar su condici6n o nivel 'de vida de acuerdo a las cu
r2cteristicas particulares de la regi6n a lugar donde la d~ 
sempe~o. El salario que devengue el trabajador na podrá 
sor en,bargc:da, salva el caso que por razones alimenticias 

( 1) i-,;:Ln. de Gobierno y Justicia, Op. Cit., p, 14. 
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de infantes, sea necesario, lo mismo ocurre con sus herre-
mientas de trabajo. 

A nivel educativo, como política social del Esta 
do, en el artículo que a continuaci6n se señala que: 

"Art. 88: La educaci6n es un servicio públ!, 
ca se impartí rá por un si stana Cinico en todo 
el terri to ria naci anal". ( 1). 

Lo es en el sentido de que todos los estableci
mientos de enseñanza son oficiales o particulares y están 
abiertos a todos los alumnos sin di..:stinci6n de raza, posi
ción social, ideas políticas, religión o la naturaleza de 
la uni6n de sus progenitores o guardadores. 

2. EXTENSION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS: 

Como el sistema de. educaci6n es único, nacional 
científico y popular permitirá tanto a nacionales y extran
jeros igualdad de qport._unidades, según l~s capacidades, as
piraciones y necesidad~ individuales y colectivas para que 
puedan Par.ticipar de su bsneficios e influir en el desarro
llo de la sociedad pan~eña. 

El Sistema Educativo que propone la Comisi6n de 
Reforma Educativa, reemplazará la EcL.:caci6n Tradicional, A 
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su vez, considerando el modelo de comunicaci6n, la Reforma 
Educativa es la respuesta o retroalimentación que el Siste
ma Educativo coma receptor da a las demandas o mensajes de 
mayor ampliaci6n de los servicios escolares 1 de mayor aten
ci6n a la poblaci6n dispersa., que los ijru~s poblacionales, 
especialmente los rurales, c:omo fuente., demandan de las es
tructuras gubernamentales. 

La Educacidn refonnadat no solamente modifica 
moldes educativos, profesionales y de canales, sino queºº!:!. 
templa una orientaci6n b~sica diferente, par lo que susºº!:!. 
tenidos tambián son distintos. Esto io materializa en una 
nuevo curriculum y en educadores preparados para instrumen
tarlos. 

Con el crecimiento de la poblaciOn se hace nece
sario una expansión cuantitativa del sistema, a medida que 
se eleva la matrícula en los diferentes niveles. 

2.1 La Red Escolarizada: 

La educaci6n escolarizada la forma la Educaci6n 
Básica General que constituye la primera enseñanza. Está di 
rigida a la población canprendida entre los 6 y 15 años de 
edad~ Es obligatoria.Y gratuita con una duraciOn de nueve
años consecutivos; la constituyen tres ciclos que son: 

Ciclo Inicial, que comprende los dos grados mí-



143 

nimos I y II dirigido a los niños entre 6 y 8 años. 

Ciclo Intermedio, incluye cuatro grados que van 
desde III hasta VI y va dirigido a los educandos comprend! 
dos entre los 8 y 12 años. 

Ciclo Final, formado por tres grados VII, VIII, 
IX grado, ingrssarraolos educandos que están en·las edades de 
12, 13 y 14 años. (1) 

Esta primera enseñanza ofrece un tronco camón de 
cultura y en los tres Oltimos grados enfatiza sistanática..._ 
mente en el aprendizaje de nociones y métodos de las Cien
cias Técnicas en un contexto creativo y crítico, te6rico
práctico que ha de tener aplicaciones en las diferentes ac
tividades que tienen que ver con el bienestar social de la 
comunidad. 

El Ciclo Básico, también llamado al 
(VII VIII- IX), tiene especial vinculaci6n con 
des culturales y de produccíOn de la naci6n. 

Ciclo Final 
.• 

las necesi da 

Los estudiantes que terminen este nivel mediante 
la red regular o no regular de enseñanza, podrán continuar 
sus estudios en el nivel de sus propias preferencias;. por-

(1) MINISTERIO DE EDLCACION, Aspectos de la implementaci6n 
de las recomendaciones de la conferencia de 
Ministros de la Educaci6n en América Latina 
Panamá 1976, p, 5. 
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que esta enseñanza se propone dar respuesta de calidad de 
contenidos y formas de acuerdo al desarrollo del pa:!s. 

Este primer nivel del sistema educativo se está 
desarrollando en base a dos planes de instrumentaci6n que 
son: los NOcleos de Desarrollo Educativo o Escuela de Pro
ducci6n y los Centros de Educaci6n Básica General. Los nO
cleos de Desarrollo Educativo son, segOn el modelo de comu
nicaci6n, la retroalimentaci6n que da la Reforma Educativa 
como receptora de demandas o mensajes de desnutrici6n, cap~ 
citaci6n dispersi6n y marginaci6n que envía la poblaci6n r~ 
ral como fuent~, los que en el pa:!s se encuentra en 9,299 
lugares con menos de 5,000 habitantes cada uno. Inicialmen
te nucelarizará el 47 ~ de esa poblaci6n puesto que alrede
dor de 822,834 se encuentra dispersa en lugares donde no -
hay integraci6n. De esta manera, se concentrarán y se po
drán desarrollar programas de infraestructura física, huer
tos escolares y de hecho los educativos. 

En 19?5 habían 67 centros de este tipo, funcio
nando y cada uno de ellos tenían como meta educativa llevar 
la enseñanza hasta el noveno grado. 

La Educaci6n Básica General se desarrollará en 
14 lugares diferentes, donde la poblaci6n est~ densamente 
concentrada, y se denominaran Centros de Educaci6n Básica 
General. Lo que a su vez es la retroalimentaci6n que da la 
Reforma Educativa al problema de concentraci6n, segOn el 
modelo de Comunicaci6n. En esos lugares la poblaciOn alcan
za a unos 600 ,oo habitantes, que forman ciudades que más o me 
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nos reunen buenas condiciones sociales." (1) 

Cnmo est~n en áreas urbanas,. se hare más ~nf a~is 
en la educaciOn tecnolOgica, en los aspectos industriales, 
administraciOn de empresa, comunicaciOr:i social, etc. 

La EducaciOn Media T~cnico-Prof esional, la que 
corresponde al segLR1do ciclo secundario del sistema tradi-. -· 
cional, amplía y profundiza los estudios generales de cult~ 
ra específica o técnica y hace ~nfasis en la preparaciOn 
profesional •. Comprende. un perlado de tres años; está des-q_ 
nada a estudiantes comprendidos entre los 15 y los 18 años. 
Es un ciclo diversificado de oportunidades que permite al 
estudiante continuar en la universidad o incorporarse al 
trabajo productivo. 

Es un nivel muy flexible que brinda diversas fa
cilidades para optar en un momento dado y seguir otra moda
lidad dentro del mismo nivel. 

La extensiOn de la Escuela Media. T~cnica Profe-· 
sional lleva a la instrumentaciOn de diversas carreras, y 
con ellas se retroalimenta para responder a la falta de ca
PacitaciOn, para cubrir las ofertas de trabajo y disminuir 
el desempleo segOn el modelo de comunicaciOn que. se viene 
empleando. 

(1): Ministerio de EducaciOn, Aspectos Generales de la Refor 
ma Educativa, p,· 20. 
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Las distintas carreras que comprende- esta escue-

1.- Bachillerato en Ciencias y Tecnología Agrop! 
cuaria;. T~cni~o Agropecuario de 
Nivel Medio. 

2.- Bachillerato en .:ciencias y Tecnología Máclf:!: 
mai TOcnico Mar!timo a Nivel Me
dio. 

3.;.. Bachillerato en Ciencias y Tecnología Indus
trial .. 
T~cnico Industrial de Nivel Me-
dio en Construccí«Sn, 

T~cnico Industrial de Nivel Me
dio en Electro-Mec~nica. 

T~cnico Industrial a Nivel Medio 
en Química. 

4.- Bachillerato en Ciencias y Tecnología de Ad
ministraci«Sn de empresas. 

5 •. - Bachillerato en Ciencias y Tecnología de la 
ComunicaciOn y la PromociOn So
cial •. T~cnico de Nivel Medio en 
ComunicaciOn y Promoci«Sn Social,_ 
(1) 

(1) Minis.terio de EducaciiSn, Aspectos Gener9 les de la Refor 
ma Educativa, p, 25 ... 
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La E.M.T.P. adapta el sistema educativo a las de 
1 

mandas de personal calificado para los empleos en el país, 
tal como se refleja en estudio hecho el cual dice: 

"La necesi. dad detectada de mano de obra ca
lificada de 1974 hasta 1980 es de 137,682 
personas y los grad.lados para este mismo p~ 
ri6do es de 35,785 produciendo un balance 
negativo de 101,847" (1) 

Estos cálculos se hicieron en base al personal 
que preparará el Sistema Tradicional; de allí la necesidad 
de su diversificaci6n y extensi6n. Aunque este nivel no es 
el ~nico responsable de la capacitaci6n, porque existen 
otros donde se proporciona una preparaci6n a nivel superior 
necesaria en todo país, como personal con otra preparaci6n 
a nivel ·superior que le corresponde a los Institutos Tecno-
16gicos y las Facultades Universitarias. 

2.2.- La Red no Escolarizada. 

El sistema regular no escolarizado que contempla 
la Reforma Educativa se sub-divide en: Educ·aci6n Parvularia, 
la Educaci6n Básica Laboral y la capacitaci6n Especial o Ex 
traordi.naria. 

(1) Ministerio de Planificaci6n y Política Econ6mica, Recur 
~ Humanos, P, 9. 



148 

La educaci~n Parvularia o del nino pequeño está 
destinada a los niños comprendidos entre O y 6 años y pro
mueve el desarrollo humano, tomando en cuenta las diversas 
fases de su personalidad: física, social, emociona_l e inte
lectual. 

El período de la educaci~n parvularia. favorece 
el diagn6stico de la situaci6n real del niño, para encau
zar los servicios que de la educaci6n requiere. 

La Educaci6n Parvularia incluye las modalidades 
de Educaci6n de la familia y EducaciOn materno Infantil, 
Programas de OrientaciOn para favorecer el clima necesario 
de los infantes. En estas modalidades se hace manifiesto 
el al to contenido social que tienen y, al mismo tiempo, son 
respuesta que da el Sistema Educativo Reformado a los pro-
blemas de desintegraciOn que muestra la familia panameña. 
Es a su vez, la retroalimentaci6n que da la insti tuciOn ed,!¿ 
ca±iva como receptor de los mensajes de demanda que hace 
llegar la familia como fuente. 

La EducaciOn Parvularia clasifica a ¡~s niños 
que all! ingresan en la siguiente forma: 

Niños de 2 a 3.5 años- infantes o pequeñitos. 

Niños de 3.5 a 4.5 años- pre.::Sscolar inicial. 

Niños de 4.5 a 5.5 años- pre~escol~; (1) 

(1) Ministerio de Educaci6n, Aspectos Genérales de la Refor 
ma Educativa, p, 23. 
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La EducaciOn Básica Laboral es otra modalidad na 
regular del sistema educativa; sus programas se orientan h~ 
cia la capacitaci6n de la pablaci6n mayor de 15 años, que 
na tuvo la oportunidad de lograr una preparaci6n en el sis
tema regular. Generalmente su acci6n se dirige a las gran
des mayorías marginadas de los servicios de la educaci6n, 
para que puedan obtener una educacíOn laboral y con ello. m~ 
jorar las condiciones sociales y ecanOmicas, lo que repare~ 
te en la comunidad y, de hecha, en el país. Esta acciOn de 
la EducaciOn Laboral manifiesta claramente su ·repercuciOn 
no sOlo en el individuo, sino en el grupo y en la sociedad 
en general. A su vez, se hace manifiesta la retroalimenta
ciOn del modelo de comunicaciOn. 

Capacitará en el trabajo en cooperativismo, en 
la praducciOn agr:tcola y pecuaria; brindará la oportunidad 
de mejorar la preparaciOn t~cnica profesional. 

La EducaciOn Especial a Extraordinaria, la capa
citaci6n Especial o Extraordinaria es en sí un conjunto de 
capacitaciones t~cnicas y de servicios, con caracter:tsticas 
muy diversas; para ofrecer el personal que demanda la soci~ 
dad. Su acciOn está dirigida a la pablaciOn que se encuen
tra fuera del sistema escolar y que es necesario incorporar 
al mercado de trabajo. Esta modalidad no regular del si.st~ 
ma educativo son respuestas sociales a los problemas de ma! 
ginaci~n, capacitaciOn, desempleo que manifiesta la pobla-
ci6n panameña. 
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2.3 Centros de Orientaci6n Educativa. 

Para que la extensi6n de los servicios educati
vos resulten efectivos, se requiere de la orientación educa 
tiva, con el fin de que el educando puede seleccionar en -
forma científica la preparaciOn adecuada. 

Estos servicios están establecidos y tienen la 
funci6n de favorecer el.desarrollo arm6nico del individuo y 
su formaci6n para la vida productiva. No solamente tiende 
a la soluci6n de problemas didácticos, sino que busca la 
respuesta al problema global del hombre panameño; para lo 
que debe estar en constante investigaci6n de las condicio
nes reales en que se desenvuelve el educando (niño, adoles
cente o adulto). Su acci6n está vinculada con problemas de 
desnutrici6n, parasitosis, anemias, problemas de vivienda y 
de producci6n, lo mismo que con deficiencias escolares, co
rno los fracasos, el ausentisrno, deserciOn, y las consecuen
cias sociales y psicolOgicas que acarrean. 

El funcionamiento de todo sistana educativo con
:.leva en sí una serie de servicios que se le brinda a la PE!, 
blación, lo que redunda en su propio beneficia, aL111entando 
a: nivel cultural y permitiendo una mayor participaci6n en 
ccsi todos los 6rdenes de la vida de la comunidad. 
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La Reforma Educativa panameña, al extender su a~ 
ci6n a mayor cantidad de personas, incorpora más regiones a 
su accíOn ¡· ds !;lecho, sus servicios también tendrán que am-
Pliarse • Los servicios sociales quy ofrece la educaci6n P!:!, 
nameña, de acuerdo a las modalidades que tiene la reforma, 
se distribuirán como sigue: 

Desarrollo de capacidades intelectuales y habil~ 
dades técnicas que se lograrán a través de los contenidos 
programáticos, según el nivel de madurez de los educandos, 
las posibilidades de los individuos y de las facilidades 
que ofrezca el medio tanto interno como externo. 

As!, la Educaci6n Básica General proporcionará 
actividades para fonnar pensamiento crítico y creador, for
mará hábitos y actitudes de conductas cognoscitivas y habi
lidades técnicas. Se tendrá el cuidado de que estas activ!_ 
dades coincidan con las necesidades reales de los distintos 
ambientes, para as! poder lograr una integraci6n cultural 
efectiva. 

La E.M.T.P., tarnbi~n en sus appectos formativos 
como en sus contenidos curriculares, busca el desarrollo 
del individuo para que participe activamente en la comuni-
dad. Su acciOn es interdisciplinaria y contínua. 

La Educaci6n Laboral, para proporcionar este ser 
vicio de la educaci6n, integrará su estructura curricular 
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de acuerdo a las necesidades y niveles de las personas que 
reciban sus beneficios. Sus actividades se alternarán en 
to6ricas y prácticas, las que pennitirán tanto el cultivo 
intelectual como el desarrollo de habilidades t~cnicas. 

La enseñanza Espeéial o Extraordinaria aunque no 
descuida el desarrollo ae capacidades intelectuales, pone 
mayor ~nfasis en el desarrollo de capacidades tAcnicas. 

Otro de los servicios sociales que ofrece la ed.!:!, 
caci6n es la formaciOn humanística, científica y tecnológi
ca, la que se brinda a travAs de la diversificación de ca-
rreras y existe en la EducaciOn Meida T~cnica Profesional, 
lo que ya está señalado o descrita en un aspecto anterior. 
Las características del medio, que de hecho influyen en la 
personalidad del estudiante, se han tenido en cuenta para 
ofrecer este servicio, al establecer en los Siclos Básicos 
de regiones rurales una orientación agropecuaria; y en los 
que se encuentran en las poblaciones urbanas, una tecnol6-
gica. 

La orientación es otro de los servicios de la 
educación y se ofrecerá en los diferentes niveles y modali
dades en que se di.vide el sistema reformado. Tomará ~uy en 
cuenta los objetivos del desarrollo del país y los educati
vos. 

Para que los servicios de orientación sean 
efectivos, se han organizado unidades administrativas 

r-, .. ~,... ,, _._.. 

cen 
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tras de orientaciOn que funcionar~n en todo el territorio 
nacional. 

Otro de .. los servicios que ofrece la educaci6n es 
el de alfabetieacidn, para disminuir el nOmero de iletrados 
que en el país llega hasta al 13 • .? o/o, sin incluir la pobla
ciOn ind!gena. que es donde se manifiesta una mayor inciden
cia de personas con asta característica.. Estos servicios 
de alfabetizaci!Sn lo ofrecen los nOcleos de Desarrollo Edu
cativo,. la EclucaciOn Laboral y de la CapacitaciiSn Especial 
o Extraordinaria. Se dará en atenciOn a las demandas de 
los grupos y a las ca~acter!sticas psicosociales y ecolOgi
cas .. 

Para lograr mayor efectividad de los servicios 
educativos se dotará a los centros docentes, para beneficio 
de educadores y educandos, de libro-s de textos, gu:!as para 
los estudiantes, ayudas audiovisuales y gu!as para los do-
cantes, etc .. 

2. 5. rn:_ri_ám~c.a ce la trarisidi6n del Sistema Tradicioriá.1 aJ 
Rofonnado. 

Actualmente en Panamá~ hay un sistema educativo, 
denominado Tradicional, el cual puede apreciarse su estruc
tura en el gráfico No. 1.. A este sistema se le han hecho 
muchas crlticas, tales como que ya es absoleto, que no res
ponde a la realidad social, política y econ6mica del país. 

Lo que llev6 al diseño de un nuevo sistema deno-
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minado Si.9:tema Educativo Reformado, el que se presenta en 
el gráfico No. 2. 

Este nuevo sistema considera otra forma para in~ 
trumentar la formaci6n educativa y profesional, como lo son 
el establecimiento de las escuelas de Producci6n o Escuelas 
Granjas, Escuela Medio T~cnica Profesional, el Sistema Poli 
t~cnico Superi.or, los Centros de Desarrollo Educativo y la 
Educaci6n Pre-escolar. 

A continuaci6n presentaremos la manera como el 
Sistema Tradicional va siendo reemplazado por el Reformado, 
la forma como surgiren los centros de Desarrollo Educativo 
y las Escuelas Granjas o Escuelas de Producci6n. 

2.5.1. Tra11sid.ón del .Si..~tefT!a if"r~dicional .cil :Reformado~ 

El Sistema Educativo Reformado experimentará un 
movimiento de expansi6n y transfonnaci6n, a medida que el 
Sistema Tradicional vaya siendo reemplazado. 

La expansi6n se logrará a trav~s de dos modalid~ 
des diferentes, mediante la transfonnaci6n cualitativa y 
gradual de los elementos que integran el Sistema Tradicio
nal, tales como los locales escolares, las currícula y la 
capacitaci6n de los educadores. Y, como se afima a conti
nuaci6n se obtendrá. 



ESTRUCTU~A 
1 • 

ENIEAANZA 1 

1 

1 
1 

1 

T 1 1 10 11 
EN!IEÑANZA 

ENSEÑ1,. DE PRIMER NIVEi. 

ESCOLAR DEL SISTEMA EDUCATIVO PANAMEÑO 
11! 

1 

11 14 11 11 IT 

ENSEÑANZA MEDIA ENSEÑANZA 

NO UNIVERSITARIA 

l..r.il IM:HILLIIIATO 
I , Ó INDUITIIIAL - - - 1 

SE-DO CICLO I 
I 1--(!) INOUITRIAL - - - - - J 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

t ,acULTAO DI ADIION. PUILIC:A y 

~

UflCA (NIVEL SUP.I 

1 

1 

1 171 IACNILLIRA TO {ºiu-¡1 
8 t-t • 1 HIIICGLA :.Jl.:.J 

IACNILLERA TO ·I 
C-RCIAL 1 
IDUCACION PARA 
EL -AII 

.r.1.I;l PIIIMER 1:ICLO 
~ INDUITIIIAL 

---0-0Pl!Rl0DO HIIICOLA 

[i}- -!--[!]110DISTERI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 IED. NORMAL - -1 1 l!NP"IIIIIIRIA 
1....J_;{D-0 

1 IU<.H.C11Nc111s--J,' T -
1 

~[!]·~·-'"" 

e laAC>t.UTIIAI ____ I 

r PftACTICA9 AIIIIOPIC:UAIIIAS 
( HC. GRANJAS 

RINllllll (CAPACITACION DI PIMSONAL 
SU8ALTERNOJ 

EN'll tl",NZA DE SEGUNDO 1,1vEL 

CIENCIAS NAT. Y ,AIIIIACIA 

~ j I I HCUELAI I 

1 ,AC. DI DIIIIClfO ·y CIENCIAS POLITICAS -,0 
·~ • E] 171 

, ... LET ' EDUCacloir 
~~ ¡02 UCUELAS I POST 

f !_ ---0 GRADO) 

,ac OE INGE .. fRIA 
Q-[ij-@{•i',.1el ( Y IICUELAI 

1 

• ., '-¿_ _ -0 1 P-GIIADCI 
ll•DIC.iflA 

~}~ 
~ DE 0DON10l08IA 

1 [i}©-['l{i] 

1 

ti,•¡¡ tiANZA DE I ERCER NIVfL 

-------------
.... 
U! 



ESCOLARIDAD~ EDAD 

_, ~-111 ... 
lE fl 
i5 'l-
3~ ::, u 
0111 
111 ... 

..i 
e 
11: 

.111 
z 
111 e 
111 u 
z ¡;; 
o"' ¡;• 
e u 
::, 
0 
111 

PROS·PECTIVA DE LA EDUCACION PANAMEAA 

r,:: 
! 
8 
1 

6 

.!I 

4 

:s 
2 

INVESTIGACION 
ALTOS ESTUDIOS 
PROFESIONES UNIVERSITARIAS 
EDUCACION SUPERIOR 

EDUCACIDN 
BASICD LABORAL 

t-------PA RVULARI A 

z 
2 

~ 
i .u 

,.. ~ 
;: 

i ~ ... _, 
e o ·g .U 
0 
111 

i5 
~ .... ... 
111 

( 'U/)¡ 



"En síntesis, mediante una utilizaci6n gra
dualmente diferente de los que emplea el 
Sector Educativo Tradicional.11 (1) 
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La otra modalidad consistirá en ir adicionando 
nuevos establecimientos educativos, con la fonnaci6n de un 
nuevo educador. Esta dualidad expansi6n- transfonnaci6n d~ 
rará el perlado que abarque el reemplazo del Sistema Tradi
cional por el Aefonnado. 

Para medir la expansi6n-transfonnaci6n durante 
el período programado (1976-1980), se tomará en cuenta la 
poblacidn, que se manifiesta siempre dinámica; aunque. ella 
no constituye la Onica variable, porque tambi~n hay que to
mar en cuenta la política educativa, los recursos financie
ros, humanos y organizativos. 

Del movimiento de expansi6n-transfonnacHin de un 
sistema por el otro surgirá un Sistema Transitorio que des~ 
parecerá cuando tennine el movimiento; existirá un Sistema 
Mixto porque estará constituído en parte por el Tradicional 
y por el Aefonnado. 

El ritmo de transfonnaci6n de la Educaci6n Tradi 
cional (Primaria y Primer Ciclo de Media Tradicional) en 
Educaci6n Básica General se hará en dos sentidos: aumentán
doles el s~ptimo,octavo y noveno grados a las primarias tr~ 
dicionales existentes y transformando el Primer Ciclo Trad!_ 

(1) Ministerio de Educaci6n , Las Metas Preliminares de Ex-
pansiiSn-Transf'ormacHin para el Quinquenio de 1976-1980, 
P, 7. 
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cional en Ciclos Básicos, que representan el ciclo final de 
la General Msica. 

Se tomará en.cuenta la instalaci6n de Ciclos Bási 
cos según el :siguiente ritmo: 

19?5•••••••••••••••••• 6? Ciclos Básicos. 

19?6 •••••••••••••••••• 6? " 

19?? •••••••••••••••••• 120 

1978. • •••••••••••••••• 19J 

19í9 •••••••••.•••• , •••• 180 

1980 •.••••••••••••••••• 210 

1981, ••••••••••••••••• 210 

1982 •••••••••••••••••• 240 

FUENTE: Las Metas Preliminares de Expansi6n Transformaci6n 
para el Quinquenio 1976-1980, p, 29. 

2.1.1. Núcléos dé Désarrqr~o ri 'Escüe~as de F'rddi.!ciqi6n. 

Aplicando el modelo de comunicaci6n las Escuelas 
Granjas es la retroalimentaci6n que ofrece el Sistema Educa 
tivo como receptor de las demandas o mensajes de los grupos 
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marginados de la poblaci6n por lograr mejorar estos servi
cios de tal manera que se logren superar o resolver situa-
ciones de dispersi6n, de salud, viviendas inadecuadas, la 
falta de alimentos. 

Para organizar estas escuelas, se requiere la 
participaci6n activa de los moradores de la comunidad, que 
planean conseguirla. Para esto necesitan comunicarlo al 
Ministerio de Educaci6n; ~ste tcrnará las medidas y con la 
ayuda de otras instituciones decide la forma de actuar. 

Cuando se decide su creaciOn, actuar~n conjunta
mente diferentes instituciones gubernamentales; tomando muy 
en cuenta la participaciOn de los moradores a trav~s de la 
Junta Comunal, de los maestros del Representante de Corre~ 
miento, del guardia, el m~dico si lo hay, y cualquier otro 
funcionario pCiblico que labore en esa comunidad. 

Este tipo de escuela, además de los seis grados 
tradicionales, se pod~ implanentar los tres restantes, que 
se darán de acuerdo al impulso que le da la comunidad. Los 
beneficios que se logren con la organizaciOn de este tipo 
de escuela serán muy·variados; tal ccrno a continuaci6n se 
señala: 



"En el NOclea dé Desarrolla Educativa a Es
cuela de ProduéciOn s resuelve juntos las 
problanas de trabajo, alimentaci6n, salud, ... 
educaci6n, pra~ucciOn, adquisici6n de tie--
rras productivas, salubridad, agua potable, 
caminas, y en general atender las necesida
des e intereses de todas de la localidad." 
(1) 

lffl 

En 1976 se inicia la transformaci6n can 67 escue 
las, existiendo el primero, segunda, tercera, cuarta, s~pt!, 
ma, y octavo grado en 67 escuelas de Praducci6n. 

2. 5.L.2 Centros de Desarrolla Educativa .. 

Para cumplir can las metas de expansi6n y trans
formaci6n del Sistema Educativa Reformado es necesario una 
cantidad de maestra can una preparaci6n especial para pone! 
la a funcionar. 

Can este prop~sita se ha elaborado el Proyecta de 
Centros de Desarrolla Educstiva, que se encargará de capaci
tar y formar educadores que señala el sistema reformada. 

(1) Planeamiento y Reforma Educativa Ministerio de EducaciOn, 
que es un Núcleo de Desarrolla Educativa a 
Escuela de ProducciOn, p, 13. 
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Inicialmente el Sistema se alimentará can las 
educadores que se encuentren en servicia y de las que egre
sen de las futuras graduaciones de las cinca normales exis
tentes en el pa:!s. Estas Normales desaparecerán. SSla qu~ 
dará una funcionando a partir de 1977. Esta aumentará a 
cinca sus años de estudio. Las maestras egresadas de esta 
Normal a Centro de Desarrollo Educativa prestarán servicios 
en cualquiera de las grados de la EducaciOn Básica Generla. 
El ingresa a esta escuela se determinará par el nl$1era de 
educadores, que requieran las necesidades educativas y el 
nOmero de maestras disponibles. 

Este Centra de Desarrolla Educativa tendrá su 
primera graduaciOn en 1981¡ mientras tanta las necesidades 
de personal capacitada para trabajar can las programas de 
Reforma se obtendrá en base a das planes de capacitacíOn. 
El primero se denomina "PLAN A", que consiste en tomar pe!: 
sanal egresada cama bachilleres en Ciencias, Agricultura, 
a Industriales para darle farmaciOn en Curr:i.culum, Metdda
log!a General y Especial, Psicolag!a, preparlas en las que 
se requieren para ejercer la docencia. 

El "PLAN 8" consiste en tomar maestros gradua
dos de Enseñanza Primaria para darle formaciOn en algunos 
programas específicos cama Ciencias Sociale eligiOn 
temática, Ciencias Naturales. Estos planes ten 
raciOn de cuatro a cinco semestre, de acuerdo a la especi~ 
lidad que se tome. 
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3.- ARTICULACICJ\I DEL SISTEMA EOJCATI\/0 CQ\J EL TDOO SJCIAL: 

La Reforma Educativa no solamente se inclina a 
una revisiOn de los problemas de la enseñanza, planes, prog~ 
mas, metodologías, matriculaciones, repitencias, instalacio
nes, formación del magisterio, tasas salariales, evaluacio-
nes, sino qüé su acción tiaie:una dimensión más amplia. 

Su orientaciOn coincide con los avances políticos 
de las estructuras gubernamentales. los problemas de la en
señanza vistos desde una dimensiOn más amplia, que afecta t.e, 
do el contexto social del pais. La Reforma deja de ser com
petencia exclusiva de los docentes y los educandos para con
vertirse en una problemática de toda la sociedad, de la que 
se exige· toda su dinámica. La participaciOn no solo a de -
emanar de los organismos populares, sino de los cuadros más
competentes de la ciencia, la cultura y tecnología, capaces 
de luchar para resolver los problemas que retrasan el proce
so de libeiaciOn, independencia y soberanía. Esta concep
ción se acent6an en las siguientes palabras: 

"La Reforma Educativa es un proceso interdi:! 
ciplinario y popular, Elementos de la Nación 
y el Estado panameño, como el territorio na
cional pasan a ser exam:i.nados en su natural,!;:. 
za rr.ás profunda, ya no como simple contenido 
de un curso de enseñanza, sino en sus dimen
siones históricas, políticas, geológicas, 
ecolOgicas, incluyendo los problemas del mar 



territorial, las facilidades portuarias, la 
fauna marlna,--am., más bien dentro del con
texto de lfª politica de defensa, utiliza- -
ci6n y conservaciOn de nuestros recursos na
turales." (1) 
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Para :que la ácciOn de la Reforma Educativa llega
se a plasmar todas sus medidas, fue necesario llegar a tener 
una idea clara de lo que se demandaba. Esto fue posible a -
una articulaci6n de intereses o canal de acceso que los gr,!;! 
pos demandantes usan. En este caso, aplicando el modelo 1e 
comunicaci6n, los diferentes grupos de la tzJOblaciOn, aspe- -
cialmente los marginados, actuando como fuente, buscan el m~ 
dio más accesible o más adecuado para hacer llegar sus men~ 
jes o demandas a las estructuras estatales que actuan como 
fuente. En caso especifico el Sistema Educativo que como re
troalimentaciOn ofrece la Refonna con todas sus modalidades. 

Esta articulaciOn se logra a través de los gru- -
pos de interes institucional, que no son más que las organi
zaciones formales integradas por personal con funciones pol.f. 
ticas o soc,iales establecidas en las. comunidades. 

Estos grupos de interés institucional se da en -
las comunidades, con la existencia de las jl..l'ltas locales y
comunales, los comités de salud, de educaéiOn; donde los mo
radores plantean sus necesidades sociales, las que son escu~ 
chadas por el representante de co:rTegimiento, quien serviré.
de vocero en niveles más alto de decisiOn. 

(1) Leopoldo Fuentes DelCid, Reforma Educativa en Panamá, Tea 
ria y Práctica de un Proceso Transfol'
mador, Revista Conescal, p. 15. 
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Tambi~n se logra articulaciOn a t:ra
v~s de los grupos de intereses asociativos; que son estruct~ 
ras especiales como los sindicatos, organizaciones comeroia
les, grupos cívicos quienes utilizan diversos canales para -
lograr la articulaciOn de sus demandas. En Panamá existe -
varios grupos de intereses asociativos tales como las Cáma
ras de comeroio, Sindicatos de trabajadores, Clubes Socia
les que conciente del poder que les da su organizaciOn arti
culan demandas. Tanto los grupos institucionales como los -
sociales utilizan la conexiOn personal como canal pare hacer 
llegar hasta esas esferas sus demandas. 

Ante la articulaciOn de demandas de los diferentes 
niveles de la poblaciOn y de las distintas regiones del pa1s 
el Ministerio de EducaciOn en coordinaciOn con otros organi~ 
mos estatales ofrecen una serie de respuestas sociales a 
esas solicitudes. 

Como la Reforma es una necesidad social y no uni
camente pedagOgica, no puede ser llevada adelante, solamen
te, con la orientaciOn del Ministerio de EducaciOn, en ella
debe participar todos los organismos del gobierno como part,! 
culares, que esté, vi~culados al desenvolvimiento de la vida 
del país, 

La bOsqueda de soluciones no solamente debe dar
se en los más alto niveles o en las instituciones que tienen 
esta responsabilidad, sino que debe ser tarea que debe real,! 
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zarse en la aldea más pequeña y distante donde exista una
escuela, porque se está adquiriendo conciencia de los p:r:obl~ 
mas sociales de la Naci6n. Muchos de esos problemas obede
cen a la falta de vinculaci6n entre los diferentes organis
mos, que tiene como objetivo y responsabilidad encontrarles
soluoi6n, 

Por tal razón en la nueva reestructuración admi
nistrativa del Ministerio de Educaci6n pertenecen a nivel de 
asesoría una serie de instituciones, Tal como se puede apr~ 
ciar en el organigrama en la ¡:ágina siguiente. Estas insti
tuciones, además de otros organismos del estado que constan
temente se correlacionan dan respuestas objetivas a las de
mandas que se plantean (A qui se aplica el modelo de comunica
ci6n). 

Todo eso se realiza para lograr que el panameño 
tome conciencia de la realidad sobre una base cientifica,cr:f 
tica y objetiva que promueva su auto afirmación como un fin 
en si mismo, en la acci6n humanística, dirigida al perfecci2 
namiento de la sociedad; que encuentre su orientación y los 
medios de renovaci6n. 

Además de los esfuerzos que se hagan con otras 
instituciones en la programaci6n del hecho educativo, se h~ 
ce necesario la participación de otros elementos que no sean 
educadores, tal como lo manifiesta el Ministro de Educaci6n. 
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"En el Ministerio de Eduoaci6n hoy, hay que 
meter ya los arquitectos y los ingenieros ; 
hay que ·¡:oner a trabajar economistas, sociE 
lagos; hay que crear equipos t~cnioos a, di~ 
tintas áreas de las que se nutre estrictameu 
te la educaci6n científica." (1) 

Para que todos los panameños conozcan, colabora, 
y divulgen los fundamentos, fines, objetivos y proyecciones 
de la Reforma Educativa, se han promovido actividades para 
que con este prop6sito partioipen la Universidad Santa M3.
r1a la Antigua, la Iglesia, El Consejo Nacional de Empresas 
(c.o.N.E.P.), Asociaciones de Educadores, Padres de Familia, 
Docentes, Asociaciones de Colegios Particulares, Autoridades 
Funcionarios POblicos e integrantes de la Comunidad. 

Además de las providencias que se han tomado para 
la divulgaci6n y estructuraci6n de la Reforma, hay otras ac
ciones realizadas que permiten comprobar la articulaci6n que 
se da l311tre el Sistema Educativo Reformado y las institucio
nes, organismbs, sindicatos, entidades cívicas, religiosas y 
particulares, que act~an condicionando el todo social. Que 
a continuaci6n se presentan: 

En lo que se refiere a la Educaci6n Laboral, se 
ha integre.do un equipo como funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Gobierno y Justicia 
( Direcci6n General para el desarrollo de la Comunidad) y la
Confedere.ci6n Nacional de Asentamientos Campesinos, (c.o.N. 
A.C.) pare. que seleccionen y preparen equipo, material didá~ 

(1) Royo Aristides, No Hay Reforma Neutre.1. Folleto mimeo--
grafiac:lo, P• 3. 
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tico y material ¡E.re neolectores, adaptadas a las necesida
des e intereses de los grupos campesinos. 

Con el prop6sito de adecuar el Sistema Educativo 
a las exigencias de la ~poca actual, para que respondan a 
los programas de desarTollo socio-econ6mico, se.celebran re~ 
niones con la ¡:artici¡E.ciOn de autoridades y funcionarios 
del Ministerio de Educaci6n y la Universidad Nacional, donde 
el diálogo abierto se discuten los problemas que afectan la 
educaciOn. Esto que diO origen a la creaciOn de un Conse
jo Nacional de Educaci6n que está representado por las inst,i 
tuciones del Sector Educativo como: Ministerio de Educaci6n, 
Universidad de Panamá, Universidad Santa M3.ria la Antigua, 
Instituto Panameño de Habilitaci6n Especial y el Instituto 
para la FormaciOn y Aprovechamiento de los Recursos Humanos. 

Para dar cumplimiento el Plan Nacional de Desar12 
llo el I.F.A.R.H.U. y el s.E.N.A.F.·o.R. (Servicio Nacional -
de Formaci6n Profesional(, dependencia del Ministerio de Trs 
bajo y Previsi6n Social, IE,trocinan la capacitaciOn de estu
diantes de Primer Ciclo y los de Ciclos Básicos, en m~canica 
Automotriz y M:tntenimiento, en programas de dos años de du~ 
ci6n. 

El I.P.H.E., conjuntamente con el Ministerio de~ 
ducaciOn, instauro un programa en las provincias centrales 
para ofrecer atenci6n especial a los niños de O a 6 años de 
edad, con orientaci~n en planificaciOn familiar a los padres. 
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El Mi.nisterio de Desarrollo Agropecuario (M.I.D. 
A.) en coordinaciOn con el Ministerio de EducaciOn ofrece -
asistencia t~cnica y financiera a los Ciclos de EducaciOn Bá 
sica General y a escuelas vocacionales agropecuarias. 

Se ha planificado en materia educativa, conjunta
mente con distintos organismos estatales, tales como Jcintas 
Comunales y Locales Clubes de Padres de Familia y los Comi
t~s de ap::,yo a los Centros de EducaciOn Básica General, DI(:f 
DECDM, Ministerio de Salud, y el I.F.A.R.H.U. Se han elabo~ 
do proyectos comunales y escolares acorde con las reformas -
introducidas a la Educaci6n Nacional, se han hecho estudias
e investigaciones de desarrollo educativo con la participa
ciOn de la Universidad de Panamá, el·Ministerio de Comercio
e Industria, la Escuela NaOtica de Panamá, autoridades por-
tuarias nacionales, UniOn Nacional de M:trinos, UniOn de Tra
bajadores Portuarios de la Re~blica y el Centro Interameri
cano de AdministraciOn de Trabajo (CIAT). 

La Cruz Roja Nacional y el Ministerio de Educa- -
ciOn han aunado esfuerzo para propiciar el desarrollo de ac
tividades educativas que coadyuven en la formaciOn ciudadana 
en general. 

El I.C.A.S.E., en coordinación con el Ministerio
de EducaciOn, ha realizado cursos seminarios de CapacitaciOn 
del Personal del Ministerio tales como Seminario Taller de -
Centros Educativos, CapacitaciOn de Personal en Servicio en 
Administraci6n del Curriculu~. Tambi~n se investigO sobre 
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las necesidades educativas en funci6n de los recursos huma
nos requeridos para los trabajos en la mina de Cerro Colo~ 
do. 

El Ministerio de Educaci6n en colaboraci6n con la 
Guardia Nacional llevan a cabo un Programa de Nutrici6n Esc,2 
lar ¡::ara mejorar la deficiencia ein la dieta alimenticia, de
tectada especialmente en las comunidades rurales, especial
mente en las comunidades rurales, especialmente de los niños 
que provienen de hogares de limitados recursos econ6micos. 

En atenciOn al acuerdo firmado entre el Ministe-
rio y la CorporaciOn Americana de Reservas al Exterior, (CA
RE) se suministro 49993.00 libras de alimentos en el año de-
1976. Se han suministrado 2,262,784 libras que han benefi-
ciado a 325,951 niños. Estos alimentos consisten en crema -
de maiz, avena, aceite.vegetal, los que tienen un valor de -
B/ .l,684.054.DD. Por primera vez se suministra salsa de to
mate por valor de B/.121.745.DD. Se envian alimentos a to
dos los Centros de Salud. Se han construido cocinas en aque
llas escuelas más alejadas y de dificil acceso. (1) 

En acuerdo con las Escuelas de ProducciOn, Biene~ 
tar estudiantil de cada colegio, los huertos escolares, se -
han encaminado acciones para mejorar la dieta de los estudian 

(1) MINISTERIO DE EOJCACION, Informe Anual 1976. p. 48 
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tes. Para ello se ha contado con los aportes de Clubes de 
Padres de Familia, M.Jnicipios, Juntas Comunales, Juntas Loe~ 
les, Juntas Agrarias, Asentamientos Campesinos, Sindicatos, 
Entidades Cívicas y Religiosas Coorporaciones de Desarrollo 
y entidades del Estado. 

Con la Confederaci6n Nacional de Asentamientos -
Campesinos (CONAC) se han hecho estudios de la situaci6n de 
los Asentamientos Campesinos, para desarTOllar programas e
ducativos en la áreas donde estén establecidos. 

Otras agencias como la Loteria Nacional de Benef.!, 
ciencia, los Casinos Nacionales, el Hipodromo Presidente Re
m6n, con sus aportes monetarios también colaboran en el desa 
rrollo de los prog·ramas educativos. 

Con el auxilio de la Direcci6n de Estadistica y -
Censo de la Controlaría General de la RepOblica, el Ministe
rio de EducaciOn provee de material estadístico educativo a
otros Ministerios y agencias estatales. 

Estos ejemplos permiten conocer la fonna como se
articula la educaci6n con todos los derrás sectores, a nivel 
nacional. Hecho que tambi~n se da a niveles provinciales, 
comunales y locales, con la participaci6n de todos los sect2 
res, quienes discuten y buscan soluciones a los problemas 
que a ese nivel se presentan. 

La articulaci6n del Sistema Educativo con el to
do social permite una racionalizaci6n de los recursos, un m~ 
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jor aprovechamiento de los mismos y evita la duplicaci6n de 
servicios- y de funciones en las distintas áreas del país. 

Da la oportunidad de establecer una mejor comuni
caciOn entre los campesinos, obreros, estudiantes, a los que 
en capitulo anterior se les denomin6 "masa pop..ilar", por te
ner acceso a las diferentes estructuras pol!ticas existentes 
en su barrio o comunidad, donde se le permite plantear sus -
problemas, escuchar a los demás y en grupo discutir las sol~ 
cienes que se proponen a los mismos. 

Al pertenecer a una de las distintas estructuras 
políticas del estado, como juntas comunales o locales, asen~ 
tamientos campesinos, sindicatos, etc. , adquieren mayor po
der de transaci6n, autonomía e independencia y, con ello, 
una mayor comunicaciOn, 

El Sistema Educativo Reformado, como respuesta -
a la falta de comunicaci6n en la mayor parte de la poblaciOn, 
establece en la organizaciOn curricular de la Escuela Técni
ca Profesional, la comunicaciOn social que implementará a 
los estudiantes de este nivel, con una serie de recursos y 
técnicas que lograrán superar en gran medida los problemas e 

de la comunicaci6n, 

4.- PPOMOTORES AL CAMBIO 

Los cambios en Panamá, como en toda sociedad, no 
se presentan de tpronto, sino que todos tienen un génesis, 
una secuencia de hechos y de fen6menos que van afectando la 
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conducta de los individuos y transfonnando las estructuras 
sociales, políticas, econ6micas existentes. 

El cambio social es un fendmeno permanente en to
da sociedad, porque los individuos que la integran jamás m~ 
tendrán una unidad de criterio en las decisiones generales 
que se tomen y que afectan a todo el conglomerado. El grupo 
disconfonne estará constantemente obstaculizando las medidas 
que se tomen, sugiriendo y promoviendo nuevas fonnas de ha
cer las cosas. 

Cuando ese sentimiento de disconfonnidad se gene
raliza, porque el estado de cosas existentes no satisfacen -
las aspiraciones o necesidades de los asociados, ti~nen que 
darse una serie de cambios rápidos, los que se lograrán en 
forma violenta, si es que los grupos que mantienen esa situ~ 
ción oponen resistencia a esas t:ransfonnaciones, o en forma 
pacifica, si esas mismas fuerzas deciden hacerse eco de los 
cambios que se exigen y toman las providencias para que se 
den las transfonnaciones que se esp81"8n. 

Esa disconformidad ha promovido y promueve los 
cambios en Panamá, haciéndose manifiesta a trav~s de las Fe
deraciones de Estudiantes, Juntas inquilinarias, sindicatos 
de obreros, campesinos, amas de casa, que a~n dentro de las 
condicion~s infrahumanas a que lo han sometido el cerco de 
la dominación y el subdesarrollo, conserva y despliega .sus 
ene,rgias decididos a construir una nueva socieaad. Por es
te anhelo muy justo, en ~pocas ¡:asadas, tuvieron que pagar 
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con sangre, al grupo privilegiado que comandaba los destinos 
de la patria, el derecho a decir su palabra. Esto se expre
sa muy claramente en la siguiente cita sacada de un informe 
dado por la Reforma Educativa: 

"la realidad panameña denuncia'.la existencia 
estructural de una sociedad sin pueblo, coni 
tituida y comandada por una ~lite privileg~ 
da, definitivamente dedicada a avasallar un 
mundo de vastos sectores populares en el que 
el hombre se minusvalora ceroado por el afán 
de la dominaci6n de matar en él la vocaci6n 
de ser hombre sujeto de la Historia". (1) 

la historia de Panamá está llena de hechos heroi
cos protagonizados por estudiantes, obreros, etc., que en 
a·fan de reivindicaci6n de las condiciones humanas del pueblo 
ofrecieron s\;is vidas en aras de ese ideal. 

los cambios se daban, pero no a la velocidad ni 
en la medida que se esperaban, puesto que estab,n condiciE 
nadas por el grado que afectaran los intereses de la mino
r!a. 

En 1968 un grupo de: militares jóvenes asumieron_ 
la responsabilida~ de dirigir los destinos del país, reempl! 
zando al grupo tradicionalista, responsables de muchas de 
las causas del subdesarrollo. 

(1) Reforma Educativa, Informe General, P, 1 
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Los militares que se a,cargaran del poder son cori 
ciente de las penurias del ¡::ueblo; deciden darle un rumbo 
distinto a la vida del ¡::ais, tomando medidas, elaborando po
litcas que den acceso a los cambios que por tantos años han 
movido al pueblo a la lucha, 

Aquellos grupos que por años mantuvieron una lu ) 
cha- GOmbativa, al conocer la orientaci6n del Gobierno Aevo- / 
lucionario; deciden ofrecerle su apoyo y cooperaci6n en las{ Y 
acciones que permitan al pueb~o vivir una vida más digna. 

Son esos mismos grupos de estudiantes, educadores 
obreros, ca~pesinos, marginados del poder político, econ6mi- / 
co y social: .en el ayer, orientados, inspirados y dirigidos _/ 
por la filosofía del 9:Jbie.m~ Revolucionario, los que sirven 
de promotores al cambio en ·todas las direcciones y en todos 
los rincones de país. 

El pueblo, al tomar conciencia de su propia rea
lidad, partic.ipa en todas las empresas de hondo conta,ido s~ 
cial que promueve el Estado, porque sabe g.Je con ello está -
contribuyendo a lograr su propia liberacidn. 

La promocidn de un nuevo Sistema Educativo, el ~ 

Sistema Educativo, Refonnado, tiene los mismos antecedentes
que los otros fen6menos sociales que no satisfacían las ex-
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pectativas del país; no fue promovido por las clases privil~ 
giadas, ni en las altas esferas del Ministerio de Educaci6n, 
sino por educadores en el desempeño de su labor doca,te, por 
estudiantes, padres de familia, etc., gentes de pueblo, que 
hoy participan activamente en la promocicSn del cambio en Ri.
namá. 

5. - DISAJ\IIBILIDA[) DE RECURSOS: 

El Ministerio de Educaci6n, consecuente con la p~ 
lítica de la Reforma Educativa, cuenta con una serie de re
cursos que permiten ponerla en ejecuci6n, tales como escue~ 
las, aulas, maestros profesores, presupuesto, financiamiento 
in temo externo. 

Según las estadísticas educativas, en el año de 
1975, el Sistema Educativo atendi6 a 544.506 estudiantes, lo 
que al compararlo con la poblaci6n total se observa que de -
cada tres panameños uno recibe algún tipo de educaci6n. Esas 
ri1ismas fuentes indican la existencia de 3,212 escuelas que -
funcionaban en los distintos niveles. 

Las escuelas que atiende el Ministerio de Educa
ci6n cubren la matricula de la educaéi6n p~primaria, Prima 
ria, Básica l?eneral, Media, Suplementaria, Alfabetización 
Educación de Adultos y la Superior no Universitaria. 
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Hay 117 escuelas donde funcionan Centros de Educa 
ciOn Básica General. En 50 de esos Centros funcionan inter
nados que dan alojamiento a 14,200 estudiantes. 

La escuela particular participa en el desarrollo
educativo del país. En 1975 funcionaban 303 escuelas de es 
te tipo, clasificadas de la siguiente manera: 94 escuelas 
pre-primarias, 62 primarias, 121 colegios de Educaci6n Media 
y 1 Centro de Educacidn Superior. También incluye 2 Centros 
de Alfabetización de Adultos, 2 de EducaciOn no Universita
ria, 2 de Enseñanza Especial y 9 de Educaci6n Suplementaria. 

La cantidad de personal que se necesita para ate!:!, 
der la matricula aumenta cada año, de acuerdo al crecimiento 
de la población estudiantil. En 1975, en el nivel primario
oficial y particular, habían 13,071 educadores distribuidos
entre maestros de grado y especiales, directores y subdirec
tores. 

Las escuelas de Educación Básica C:eneral fueron 
atentidas por 908 docentes. En el nivel medio trabajaron 
4,446 educadores. 

El Ministerio de Educación está empeñada en dotar 
de aulas a la población estudiantil por lo que ¡:Ermanenteme.!J. 
te está construyendo nuevas aulas o rehabilitando a otras. 
En el año de 1975 se disponía de 10,151 aulas escolares en -
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el nivel primario; de €!stas, :S',64? correspondían e.1 sector -
oficial y 504 al particular. En las escuelas de educaci6n 
media oficial se utilizaron 2,094 y las particulares, ?63, 
lo que da un total de 21 857. 

Otro de los recursos can que cuenta el Ministe
rio de Educaci6n para lograr la expansi6n-transformaci6n de 
la Reforma Educativa san las financieras. Los cálculos ef9E 
tuadas para medir el casto de operaci6n correspondiente a su 
ejecuci6n se hicieron en base al data promediado de costa 
por alumno en las diferentes niveles, y el crecimiento de la 
matrícula en el Quinquenio establecida. 

El presupuesta de gastas de aperaci6n en 1975, a~ 
cendi6 a B/.70,4 millones. DP. 1976-1980 la matrícula cree~ 
rá a una tasa de 4,8~1 por lo qu~ el casto crecerá a mayor 
velocidad; aproximadamente al 24i con relaci6n a la Matricu
la (1) 

Tomando en consideracci.6n.el año de 1974, el costo 
promedio por alumno ascendi6 para la Educaci6n Primaria a B/ 
.182.86, para el Primer Ciclo y Segundo Ciclo a B/,216,27 En 
el Sistema Reformado tanto en el sector urbano como en el~ 
ral, esto costo ascendi6 a las siguie,tes cantidades B/.125. 
21 (Urbano) y en B/ .125 ,2 correspondiente el rural que tre.b~ 

(1) MI]\JISTERIO DE EDUCACICT\I, las Metas Preliminares de ExfEn 
si6n Transfonnaci6n para el Quinquenio 1976-
1980, p, 188. 
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ja con el Curriculum Tradicional. En los ciclos finales con 
Curriculum Tradicional, como en el Reformado, el costo será
de B/.140.67 alumno/año. Para la récnica Profesional el cos 
to de alumno/año asciende a B/.350.45. 

El costo por alumno en los centros de Alfabetiza
ción se estimó en B/.44.69; el de los estudiantes de las es
cuelas nocturnas ascendió a B/.123.32 alumno/año. El costo 
para la capacitación de los educadores en el Sistema Refonn~ 
do ascendió a B/.40.30 por mes. 

ESTIMACION DE COSTO DE OPERAClDN TOTAL A NIVEL DE EDLCACION 

NIVEL 
INCREMEN 
TO ANUAL 

COSTO 

1976 

1975 1980. 

1977 1978 1979 1980 

91.lo/o 8.8o/o 6.&/a 

TOTAL 71,943,455 78,516,309 85,455,913 91,059,026 94,955,133 

FUENTE: Las metas Preliminares de Expansión Transfonnación 
para el quinquenio 1976-1980, pág. 195. 

Para obtener esta estimación del costo total de 
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operaci6n para la transfonnaci6n-expansi6n del sistema Refor 
mado, se tuvieron como base los cálculos de costo por alumno 
en el año, 

Para las construcciones escolares que se necesi-
ten, como la construcci6n de internados y talleres, por ca
da 360 alumnos en·la nuclearizaci6n de la educaci6n implica 
un gasto de 40 ,2 millones para la Básica General y de 
B/.3.2 millones en la Escuela Media Técnica Profesional, lo 
que sumadas dan un total de 8/,44,l en el Quinquenio 1976- -
1980. 

Los probables recursos financieros de que dispon
drá el Ministerio de Educaci6n para financ~r la política de 
"expansi6n-transformaci6n" del Sistema Educativo durante el 
periodo establecido, provienen de las:siguientes fuentes: de 
los ingresos que le asigna el Gobierno en el Presupuesto Na
cional, los que cubran los gastos ordinarios o de operaci6n
y los gastos de inversi6n; del Seguro Educátivo, que son de
testinados a cubrir ciertos. gastos específicos, determinados 
por Ley, Tambi~n recibe aportes de las Juntas Wunicipa.les 
de Educaci6n Clubes de Padres de Fámilia, Fondo de M3.trícu-
la de los Colegios Secundarios y, además, los aportes que h~ 
ca, ciertas instituciones como La 1.Dtería Nacional de Benef,!, 
ciencia, el Hipodr6mo Preside~te Ram6n, los Casinos Naciona
les, etc. 

Con los fondos de las Juntas Municipales de Edu
caci6n se sostiene comedores escolares, se compra mobiliario, 
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equipo, material didáctico y se reparan edificios. Las su
mas que se aportan varían de acuerdo a la capacidad económi 
ca de cada distrito. Con:.los fondos de matricula se atien
den necesidades menores de cada colegio. 

También recibe financiamiento externo a través -
de los organismos crediticios internacionales. Se suscri
ben préstamos por intermediaJde la Agencia para el Desarro
llo Internacional (AID) y el Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID). 

Los recursos directos con que contará el Minis
terio de Educación (19?6-1900) variaran entre un mínimo de
B/.419.3 millones a un-máximo de B/.488.8 millones, para f! 
nanciar los gastos de operaciones, inversiones que demanda 
la expansión-transfonnación. 

Los gastos ordinarios se refieren a las cantida
des que se pagan en sueldos, en compra de materiales y o
tros bienes que no son de capital, para uso del gobierno y
en la contratación de servicios; los gastos de inversión son 
los que se efethlan al adquirir o construir bienes fijos de 
capital como equipos, edificios y otros. 

6.- OTRAS RESPUESTAS A LA PFJJBLEMATICA SOCIAL: 

La Reforma Educativa inició el proceso de trans~ 
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formaciOn del Sistema Educativo Tradicional, a ¡::artir de -
19?4, por lo que a\jn se e ncuentre. en un proceso de impleme!2 
taciOn de los elementos curriculares que permitirán lograr 
las conductas programadas. Dentro del mismo proceso de e~ 
pansi6n-transfórmaci0n está la etapa de evaluación y retro~ 
limentaci6n, que¡darán la tónica ¡:ara instaurar nuevas fo:p
mas, las que aijn no han surgido por encontrarse todavía en
una etapa inicial de periodo reformista. 

6,1.- Universidad Nacional de Panamá 

En el plan de este trabajo no existen ni un as"
pecto específico que permita presentar la Educación Supe- -
rior como una de las estrategias educativas que darán res
puestas a la necesidad de personal ca¡:e.citado de nivel sup~ 
rior que el país requiere para cumplir con sus programas de 
desarrollo. La Universidad hace un gran .esfuerzo para off! 
cer preparaciOn en di.versas disciplinas del pensamiento - -
científico, tecnol6gico 1 y humanista. 

Al aumentar las demandas por mas y mejores serv! 
cios educativos, la matricula crece en todos los niveles de 
la enseñanza. La Universidad recibe el impacto de este au
mento, con el crecimiento manifiesto en los años de 19'75 y 
19?61 tal como lo manifiestan las siguientes cifras: 25,046 
estudiantes y 29 1118 en los años mencionados respectivamen
te, las que comparadas con los ?11?8 que ingresaron en 191:e 
significan un crecimiento en el orden de los 24.9°/4.(1) 

(1) UNIVERSIDAD DE PANAML\, Memorias de 19?6, p. 2 
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Este aumento en la matricula se debe a la tenden 
cia a una mayor divéréif.icaci6n en las carreras que ofrece, 
contrario a .. los años anteriores, cuando había una concentra 
ci6n en las carreras humanísticas y cómeroiales; de igual -
manera, se debe a la descentralizaci6n de los servicios e
ducativos, con el funcionamiento de los · ~entres Regiona
les Universitarios de Azuero, Cocl~, ColOn, Chiriqui y Ve~ 
guas, que brindan oportunidad. de adceso a gran cantidad de
estudiantes de limitados recursos econ6micos, para los eJJe
anterionnente eran vedadas dichas oportunidades. 

El crecimiento de la poblaci6n estudiantil uni
versitaria oblig6 a la instituci6n a aumentar el número de 
docentes, que en 19?5 lleg6 a la cantidad de 873 profeso
res, de los cuales 250 (28.~) eran regulares y el resto,-
623 especiales. Lo mismo que~ mejorar y elevar la cali---. 
dad académica y técnica de los docentes, ¡:ara lo que se ut! 
lizaron programas de fonnaci6n y capacitaci6n en el exte- -
rior, con los que se beneficiaron 202 profesores. 

La necesidad de mayor número de personal técnico 
exige a la Universidad la creaci6n de carreras cortas. Así, 
en el periodo de l9EB-19?5, se crearon 4? carreras comple
tas y 22 carreras intermedias. Destacándose en estos últ! 
mas años el impulso que se le ha dado a las carreras cortas 
agropecuarias, que se desa?Tollan en los Centros Regionales 
del interior del país. Pare. este desarrollo de carreras r 
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cortas se cuenta don 1 los recursos integradas· del Mit'tiste- -
~io.de Educaci6n, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el 
Instituto para la Foimaci6n de Aprovechamiento de los Recu,r 
sos Humanos y la Unive,:rsidad. El siguiente cuadro nos se
ñala las nuevas carreras creadas en 1976 y el ríamero de es
tudiantes con que se inician. 

CAFflERAS TED.JICAS ACHJPECUARIAS PRIMER SEMESTRE 

Af:'o ACADEMICO 1976 

Técnico en Fitotecnia ••••••••••• 70 

Administraci6r:, de Empresas Rur~ 
les. , •.•••.•• • .••..••.••. , •.••. • 58 

T~cnico en Zootecnia ••••• ,, •• ,,,51 

Técnico Forestal •• , •• , •• , ••••• ,.40 

Riego y Drenaje., ••••• , •••.••• ,,27 

Téénico en Con~~ru~~iones agricE 
las .. , •.•••.•.• , ..••.••......••• 14 

TOTAL 200 

FUENTE: LNIVERSIDAD DE PANAMA: División de Estadistica 

No. a. 
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las funciones de la Universidad se concretizan -
en tres: docencia, promoción ·social, e investigación, las
que cumple por medio de las diferentes actividades que rea
liza. De esta manera, la Unive~sidad de Panamá, pare ha
cer más afectiva la función de investigaci6n, dedica el?~ 
de su presupue~to (13 millones de Oalboas en 1976) en acti
vidades de esta, indole en las áreas científicas, tecnológi
ca y humanísticas, Existen once centros especializados que 
funcionan a, la instituci6n, de los cuales 4 fueron creados 
en 19?6, Entre los que se p..¡eden señalar el laboratorio -
Especializado de Análisis, el Centro de Computo Electr6nico 
y el Centro de Investigaciones Administrativas. 

6,1.1. Instituto Politécnico, 

Se considere que uno de los esfuerzos más signi
ficativos de la Universidad a1timamente, es la creaciOn del 
Instituto Polit~cnico, que permitirá la formaci6n de técni
cos en todos los niveles de la ingeniería, de los cuales se 
acusa una gran medida los programas de desarrollo. 

En este Instituto se les dará prepare.ciOn te6ni
ca a nivel univere._itario a los estudiantes en ca?TSras pro
fesionales tredic:t'onales ( 5 años) y a su vez carreras in ter 
medias a los que ~esee, estudi&r carreras t~énicas, con una 
dutación de seis semestres; además, prepare obreros califi
cados en algunas áreas, 
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En 1975 este Inst!tuta inici6 las carreras en 
Tecnólagía Industrial, Pragremaci6n y Análisis de Sistemas, 
Geología y Materiales. En la rama de Praducci6n y Servi
cias se cuenta can el Centra Experimental de Ingeniarla, 1 

que ofrece servicias de consultaría e investigaci6n en la -
referente al control de materiales. 

El Instituto, articulandase can las necesidades
sociales del pais,.afrece oportunidades de prepare.ciOn en
tadas las niveles, creando cursas en las ·centras .. Regiona
les de las Provincias de Cal6n, Chiquiri y Veraguas. Y se 
realizan estudias a fin de ~frecer este tipa de enseñan za -
en otras regiones del pais que requieren de pereanal can es 
ta preparaci6n. 

Cumpliendo can su funci6n social, la Universidad 
interactúa can. las comunidades y el esfuerza de estudiantes 
y educadores pare solucionar problemas que afectan a las 
grupas marginadas. 

Ofrece cultura y educaciOn a un namera crecida -
de la pablaciOn de las sectores rurales y urbanos, por me
dio de la Lhiversidad Popular, qu~ .funciona en Coclé y Azu~ 
ro. 

Contribuye a que las manifestaciones folkl6ricas 
no se pierdan, por medio del Departamento de Expresiones Ar. 
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tisticas, que hace m~ltiples presentaciones artístico-cult~ 
rales en distintos lugares del país. 

Al permitir la Universidad que cada día se bene
ficien de sus servicios mayor cantidad de estudiantes en tE 
das las regiones y d.e todos los niveles, dfi lugar a una ma
yor concientizaci6n de la realidad nacional, a la acelere
ción de los cambios que se esperan y a una ma~or moviliza
ci6n horizontal y vertical. 

Para ciar respuestas a muchos de los problemas SE 
ciales ya planteados, el gobiemo nacional tiene en estudio 
una serie de medidas que muy pronto serán efectivas y otres 
que ya se encuentran en pleno proceso de ejecuciOn,las que 
a continuaci6n se presentarán: 

6.2. Instituto de la Familia. 

Para dar fiel cumplimiento al artículo 58 de la 
Constituci6n Nacional, que en forma general se refiere a la 
creaci6n de un instituto Jl3.ffl protecciOn a la familia, el -
Instituto de Ha.bilitación Espt!Cial (IPI-IE) se encuentra ela
borando el documento o anteproyecto, donde se establecen 
las bases que servirán de ¡p3.utas ¡:ara su funcionamiento. E~ 
te Instituto, dentro de sus finalidades, incluiré. el de dar 
una debida orientaciOn a las familias, pare que haya una -
efectiva planificaci6n en el número de hijos que se deben 
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tener, y con ello resolver el problema que presentan las al 
tal tasas de crecimiento demográfico. 

Promoverá una ¡::aternidád y maternidad responsa,l
bles pare evitar tanto hogares desintegrados, hijos abando
nados y mujeres solas haciéndole frente a todas las respon
sabilidades de un hogar con un número crecidos de niños. 

Otras de las funciones que cumplirá será la de
custodio y readaptaci6n de aquellos niños abandonados o de
samparados, los que en la mayoría de las veces se convier-
ten en delincua,tes creando más y nuevos problemas. 

6.3. Salud Integreda 

Para resolver en ¡:arte los problemas de desnu
trición;,_ de saneamiento ambiental, de salud, el Ministerio 
de Salud ha estructurado el programa de Salud Integ:if,a1, que 

1 

consiste en una parcelaciOn geográfica más pequeña de los 
sectores de la poblaciOn con una asig,aciOn determinada de 
camas en los has pitales. El equipo de salud que trabajará 
en el sector teridra la responsabilidad de estudiar todas 
las necesidades de la comunidad, su nivel de corganización, 
la dinámica de la población y evalufir sus formas de produc
ciOn, su resistenéia al cambio; sOlo en base a esos estudios 
podrá actuar, Se fundará un Comité de Salud que actuará en 
forma autónoma, pero que estará estrechamente·vinculado con 
los demás comités que existan en la comunidad, Recibirán -
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la orientací6n técnica de los funcionarios de salud, 

Estos mismos funcionarios suministrarán vacunas, 
prestarán cuidados materno infantil, atenciOn médica a los 
adultos, ayudarán al mejoramiento sanitario del ambiente y 
ha~n énfasis en la planificaci6n familiar, 

A la comunidad se 1 e educará sobre el tipo de al!, 
mentas que deben consumir, la forma como pueden producirlo 
y la manera de conservarlo y prepa:r.lo, Se incrementarán 
programas de cria de ponedoras y de engorde,de peces , de t 

cerdos y de conejos. Para lograrlo, se les dará la ayuda i 
nicial en alimentos, materiales y animales. 

I 

Se hará énfasis en la producci6n de hortalizas, 
por medio de huertos, ¡:ara lo que que se ofrecerá ayuda t9É. 
nica, implementos de labranza y abonos, En el cultivo de 
estos huertos ¡:articipa un mínimo de 20 familias. 

La sectorizaci6n es una respuesta a la falta de 
médicos, enfermeras etc., ya que cada sector estará ligado 
con un Centro de Salud, Los comités de salud se coordinan 
con los de otras comunidades para tratar problemas simila
res, Se escoge un representante de cada Comité, los que fo~ 
marán la Comisi6n de Asesoría Sectorial, 

Con la sectorizaciOn, los ¡:acientes serán atent,i 
dos in~éialmente en los Centros de Salud y, solamente cuan-
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do haya necesidad, por la gravedad del mal, serán referidos 
a un hospital. 

Esta medida ya se ha puesto a, práctica a, va- -
rias provincias y esta dando resultados deseables; se espe
ra que da1tro de un tiempo pruda,cial toda la re¡::ública esti§ 
organizada en este sa,tido. 

6.4. Miriiste~io de' :la Vivienda 

Para dar respuesta al agobiante problema de ese~ 
si§s de vivienda y para la transfonnaci6n de las que no reu
nen las condiciones mínimas de seguridad y de salubridad e
tanto en el sector urbano como en el rural; El Ministerio 
de la Vivienda ha puesto en rra:rcha un programa de construc
ci6n de viviendas, orientado a favorecer la poblaci6n de 
más bajos ingresos, para transfonnar todas las barriadas. -
Ya se yerguen majestuosos enonnes multifamiliares donde se 
alojan hijos humildes del pueblo, Así surgen nuevas ba- -
rriadas en lugares más espaciosos, con todos los servicios 
de la urbanizaci6n y desaparecen numerosas barriadas margi
nales. 

la acciOn del Ministerio de la Vivienda se ha -
proyectado al interior del país, donde ha construido muchas 
viviendas en las principales ciudades del país, Su acciOn 
es menos efectiva en las regiones rurales, pero con larorg~ 
nizaci6n de Asentamientos Campesinos, Juntas Agrarias, Jun
tas Comunales y Locales, Comit~s de Salud que de'nandan ···-

-,,.:;-"-~' 
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estos servicios y ofreciencb ampliamente su ayuda, esa 
acci6n será pronto mucho más intensa en di.chas áreas. 

6.5. La Cruz Roja Nacional 

La Cruz Roja Nacional contribuye a resolver alg~ 
nos problemas sociales de la familia panameña, especialmen
te los que experimentan los más bajos recursos, por medio 
de Guarderías y Casas Cunas, donde se atienden niños, hijos 
de madres que necesitan trabajar y no pueden pagar los ser
vicios de una persona que cuide a sus hijos. 

Ante la falta de personal para prestar los servi 
cios de salud, la Cruz Roja ofrece sus auxilios en las cam
pañas de vacunaci~n y ppevenci6n de enfennedades. 

Los beneficios sociales que aporta el Instituto 
de Habilitaci~n Especial son tan palpables en seres humanos 
que anteriormente constituían cargas para la sociedad, pue~ 
to que hoy son individuos Otiles, integrados a la vida na
cional. 

Tambi~n participa en programas nacionales para 
detectar problemas visuales y auditivos en las escuelas, 
oficiales y particulares de las comunidades urbanas y rura
les, concientizando a su vez a padres de familia para que 
cuando noten ciertos tipos de retardo a sus hijos, los en
víen al Instituto para hacerles las pruebas que determina
rán el grado del problema. Estos servicios permiten dar 
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una mejor utilizaci6n a los recursos educativos y humanos. 

6.6. Ministerio de Trabajo. 

Otra de las instituciones del Estado que consti
tuye con sus acciones a dar respuestas a los problemas que 
plantea el subdesarrollo en Panamá es el Ministerio de Tra
bajo y Bienestar Social. Este Ministerio por medio del De
partamento de Fonnaci6n Profesional capacita y mejora el 
trabajador en las técnicas de un determinado oficio o prof~ 
si6n. Para lograr superar el déficit tanto en tecnología 
como en mano de obra especializada, con lo que se incremen
tará la producci6n nacional de acuerdo a las necesidades 
del desarrollo econ6mico y social. 

Estos programas tienen incidencia nacional yac
túan en todas las ramas de la actividad econ6mica, utiliza~ 
do todas las modalidades que requieren los distintos tipos 
de adiestramiento: El campo de acci6n para esto es sumamen
te amplio, por cuanto puede realizarse en el campo, de tra
bajo, en centros de aprendizaje y aún con programas y accio 
nes m6viles. 

En 1973 se diO capacitaciOn técnica a 3,306 tra
bajadores, y en 1975 a 10,756. 

La capacitaci6n que se ofreciO incluía los sect~ 
res agropecuarios, comercio y servicios, co~strucci6n, in
dustrial y metal mecánica. También se dictaron otros cur-
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sos de Formaci6n de Instituciones, Seminarios en otras ins
tituciones y Fundamentos de Construcci6n Rural para estudian 
tes. 

6. 7. Reforma Agraria. 

La Reforma Agraria, el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) desarrollan sus programas de distribu
ción de tierra en forma equitativa, para acabar con en pro
blema del precarismo y el mini.fundio., 

Al mismo tiempo, se ofrece preparaci6n en técni-
cas más modernas de explotación agrícola, para sustituir 
esa producción de sub-sistencia por una más productiva que 
1-es ayude a salir del estado de marginalidad todo ello lo
grará una movilidad social más dinámica. 

Los siguientes datos demuestran el inicio de es
tos programas. "En 1971 habían 7,929 explotaciones con 
58,601 hectáreas de tierra que utiliza el arado como técni
ca de cultivo. El Banco de Desarrollo Agropecuario ofreció 
ayuda t~cnica y económica que alcanz6 a 9,3SJ explotaciones. 
Esfuerzo que también realizaban algunas empresas privadas 
"(Bancos). (1) 

( 1) CONTRALDRIA GENERAL, Censo Agropecuario. 192(J, . p.126 
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La Refo:nna Educativa Panameña no es una panacea 
que dará soluci6n a todos los problemas sociales, políticos 
y econ6micos que gravitan la vida de la naci6n. Y no lo es, 
Ya que la educaci6n como fen6meno social está en contínua 
transformación y se ve modificada por la interacci6n con los 
demás elementos de la realidad social, y viceversa. Las so
luciones que se dan, a .los problenas de hoy, ya no serán las ' 
~espuestas de mañana. Las medidas que se tomen serán siem-
pre aproximaciones a las necesidades que las demandan, ya 
que ~stas responden como un todo, y como tal, deben ser tra
tadas. Aunque la Refo:nna se coordina con cada una de las 
distintas instituciones que tienen que ver con los problemas 
del desarrollo del país. esta coordinaci6n se da en distin
tos grados y por eso varían en grados las respuestas que se 
den. 

Aplicando el modelo de comunicaci6n todas esas m! 
didas o programas de desarrollo que se dan en diferentes in~ 
tituciones es la retrealimentaci6n que ofrecen los recepto
res (instituciones sociales) a las demandas o mensajes que 
los diferentes grupos del país como fuente; la articulan a 
trav~s del representante legislativo o de los grupos sindica 
les o cívicos organizados. 

La Refo:nna Educativa una de las respuestas que se 
ofrece tiene muchas fallas, porque es un producto humano que 
aún se encuentra en pleno proceso de instauraci6n; muchos de 
sus planteamientos están a niveles te6ricos. Por lo tanto 
se considera, que aún no es tienpo proponer nuevos modelos 
educativos, ya que es preferióle esperar ver los frutos que 
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ofrezca en época posterior, para entonces hacer la debida 
evaluaci6n y dar las recomendaciones pertinentes. No es 
aconsejable estar proponiendo soluciones te6ricas a la pro
blemática descrita cuando se tiene la seguridad que estas 
serán echadas al olvida como tantas que se han propuesto 
sin ponerlas en práctica. 

La realidad social del país exige soluciones in
mediatas porque el pueblo en su mayoría está conciente de 
ellas y ya por mucho tiempo, ha soportado il:as consecuencias 
del subdesarrollo. Como en épocas pasadas no se han puesto 
en ejecusi6n soluciones como los de la adrninistraci6n ac-
tual; se hace una invitaci6n a to·dos los panameños que bri!:!_ 
den su concurso para más pronto salir del sub-desarro-
llo. 
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CONCLUSIONES 

La problemática social panameña tiene antecedentes 
políticos., econ6micos y culturales que han contribuf 
do a darle su configuración actual; por lo que su 
análisis implica no sólo los aspectos sociales y edu 
cativos sino verlos en toda su interacci6n. 

/ 

La alta natalidad y dispersi6n en la República de P~ 
namá tienen efectos negativos que merman la cantidad 
y la calidad de los servicios sociales dispensados a 
la comunidad. 

La vida social panameña revela que hay programas y 7 / 

proyectos dirigidos a disminuir las barreras que im
piden el cambio, como resultado de las demandas pla~ 
teadas y a las necesidades futuras. 

¡/ 

La vida social panameña revela la existencia de barr~ / 
ras que restringen el cambio por lo, :cual se han esta
blecido programas y proyectos dirigidos a disminuir-
las y a fomentar la participaci6n de todos los secto-
res de la población. 

El sistema educativo reformado sí responde a las ne
cesidades sociales de las diversas regiones y grupos 



6.-

7.-

s.-

9.-

W7 

humanos del país, a través de las distintas modalida 
des de su estructuraci6n. 

El crecido nCimero de la poblaci6n joven del país obli ,/ 
ga al Estado a realizar una mayor inversi6n destinado 
a proporcionarles bienes y servicios y a crear las 
condiciones hacia el desarrollo futuro. 

La falta de formaci6n y capacitaci6n t~cnica como pr.!:!_ 
dueto del sistema educativo tradicional origina la d~ 
socupaci6n y subempleo incrementa la problemática so
cial. 

/ 

Los problemas de marginaci6n, desnutrici6n, desinte- 'r) 

graci6n familiar, y la desarticulaci6n de los grupos ( 
e instituciones en el campo de la acci6n, encuentran r 
respuesta en los N~cleos de Desarrollo Educativo In
tegrado y en la Reforma Educativa. 

El empleo de técnicas rudimentarias en las explota-
ciones agrícolas y la desigual distribuci6n de la / 
tierra han sido causas de la migraci6n campesina y 
del incremento de los programas de desarrollo rural. 

10.- La constante migraci6n del hombre del campo a la ciu 
dad ha contribuído a fomentar los grupos marginados 
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y la concentraci6n de servicios en las urbes para aten 7 
der sus m~ltiples necesidades. 
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