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INTRODUCCION 

La vida del hombre se desarrolla en una compleja gama der.!_ 

laciones establecidas entre los diversos subsistemas integrantes 

de la sociedad, que pezmanecen en constante interacción y mutuo 

condicionamiento. El hombre tiene que subsistir y en ese afán su 

conducta se torna decisiva, dadas las múltiples y crecientes nec.!!_ 

sidades que se le presentan. 

La economía,analíticamente, es uno de los subsistemas soci~ 

les al que se unen ~l polÍtico, el social y el cultural. Se ocupa 

de la conducta bumana - individual y social - en el empleo de re

cursos escasos con que, cuenta, a objeto de.lograr con ellos la~ 

yor satisfacción posible de sus necesidades. 

La sociedad como macrosistema tiene la función básica des~ 

ti!!facer las necesidades de sus miembros y para ello hace uso ra

cional de los escasos recursos que posee. LOs esfuerzos que, <:on 

tal fin se realizan, a través de la c:amlnnación y asignación de 

recursos para posibilitar la subsistencia, son de carácter econó

mico. 

El hcmbre se provee de la naturaleza: pero los recursos son 

escasos, ante tales carencias se experimenta la necesidad de ha

cer selecciones o escogencias que implican la preferencia por 

ciertos bienes y la prescindencia de otros: en todo caso, es un 

sa~ificio presente y una previsión futura. 

La selección de determinados bienes en detrimento de otros, 
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dentro del fenómeno de escasez, se realiza mediante W'l acto deci

sorio en que se manifiesta la volW'ltad y·conducta humanas. En ese 

acto decisorio tiene su génesis lo económico. 

La econamíá tiene que v~ con la producción de bienes y· ser

vicios que el hombre requiere para subsistir, en ello se implica 

el consumo y el intercambio, en cuyos campos caen diversos tipos 

dé la actividad que el hombre desarrolla para lograr satisfacto

res necesarios. En el proceso del ¿qué?, el ¿cómo? y el para quién 

se produce?, caracterizado por el intercambio de bienes y servi

cios que se producen,_ por los bienes y servicies que se necesi

tan, _se observa la naturaleza campleja·y dinámica de la economía 

y, se determinan las cantidades del ingreso, el ahorro y la inv9!: 

. .,. 
Sl.On. 

cualquier·actividad económica está contenida en el subsisto!, 

ma económico que, como plano estructural de la sociedad, condici,2 

na y es condicionado por los demás. La complejidad de las interr.!_ 

laciones intersistémicas hace difícil aislar cada uno de estos 

campos y muchas veces las áreas de lo político social, cultural y 

económico se invaden inadvertidamente: de modo que sólo analític~ 

mente es posible separarlos a fin de est~diarlos y analizarlos. 

Las int~acciones e interdependencias entre los subsistemas 

han sido motivo de preocupación para los estudiosos de las cien

cias sociales: en el caso específico de la economía y la-educa

ción, ~conomistas y educadores están cada vez más cerca. 
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Las estructuras educativas, dentro de ese camportami.ento, d,!! 

sempeñan un relevante papel en la fo:cmación1 calificación y capaaj. 

tación de los recursos humanos¡ en la foI:maciÓn de hábitos econóaj. 

ces deseabl.es; en la investigación, utilización y proyección de 

los recursos. Las estructuras económicas. por su parte, se ocupan 

de la producción de bienes materiales y financieros que intercam

bia con los otros subsistemas para impulsar el desarrollo. 

La importancia que para '!DÍ, C0lll0 educador, tienen las rela

ciones teóricas enunciadas, el interés personal de compenentrarme 

de esos conceptos, el deseo de revelar la aplicabilidad que tienen 

en el caso de Panamá, unidos a las modestas experiencias obtenidas 

en el desempefio de funciones docentes y administrativas que han 

permitido algÚn grado de conocimiento del proceso educativo del 

paú¡ y, la observación de las acciones adelantadas en la economía 

y educación en los ~timos afies, son entre otras, motivaciones que 

me han impulsado a abordar el tema "CONTEXTO ECO;NOMICO DE LA EDU~ 

CJ:ON P.ANAMEBIA" com0 materia de este trabajo. 

El presente estudio tiene c:amo propósito central, detectar 

la fo:cma en que el contexto económico respalda al subisistema edu

cativo, del igual ~era determinar las fo:cmas en que el sistema 

educativo adecúa sus estructuras y se corresponde con la economía 

e impulsa el desarrollo económico. 

Entre dtros objetivos de orden secundario figuran: presentar 
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los elementos teóricos sobre económica y su relación con la educ,!_ 

ción que sirvan de base para-la realización de trabajo, aplicánli2, 

los a la realidad económica y educativa panamefl.a. Me propongo Ofr.!, 

cer un.panorama general de la situación económica del paÍs a fin 

de identificar los recursos con que cuenta y l.a problemática que 

se le presente el sistema educativo respecto a los niveles forma

tivos de la fuerza de trabajo. Por otra parte, intento destacar 

las reformas que, como estrategias, adopta el sistema educativo, 

para responder a las transformaciones económicas y de otros Órde

nes para promover el desarrollo integral del país. 

El estudio abarca, especialmente, el per!odo transcurrido 

entre 1970 y 1975: comprende tres cap,!tulos que reúnen la inform.!, 

ción y análisis general del tema. 

El primer cap!tu1o es teórico, incluye el significado y nat.!! 

raleza de la economía, el enfoque y elementos de diversos modelos, 

de los cuales se extrae uno en base a un criterio integrador. El 

segundo es una descripción y análisis de las características de la 

econom!a panamefia, la conformaciQn de la fuerza de trabajo desde -

diversos aspectos, incluyendo los niveles educativos. El cap!tulo 

termina con un enfoque de +os efectos econc$micos derivados de la 

actividad de las transnacionales ·en el pa;s. 

El tercer cap~tulo, más relacionado con la formación y cap.,! 

citación de los recursos humanos y la influencia de la educación 

.en el incremento de la productividad, refleja las trasformaciones 



V 

y modalidades que, cano estrategias, ha adoptado el sistema educ.s, 

tivo en aras de ~u correspondencia con la economía, a través de los 

cuadros ocupacionales. Al final del capítulo se hace una proyección 

de tos recursos humanos necesarios para los próximos afies. 

Para la realización de este estudio se hace uso del enfoque 

sistemático conductual como programa de análisis: también se aplica 

el modelo con este mismo sentido. En todo se conjuga la descripción 

el análisis y la síntesis en la integración de elementos metodolÓg,! 

cos. El esquema programático discurre de acuerdo con los siguientes 

momentos: Ubicar las fuentes bibliográficas o documentales: reunir, 

clasificar y estudiar las info:cmaciones: realizar consultas: efec

tuar entrevistas: seleccionar l.os elementos característicos para 

trabajar los distintos capitules: redactar el contenido y elaborar 

las condiciones pertienentes. 

En la elaboración del presente trabajo enfrentamos las natur.s, 

les dificultades técnicas y generales. Sin embargo, fueron valisas 

y oportunas las ayudas recibidas por parte del. director del mismo, 

el. Dl;ileStrO Jesús Aguirre cárdenas, cuya orientación fue valiosa y 

decisiva. De l.a misma manera reconozco la atención de los directo

res de diferentes instituciones estatales panameftos, a quienes re

currí en procura de infoi::mación. 

Espero haber contribUÍdo al mej(?r conocimiento de la realidad 

panemefta y motivar a los educadores nacionales en la comprensión de 

las relaciones entre economía y educación,de modo que surjan nuevos 



trabajos sobre estos importantes temas, que interesan dentro de 

la problemática en que se desenvuelven los distintos aspectos del 

desarrollo integral del pa!s. 
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CAPITULO l 

CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE EL 
CONTEXTO ECONOMICO 
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1.1 Planteamiento General. 

El interés por abordar el tema de las relaciones entre las-. 

variables econ6micas y educativas se ha incrementado en los 6lti

mos años entre los estudiosos de las ciencias sociales, sobre todo, 

por las nuevas apreciaciones y mayor compenetraci6n entre los en

foques de los economistas, de los profesionales de la educaci6n y 

de los técnicos de otras disciplinas. 

Se ha discutido mucho acerca de ~i la educaci6n produce ma

yores ingresos y, a-su vez, si las mejores condiciones econ6micas 

de las personas conllevan a demandar mejor y más educaci6n. El 

planteamiento sobre éstos y otros aspectos de la correlaci6n ent~e 

el contexto econ6mico y el sistema educativo no termina, aunque la 

misma parece evidente. 

Algunos economistas manifiestan haber encontrado •que la 

correlaci6n entre educaci6n e ingreso opera a lo largo de toda una 

vida y han establecido una correlaci6n causal entre estos facto

res•. (1): sin embargo, hay quienes opinan que el enfoque más ge

neralizado es el que considera otros factores agregados a esta re

laci6n, en que se sintetiza la idea de desarrollo econ6mico. 

La noci6n de la influencia educativa en el desarrollo se 

reitera al afirmarse que "el acervo de la educaci6n explica algo 

( l) Johri Vaizey, ªLos Antecedentes_Soc1oecon6mijfos ~e la Educac16n_:' 
en.. Jornadas '1Ilfvetti de Educaci6n, p. 15 
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más de la quinta parte del indice total del crec:inµ.ento econ6mico 

de los Estados Unidos en el periodo de 1,939 a 1,957". (1) Se pue

de deducir que el aumento de la educaci6n y de la tecnologia es 

semejante a la inversi6n de capital: todos requieren sacrificio 

del ocio presente para asegurar futuros incrementos de la produc

ci6n. Esto indica que el hombre y la sociedad reciben rendimien

tos de su educaci6n, como la empresa de su capital. 

La demanda de educaci6n es cada vez más grande en todos los 

paises, como.en Panamá, con motivo de las expectativas de lapo

blaci6n econ6micamente activa, por la aparici6n de nuevas posibi

lidades de empleo, la necesidad de personal calificado por la eco

nomia en expansi6n, las transformaciones de las tareas tradiciona

les, que exigen amplios medios de formaci6n o reciclaje. A ello 

hay que agregar el hecho de que "las grandes empresas econ6micas 

han ido siempre acompaftadas de una expansi6n de la educaci6n". (2) 

de modo que las medidas encaminadas a impulsar el despegue econ6-

mico tienen que ir acompaftadas del esfuerzo en el área educativa. 

Ese razonamiento implica la consideraci6n del servicio de 

la educaci6n, o de la educaci6n en si, como un bien de consumo e 

inversi6n y en tal sentido, "la teoria econ6mica demuestra que la 

cantidad de un°bien de consumo es funci6n de quien demanda" (3). 

(1) Peter Gutmann, Crecimiento Econ6mico, p. 46. 
(2) UNESCO., Aprender a Ser, p. 81. 
(3) Héctor Correa, Econornfa de los Besnrsoa Bmnnnos, pp. 93-94. 
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El interés demostrado, tanto de parte de los miembros de la fuerza 

de traJ?ajo como por la juventud que se prepara a integrarse a élla, 

por una mejor y mayor educaci6n, es muy significativo y va acompa

ñado del natural deseo de obtener puestos o desempeflar tareas c6n

sonas co.:i su educaé:i6n e igual.mente bien ·remuneradas. Con ello se 

pretende lograr niveles superiores de bienestar, que trae implica

do el concepto general de desarrollo. 

El desarrollo contiene la idea de una mayor participaci6n 

del individuo, como tal y como grupo, no s6lo de la producci6n: 

sino de la distribuci6n de los bienes y servicios, como la educa

ci6n, en forma equitativa, a través del presupuesto. Además, re

presenta la dinámica de todos los cambios e interacci6n en lo so

cial, político, econ6mico y cultural que conduce a elevar la capa

cidad y condici6n humana y de los gobiernos para realizar sus re

laciones i.Qternas y externas con mayor personalidad. 

En la consecusi6n de esos objetivos, la educaci6n capacita, 

perfecciona, forma o especializa a la mano de obra en las nuevas 

técnicas de producci6n que descubren y ponen en práctica los paí

ses adelantados. De la rapidez con que estas técnicas se incorpo

ren al capital de un pais. depende el ritmo de progreso de su eco

nom!a (1): de all1 se advierte la necesidad e importancia de ofre

cer la cantidad y caridad educativa correspondiente para que la 

( 1) John Vaizey ~ Econom!a y Educaci6n, p. 76. 
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fuerza de trabajo esté en capacidad de asimilar los adelantos tec

nol6gicos, producir más y elevar sus propios niveles de ingresos, 

ahorros e inversi6n y los de la comunidad en general. 

La importancia de la educaci6n en los planes de desarrollo 

es ampliamente reconocida, además de su funci6n docente y proyec

ci6n social, por la de investigaci6n en todos los campos del cono

cimiento. En la tarea formativa y de capacitaci6n, no siempre sus 

productos concuerdan con las necesidades reales y sentidas, ello 

puede obedecer a, 

"la gama de alternativas tecnol6gicas y sustitu
ciones: a la forma en que las instituciones o cos
tumbre de una sociedad dada favorecen o limitan 
la utilizaci6n eficaz de los recursos humanos y, 
la educaci6n o variedad disponible de distintas 
disposiciones en el trabajo o en carrera para el 
desarrollo de recursos humanos". (1) 

La demandade recursos humanos formados y especializadoscre

ce1 pero la oferta no ha sido eficaz: por ello es prudente, en los 

paises que aspiran a elevar sus niveles de desarrollo, como en .Pa

namá, detectar las prioridades en los ,distintos sectores econ6mi

cos y crear las modalidades educativas pertinentes que favorezcan 

el desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos en una 

forma racional, de modo que se suplan las urgencias reales de los 

distintos niveles de la estructura ocupacional, disminuir la sub

ocupaci6n o subutilizaci6n, aumentar la capacidad productora y 

(1) Mary Jean Bowman, Una Década de Controversias y Progresos en 
la Econom!a de la Educaci6n, en Jornadas Olliveti de Educa
ci6n, p. 17. 
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promover e1 ~esarrollo individual y social. En esta relaci6n se 

comprende que •1as transformaciones crean abundantes y profundas 

innovaciones en la ~cupaci6n de los hambres• (1\ que en raz6n del 

tiempo, las profesiones se van haciendo cada vez más variadas en 

su contenido, circunstancia qué no debe descuidarse. 

Los conceptos emitidos en este planteamiento general son 

aplicables a Panad, ya que e1 pa1s se encuentra, en este maaento, 

pr01110Viendo una serie de transformaciones sociales, polltic:as, 

econállic:as y educativas atendiendo un criterio integrador de es

fuerzos y de racionalizaciOn de recarsos como base para alcanzar 

les fines, objetivos y setas propuestas hacia el desarrolle inte-

gral. 

En la b1ísqueda de más altos nive1es de desarrollo nacional, 

en qae el bienestar individual y social recibe primordial aten

c:i6n, se capta el énfasis de la conducta interactuante de todos 

los subsistemas. Es as! c:amo econaaia. y educaci.6n, en tanto:me~s 

y recursos se complementan y adquiere vigencia la idea de que si 

se quiere lograr tm aumento en los niveles de desarrollo, es nece

saria incrementar las inversiones conjuntamente con las opciones y 

oportunidades educativas. 

El conocimiento del hecho eccn6mico y educativo y su inte

racci6n, del ambiente en que se desarrollan y de .los valores so-

(l.) Basilio Serrano, •Educaci6n y Bconaaia.• en Jornadas Olivetti 
de Educaci6n, p. 159. 
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ciales y objetivos que sustentan, requiere fundamentaci6n concep

tual adecuadas a la realidad que se trata de estudiar. A tal pro

p6sito responden los siguientes puntos de este capitulo. 

1.2 Naturaleza y Significado de la Econom!a. 

El hecho, la actividad o proceso y la ciencia econ6mica im

portan por su naturaleza y las múltiples implicaciones que tien7 

en funci6n de la mejor utilizaci6n de los recursos del mundo, de 

la comunidad y del individuo para satisfacer las necesidades huma

nas. 

El quehacer econ6mico hace relaci6n directa con la necesi

dad que el hombre, tanto en su dimensi6n individual como social, 

tiene de subsistir en un espacio y en un tiempo en que los recur

sos son escasos. En su afán de subsistencia el hombre ha hecho y 

sigue haciendo uso de los recur.os naturales: pero la escasez y 

otros factores lo han obligado a adoptar conductas relacionadas 

con la producci6n, consumo e intercambio de bienes y productos co

mo resultado de su actividad o trabajo de transformaci6n de lama

teria prima que da la naturaleza. 

Los esfuerzos humanos dirigidos hacia el logro de bienes 

para satisfacer necesidades implican una conducta econ6mica del 

hombre frente a la in~istencia o escasez de mercancias as! como 

de los recursos para adquirirlos. 

La forma en que una sociedad, como responsable del. destino 

de sus miembros, emplea los recursos humanos y naturales que posee, 
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para satisfacer sus necesidades, destaca la naturaleza econ6mica y 

dice del sentido y alcance de ese hecho y proceso. De esta suerte, 

la econom1a como tal se encarga de decidir el qué, el c6mo y el pa

ra quién se produce.esto es, CÓmo se reparten los bienes y servi-
# 

cios entre los asociados. Desde el punto de vista econ6mico y con

ductual, una gran parte de la actividad individual y social cae en 

alguna de esas tres categoriasl la producci6n, el consumo o el cam

bio. 

La econom!a es una ciencia compleja, dificil de definir y 

caracterizar ya que se extiende continuamente a medida que la vida 

económica de los hombres y de los pueblos se hace ús compleja. 

El origen eti:mol6gico del término econom!a está en el voca

blo griego oiko-nanike que hace referencia al manejo de las cosas 

domésticas. Para John Ferguson ªoiko es, lo que uno posee y nomos, 

es administraci6nª (1): pero el empleo de este concepto se exten

di6 hasta alcanzar los negocios del Estado con la denominaci6n·de 

Econom!a Polltica. 

Las definiciones de la econom!a pueden darse desde distin

tos puntos de vista. Por ejemplo, puede ser considerada en funci6n 

de la escasez y del bienestar, ambos sentidos concretan su finali

dad, referida al bienestar individual y social que se. obtiene al

satisfacerse las necesidades hwianas. 

En funci6n de la escasez la econom!a se entiende como ªla 

(1) John Ferguson, Historia de la Economá. P· 9. 
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ciencia que estudia e1 comportamiento humano como una relaci6n en

tre fines y medios escasos que ~oseen unos usos alternativos". (1) 

En esta definici6n, que introduce el concepto de escasez. 

no se relaciona la econom!a con zu,ng{m tipo particular de activi

dad humana: sino con un aspecto especial de toda actividad, el de 

la escasez y la elecci6n. En este aspecto tiene su origen el acto 

decisorio de selecci6n que el hombre realiza para obtener los sa

tisfactores que requiere: y• en ese acto decisorio., que implica la 

adquisici6n de ciertos bienes, en un momento dado, en detrimento 

de otros, es donde tiene su génesis el acto econ6mico. 

El p1D1to de vista que parte de la escasez ayuda a obtener 

la esencia de la econom1a cO!llo una ciencia del comportamiento hu

mano en la búsqueda de satisfacciones máximas con el uso adecuado 

de los recursos que posee. En este sentido· se hace relaci6n direc

ta con el mercado, escenario del juego de valor y precio, donde 

los productores y consumidores tienen oportunidad de hacer las de

cisiones pertinentes y elegir entre los diferentes satisfactores y 

en las c:ondiciones de mayor provecho respectivamente para el con

siguiente intercambio. 

La adquisici6n de un art1e1;1lo en lugar de otro, la selec

ci6n de la mejor combinaci6n de recursos con diferentes precios pa

ra detendnados fines, la asignaci6n de ciertos recursos dados pa-

(1) Arthux Seldnn y F. c. Pennnance, Diccionario de Econom1a, p. 
105. 
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ra una u otra actividad: invertir en educaci6n o en un auto. en 

una residencia o en ahorros, son actividades individuales esen

cialJaente econ6mi.cas; es decir, de naturaleza econ6mi.ca. 

La definici.6n de la econaña en funci6n del bienestar ma

terial permite verla en un sentido no:cmativo, tie refiere al ªde

ber ser", ya no a lo que es. En esa fo:cma la econania está :aás li

gada al logro y uso de los requisitos necesarios para el bienes-

tar. ( 1) 

Diversos autores ban aportado luces en torno al concepto 

econ6mico. Para algunos el objeto de la econom!a está 

"en J.os esfuerzos del bombre para conseguir 
lo que necesita para satis~acer el nimlero 
siempre mayor y más variado de sus necesi
dadesª. (2} 

otros,. por su parte. han expuesto que la economll es 

ªel. estudio de la manera en qne los hambres y 
la sociedad m:.ilizan. haciendo uso o no de1 di-
nero. unos recursos productivos "escasosª pa-
ra obtener distintos bienes y distribuirlos 
entre las diversas personas y grupos que con
foz:man la sociedad•. (3) 

En estas definiciones se observan elementos comunes y el 

énfasis en la escasez ccm:, motivadores de la conducta humana en 

su intento de lograr la mayor satisfacci6n posible con los recur

sos disponibles. Bn·ello se incluye el estwlio de la producci6n, 

(1) Arthur Sel.don y P. c. Pennance, Op.·cit-, p. 105 
(2) Jobn Ferguson,·Op. cit., p. 9 
(3) Pa1U Samuelson·, Curso .de Econom!a .Moderna, pp. S-6 
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distribuci6n e intercambio de bienes y servicios que determinanl.as 

cantidades del. ingreso, ahorro e inversi6n. 

El. contexto econ6mico, por su parte, representa el. campo 

donde se efecttian una serie de actividades que tienen como misi6n, 

asignar objetos val.orados a través del. intercambio de mercanc1as, 

cuyo medio de real.izaci6n principal. ~sel. dinero. 

La actividad econ6mica está comprendida en un sistema, to

do sistema econ6mico se refiere primordialmente a "la tenencia de 

la propiedad y al método de tomar decisiones econ6micas". (1). 

Las decisiones econ6micas se adoptan a menudo a través del siste

ma pol1tico por la foDllil en que interactüan y por el sentido de 

la interdependencia. 

Un sisbema econ6mico puede ser entonces, 

;,un agregado i;nfoDllill de hombres de negocios indi
viduales -trabajadores individuales o sindicatos 
y consumidores individuales- cada uno de los cua
les busca su mejor interés propio y s6lo se halla 
sujeto a una m1nima regulaci6n gubernamental ••• , 
o un conjunto r1gido de leyes gubernamentales con 
un plan que enumera espec1ficamente cuanto de ca
da mercanc1a se va a producir". (2) 

En el texto se perciben fácil.mente los dos extremos de los 

sistemas econ6micos conocidos. Entr~ ambos hay diversas varieda

des intermedias que serán motivo de consideraci6n en otro punto 

de este capitulo- al formular el modelo que se va a adoptar. 

(1) c. E. Ferguson y J. M. Kreps, Principios de Econom1a, p. 63 
(2) .!e p. 64 
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En general, la economía realiza ciertas funciones como las 

de medir y comparar los valores y costos tal cual operan en el mer

cado, como reflejo-de las preferencias de los consumidores: pero 

no puede decir lo que debe ser, no puede determinar las decisiones 

que cada quien ha de tomar: éstas dependen de cada individuo o del 

grupo social de acuerdo con sus hábitos, usos o condicionamientos 

y otras influencias que inciden en la conducta econ6mica. 

La economia es una actividad de naturaleza humana, social, 

compleja que se caracteriza entre otras cosas, por ser deliberada, 

competitiva y analitica. 

Lo humano est~ presente y hace posible la actividad econ6-

mica, las decisiones son de naturaleza humana conscientes: de ma

nera que es el hombre o el grupo quienes deciden y no las cosas, 

como los precios, las ventas y otros conceptos creados por la cul

tura. 

La comprensi6n del juego de la oferta y la demanda y las 

irregularidades de esos procesos, regulados por el mecanismo de 

precios, explican la característica competitiva de la economía. En 

todo caso, las·ventas, compras e intercambios se realizan indis

tintamente a quien ofrezca mejores precios. 

Las relaciones de oferta y demanda, propias de la actividad 

econ6mica en funci6n de lo social, están inmersas en un contexto ec_o

n6mico mayor, en el cual, mediante la interacci6n de la miltipli

cidad de actores (1) que participan en forma dinámica, es que se 

(1) Joaquin Ferrer Arellano, Filosofía de las Relaciones Juridicas, 
p. 185 
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maru.fiesta la naturaleza social del. hombre y se distingue la carac:

ter~tica analitica de la econom!a como conductas entrelazadas en 

un Mbiente dado. 

La econan!a como ciencia social estudia el conjunto de la 

conducta humana que lleva a los hombres a desarrollar su actividad 

econ6micafCQUo árbitros de sus propios gustos y deseos. Desde este 

punto de vista el fin de la econom!a hace referencia al hecho de 

que todas las cosas que la gente quiere se produzcan y se pongan a 

su cli.sposici6n. (1) 

En esencia la econom!a es una actividad humana.. social, di

náaic:ar su objeto promover la satisfacci6n de las necesidades hu

manas mediante uso racional de los recursos escasos¡ su significa

do y sentido es muy amplio dependiendo, en. gran medida, de los va

lores dominantes en los individuos y en la sociedad. Por otra par

te, se caracteriza por sér una actividad o proceso complejo. deli

berado y competitivo. En cuanto a su contenido es a la vez regula

dor, estabilizador y creador en lo que se registra la flexibilidad, 

adaptabilidad y capacidad de retroalimentaci6n que, como sistema, 

posee pa~a ajustarse a la dinámica social. 

La complejidad del proceso econ6mico hace relaci6n con los 

problemas subyacentes que se mueven en torno a diversas variables 

como elemen~os necesarios en la actividad ec:on6mica. La demanda, 

(l) Abba Lener, La Econom1a 1 Asunto de Todos, p. 10. 
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oferta, productos, consumo, ingreso nacional y por cápita, excede.n 

te, expansi6n, insumos, valor, precio, 'inflaci6n y otras, son algy 

nas de las variables que la ciencia econ6mica tiene que explicar 

para su mejor conocimiento. 

1.3 Enfoque Te6rico para el Análisis Econ6mico. 

Él análisis econ6mico se refiere a lo que ocurre y tiene 

que ocurrir, no a lo que debe ocurrir ya que en esta 6ltima situa

ci6n se trasciende los limites econ6micos. 

El problema del análisis econ6mico según Kenneth Boul-

ding. "Consiste en estudiar la naturaleza y las relaciones de las 

diversas cantidades econ6micas". (1) y se realiza conforme deteaj 

nados puntos de vista o formulaciones conceptuales que se contras~ 

tan con la realidad. Los en:foques,orientan las investigaciones en 

términos de los objetivos pfopuestos y representan una forma parti, 

cular de abordar el estudio de los fen6menos de que se trate. 

En el tratamiento de los procesos econ6micos se utilizan di, 

versos puntos de vista que responden a diferentes corrientes del 

pensamiento. "Enfoque hist6rico, objetivo, dinámico, estad1stico, 

micro y macro econ6mico, son propios de la ciencia y de los probl~ 

mas econ6micosª. (2). Además se pueden agregar las formulaciones 

anal1ticas y sintéticas dentro de los enfoques para el análisis 

econánico. 

(1) Kenneth Boulding, Análisis Bconánico, p. 40 
(2) Arturo Ortiz Wadgyinar, Introducci6n a la Investigaci6n Socioe

gon6mica, p. 29. 
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Cada uno de estos elementos o medios tiene su interés y per.§. 

pectiva particular: por lo que se hace necesario, emplear distintos 

modos de abordar el problema a fin de considerar la mayor parte del 

mismo sin que sean marginados muchos de sus elementos. 

Veamos los aspectos más relevantes de los distintos enfoques 

enunciados. 

El enfoque objetivo toma en cuenta el objeto en s1, lo real 

o prActico con un criterio cient1fico y unitario del valor soslaya,n 

do las apreciaciones efectivas, con lo que se alcanza una mayor se

riedad en la investigaci6n. El subjetivo, parte de las estimaciones 

personales_para establecer juicios deductivos, que conducen a form_y 

laciones conductistas de las ciencias. El subjetivismo considera 

los juicios de valor a partir de la utilidad,no como conocimiento: 

sino como sentimientos o actitudes considerando el consumidor. Se 

le ha criticado mucho: pero tiene el mérito de haber destacado que 

los valores no pertenecen al mundo de las ciencias (1): además, que 

un valor no es 6nicamente un sentimiento personal: sino la adopci6n 

de un principio general que sirve de base para la investigaci6n. 

Los enfoques niicro y macroecon6micos presentan igualmente 

sus diferencias y utilidades. La macroeconomia se refiere, por lo 

general, a los promedios y conjuntos globales del sistema: mientras 

(1) Federico Herschell, Politica Econ6mica, p. 26 
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~ue la microeconom!a está relacionada con las unidades econ6micas 

como las empresas, precios, producción, rentas y gastos concretosr 

analiza los organismos econ6micos, en particular su conducta y sus 

unteracciones inmediatas respecto a su medio. (1). 

Las caracteristicas estáticas y dinámicas de los enfoques 

se reafieren a las implicaciones espacio-temporales en los siste -

mas econ6micos por cuanto están ligados a una realidad social con

creta con sus particularidades sujetas a modificaciones en razón 

de las diferentes épocas y de las demandas de la sociedad. Una co,n 

dición necesaria delos sistemas econ6micos es la continua adapta

ci6n a las instancias del ambiente, interno y externo1 que le per

miten desenvolverse, autorregulares y desarrollarse. 

Las formulaciones analiticas y sintéticas con otras de las 

maneras de abordar la realidad economica de suerte que el enfoque 

con esta perspectiva puede ser concebido como: 

•tos elementos de los métodos analiticos y sintéti
cos que estudia,n aspectos económicos y que respon
den a una corriente de pensamiento determinada que 
hace nuevos aportes al estudio de las leyes de la 
economia". (2) 

Entre las formas de abordar, teóricamente, los asuntos eco

nómicos, el enfoque histórico surge como el tratamiento del acont,!. 

cer en su secuencia temporal, lo que permite concebirlo como una 

modalidad del método inductivo, ya que los sucesos del pasado sir

ven c:amo base de la observación. 

(1) Kenneth Boulding, Op. cit., p. 763. 
(2) Arturo Ortiz Wadgymar, Op. cit., p. 35 



16. 

El enfoque sistemático, parte de la concepci6n de la. vida 

econ6mica como un conjunto de relaciones, inmerso en otros sist

mas sociales, a cuyas influencias está expuesto dentro de un am

biente en que todos interactt1an. Es pues un sistema abierto a to-· 

das las influencias y ¡que a su vez influye en los demás. 

La capacidad de autorregular su conducta por medio de la rJ! 

troalimentaci6n, la adaptaci6n, la flexibilidad y la transforma

ci6n de sus propias estructuras, hacen que el sistema pueda subsi§. 

tir y desarrollarse en esa compleja red de relaciones. 

En las estructuras, concebidas como una' red de c·onductas e.n 

trelazadas en un ambiente dado, se percibe la idea de sistema y de 

los productos que de él surgen. La vida econ6mica, dentro, de este 

criterio ha de concebirse como un sistema de conductar de alli se 

deriva el enfoque sistemático conductual. 

1.4 Supuestos adoptados. 

Los concepto~ precedentes conducen a la formulaci6n de algg 

nos supuestos de tipo metodol6gico que facilitan la adquisici6n 

de los elementos necesarios para caracterizar la vida econ6~ca y 

su relaci6n con los aspectos educativos, en funci6n de lo cual se 

adelanta este trabajo. 

1.4.l ~l supuesto analitico. 

La sociedad en su sentido humano,. portadora de cultura, ofrJ! 
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ce el marco del quehacer general. en que el. hombre participa. La~ 

teracción y participación del hambre en conexión con sus semejan

tes, constituye el fenómeno social. dentro del que adquiere relev~ 

cial. el subsistema económico. La sociedad se considera como el más 

amplio e inclusivo sistema- macrosistema- compuesta por otros sub

sistemas que le dan conformación. Algunos Autores indican que: 

"el mundo.,está hecho de muchos aspectos: economices, 
políticos, religiosos, familiar, educativo y otros 
••• que en la práctica se ejercen influencias mutu~ 
mente".(l) 

Las notas características de los subsistemas sociales en la 

situación empírica son la interacción, la interdependencia, el. mu

tuo condicionamiento y los intercambios que real.izan. 

El subsistema económico se presenta a·1a vez como un siste

ma unitario ya que contiene estructuras que se desenvuelven como 

subsistema dentro de él. Tales estructuras, que funcionan CQ1110 sua, 

sistemas menores, tienen caracteristicas semejantes a cual.quiera 

de las ordenaciones, sólo que en un nivel y ~ito más restringido. 

El subsistema económico posee la capacidad de adaptación y 

la dinámica suficiente para enfrentar las presiones y asimilar las 

innovaciones como resultado de los cambios que se producen en el 

ambiente interno y externo. La flexibilidad y la apertura son 

otras de las notas esencial.es del sistema que, conjuntamente con· 

la adaptabilidad, le permiten una estabilidad dinámica y poder así 

(1) Neil smel.ser, sociología de la Vida Económica, p. 7. 
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autorregular el desplazamiento de las variables, para no traspasar 

el punto critico que experimentan en determinadas situaciones. 

Una de las perturbaciones m~ fuertes se da en términos de la el.!, 

vaci6n del precio en combinaci6n con los efectos de la oferta y la 

demanda. Esto sucede cuando la demanda agregada excede la oferta 

agregada, luego se produce un periodo de aumento general de pre

cios de bienes de consumo y de factores productivos. "Una vez que 

cada aumento de precios es el indice para aumentar los gastos y 

sueldos, se convierte en la inflacci6n galopante". (1) 

Las caracter!sticas que ha han sido seftalada,·tienden a es

tabilizar el sistema que, además, tiene la capacidad retroalimentA 

ci6n para actualizar su comportamiento. En esta forma el sistema 

persiste y se perfecciona, transformando o reemplazando sus estrus 

turas. 

La atenci6n que se da a las estructuras no es significativa 

de que se analizan máquinas: se trata de analizar las formas en 

que actúan y se relacionan con otros elementos dentro de la misma

estructura y fuera de élla. La estructura se entiende como "un si.§. 

tema de funciones que la gente relaciona con ¡,uestos o _posiciones y 

el comportamiento de· quienes las ocupan". (2): esto es, los pape

les que desempeftan. 

(1) Delbert Snider, Econom!a. Mito y Realidad, p. 75 
( 2) Jorge Rasmusén, El Proceso Pol!tico, _p. 137 
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l.4.2 El sui:,uesto de Princ~p~os concil~adores v de~ deAarrolln co 
mo ob;etivo. 

Las ciencias sociales y, entre éllas la economía, hacen én

fasis en que los fen6menos no se estudian en forma aislada, se pr,.!! 

cisa del criterio integrador o conciliador como medio adecuado pa

ra entender la realidad interactuante. Por ello una tendencia del 

momento es la que favorece la conciliaci6n de diversas corrientee 

del pensamiento con el objeto de armonizarlos y obtener el mejor 

provecho de sus elementos más relevantes en un sentido ecléctico. 

El acercamiento entre el punto de vista de .. la empresa pri VA 

da y el Estado, entre enfoques puros e integrados, abiertos .Y ce

rrados, responde a ese criterio integrador y conciliador. Nunca ha 

existido un sistema de empresa absolutamente puro, ªincluso en el 

capitalista, el Estado desempefta un papel importante en la modifi

caci6n del funcionamiento del sistema de precios" (1) 

En otros casos hay quienes indican que "ni siquiera la Uni6n 

Soviética en tiempo de guerra, se rige exlcusivamente por la coac

ci6n" (2). Del mismo modo, Andreas Paulsen, refieriéndose a los m_g 

delos ideales de Max Weber, manifiesta que "no puede encontrarse 

empíricamente esos cuadros mentales en toda su pureza" ( 3) , lo que 

pone de relieve la dificultad de abordar la problemática econ6mic~ 

an cualquier época y lugar, desde un s6lo Angulo o punto de vista. 

(1) Pa61 Samuelson, Op. Cit., p. 17 
(2) A.C. Pigou, J:ntroducci6n a la Economía, p. 167 
(3) Andreas Paulsen, Teoria General de la Econom!a, p. 26 
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En este caso se impone el criterio integrador, o conciliador. 

En la actualidad se observa la práctica de integraci6n y co,n 

ci1iaci6n de los esfuersos de todos los sistemas con las activida

des que los sistemas econ6micos deben cumplir para responder a las 

demandas de la poblaci6n. 

En este momento tiene aplicaci6n el análisis sistemático co,n 

ductual que parte de una teoria general para abarcar las diversas 

escuelas y las investigaciones actuales para arribar a definiciones 

generales y a una sistematizaci6n. El análisis sistemático parte de 

la existencia de un sistema como objeto de interés por si mismo en 

el que se seftalan los elementos - estructuras o entidades- y las 

relaciones - interacciones, transacciones e intercambios internos 

y externos que se operan-. Es aqui donde se hace el mayor énfasis 

por cuanto se trata más bien de observar el papel, el comportamien

to y la interdependencia de los sujetos econ6micos.,que de otros as

pectos. 

El análisis sistemático de la teoría .econ6mica equivale a un

intento de conceptua1izarsobre!organismos y acontecimiento~ econ6Jaj. 

cosen términos de caracteristicas estructur~les - funciones que 

son desempeftadas-y dinámicas claramente especificables. Se trata 

de indicar con precisi6n el modo en que esas funciones, .o papeles 

que integran las estructuras, se implican y se hacen interdependie,n 

tes. De ~111 que este análisis, en lugar de aislar, integra elemen

tos para el estudio conductual del sistema econ6mico, que como 
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otros, puede ser concebido como un sistema abierto, una red entre

lazada de conductas en un ambiente dado que lo influye y que a la

vez recibe sus influencias como parte de la interacci6n e intercaa 

bies intra y extrasistémicos. 

En esta forma el análisis sistemático conduc±ual participa

de la tende~cia integradora econ6micas y sociales que promuevan el 

desarrollo econ6mico e integral de los pueblos. 

Las 1Utimas décadas se han caracterizado por un tipo de de

manda que destaca el desarrollo econ6mico como :uno de los objetivos 

o meta a lograr. Esta circunstancia se observa con marcada incide,n 

cia en los pa!ses que no han alcanzado un nivel de adelanto adeel@ 

do en los distintos aspectos deilavida, tanto individual como so

cialmente considerada. Estos son los paises que tienen caracterfs

ticas de dispersi6n poblacional, bajos niveles educativos, de pro

ducci6n, de ingresos nacionales y per cápita, dentro de una econo

mfa de subsistencia y dependiente. 

Antonio Garc!a, desde su perspectiva, al respecto sostiene: 

"pa!ses atrasados son los que se ven envueltos y 
desgarrados por conflictos, ya que por ser atra-
.sados, carecen de estructuras sociales auténti-· 
mente defensivas ••• " (1) 

(1) Antonio Garcfa, Atraso y Desarrollo en Amércia Latina, _p. 21 
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De -acuerdo con el autor el poder y autonom1a, desde el pun

to de vista econ6mico, ha de involucrar al contexto econ6mico, del 

cual se requiere un comportamiento dete:cminado. Pero si bien aqu1 

planteamos la intervenci6n estatal, es dentro de un modelo mixto 

en donde se opere la tarea del Estado como protector, en funci6n de 

servicio dentro de la cual actúe como sujeto econ6mico en combina

ci6n con la empresa privada para lograr esas metas de desarrollo. 

El desarrollo econ6mico es la aplicaci6n reiterada del exc~ 

dente en nuevas inversiones y tiene como resultado la expansi6n i,n 

cesante de la unidad productiva de que se trate: pero desde el 

punto de vista sociol6gico y de 1os modelos integrados, los exce

dentes son aplicados a d1versas actividades de carácter sociocult,Y 

ral que permiten un desarrollo general. 

Otra forma de concebir el desarrollo es considerándolo como 

un aumeto del ingreso nacional que, en realidad, implica un incre

mento del ingreso per cápita como indicador del bienestar de la c,g 

munidad. Varios y complejos factores intervienen en el desarrollo 

econ6mico que puede determinarse por el crecimiento de la fuerza 

laboral, la acumulación de capital y el aumento del con~unto de 

conocimientos y cualificaciones de la comunidad. 

La idea del desarrollo se abstrae de ciertas caracter1sti

cas deseables: "nivel de instrucci6n, buena vivienda, longevidad 

media y, se define como la medida en que una economía puede propo_¡, 

cionar esos servicios a su poblaci6n•. (1). Aqu! est~ implicita la 

(l) Henry Brutton, Principio de Desarrollo Econ6mico. p. 7 
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dona:ucta o comportamiento que se exige del sistema econ6mico en su 

funci6n de asignar bienes y servicios para el bienestar social. 

El desarrollo ;global o integrar implica la dinámica del cam 

bio estructural del sistema econ6mico, político y social que posi

bilita los cambios tecno16gicos y demográficos y además, la mejor 

distribuci6n de los recursos de producci6n, mayor participaci6n de 

las poblaci6n en la política, en la cultura y en la elevaci6n de la 

condici6n humana y social. 

La econom!a del subdesarrollo, por su parte, considera no 

s6lo los problemas estrictamente econ6micos: sino que los implica

con otros sociales políticos, hist6ricos (1) como parte del marco

general en que se desenvuelve la problemática econ6mica. El resul

tado de esas implicaciones está en las pol1ticas de integraci6n rj! . 
gional o multinacionales con las que procuran mejorar su capacidad 

de transacci6n econ6mica internacional y vigorizarse internamente. 

El desarrollo econ6mico depende de los propios pa1ses en 

gran medida, tanto por los esfuerzos directos como;por los recur

sos que dediquen a .las cuestiones culturales y especialmente educ.!, 

tivas de la poblaci6n (2). Es primordial tomar conciencia de este 

hecho a fin de lograr metas más pr6ximas al desarrollo. 

(1) Richard Gil, Evoluci6n de la Econom!a Moderna, p. 201 
(2) Laurence Gale, Educaci6n y Desarrollo en América Latina, p. 130 
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1.4.3 El supqe~to es~cio-temP.ora¡. 

Los sistemas econ6micos participan de las categor1as tiem

po espacio, forma en que llegan a cristalizarse emp1ricamente con 

la movilidad y dinámica de factores de producci6n, ordenamientos 

legales, de propiedad, de bienes de consumo y de técnicas. 

Un criterio conocido al considerar la categor1a espacial, 

es observar el sistema ecol6gico que incluye: 1- el aspecto f1sico, 

2- el aspecto social y, dentro de éste, el demográfico y cultural. 

Dentro del aspecto f1sicQ, se incluyen -las caracter1sticas 

geográficas y las orgánicas. Las geográficas 9 espaciales en si, 

definen la 1ndole de los recursos f1sicos, la topograf1a y la ex

tensi6n territorial, el ciima y otros elementos de este ordep que 

influyen en las perspectivas econ6micas. 

La topograf1a o la tierra utilizable, .,es un medio primario 

mediante el cual se interponen las fronteras, se crean barreras 

entre grupos y, aunque es com1in decir que el hombre puede pasar 

todas las fronteras, la mayor1a de los grupos se asocian con áreas 

en donde, las barreras naturales establecen un limite a su terri

torio. (1). En verdad los limites o barreras f1sicas son permea

bles. al pensamiento y a otras caracter1sticas humanas, sobre todo, 

en esta época de avances cient1ficos y. tecnol6gicos en que los me

dios de comunicaci6n han diluido fronteras y acercado las distan

cias. 

( l) Elliot Chaple, El Hombre Cultural y el Hombre Biol6gico, p. 233 
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Los aspectos orgánicos del ambiente fisico están relaciona

dos con la naturaleza, la ubicaci6n y la accesibilidad de la provi

si6n de alimentos y demás elementos de la flora y la fauna como re

cursos naturales de gran importancia para la vida. 

Los aspectos sociales y culturales como, parte del ambiente 

circundante, ejercen'singular influencia en las decisiones de or

den econ6mico, en la medida que crece la comprensi6n .de los pro

blemas de este contexto, se hace uás evidente que sus soluciones no 

pueden encontrarse 1ínicamente dentro de sus limites tradicionales. 

La explicaci6n de una determinada caracteristica causante del es

tancamiento de una economia, también se ubica en la estructura o 

en los rasgos dominantes del medio socio-cultural, como reflejo de 

los intercambios entre los subsistemas. 

El medio social, la educaci6n y la tecnolog6a son elementos 

de dificil expresi6n cuantitativa, de modo que se requiere de una 

aplicaci6n cualitativa en la que los criterios volitivos, producto 

del ambiente social, son determinantes. Esto no implica que el ser 

humano sea determinado completamente, ya que tiene la capacidad de 

superar, transfonnar o modificar el ambiente desde su perspectiva 

indiyidual y social y de acuerdo con el nivel educativo que posea. 

Por su parte, los adelantos técnicos operan por conducto 

del capital y el trabajo y, se manifiestan, en una mayor capacidad 

de producci6n con las mismas unidades de insumos. Los efectos de 

la tecnologia sobre la capacidad Be la economia son variados¡ no 
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obstante, el efecto más notable es directamente sobre la produc

ci6n .• En e.ta forma la educaci6n adquiere un importante papel, en 

especial, cuando se combina con el tiempo o con los cambios de 

etai,a. sacesivas que ejercen influencias concretas en los i.ndivi-

Otro factor que requiere ser considerado en e1 supuesto es

pacial es el demográfico, en particular, en lo que respecta al 

crecimiento y movilidad de la poblaci6n, ya que ell.o co:s.:.i..:uye un 

elemento básico en el análisis y configuración socio cultural y 

econ6mico de los pueblos. 

Se ha dicho que "la poblaci6n está creciendo sin un aumen

to de capitales, aptitudes y organizaci6n socialn (l), ésto ha de 

representar un serio motivo de preocupaci6n para todos los gobier

nos de los paises que integran la comunidad latinoamericana y de 

aquéllos, en otros continentes, que se encuentran en condiciones 

semejantes. 

Dentro del factor demográfico la movilidad, referida al des

plazamiento horizontal, de personas o grupos hacia áreas cuyo de

sarrollo econ~co es más promisorio, registra singular importan

cia dadas las circunstancias o situaciones socioecon6micas, poli

ticas y culturales que provocan las concentraciones poblacionales 

(1) Mayone Stycos, Gravedad del problema demográfico en América 
Latina, p. 32 
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en l.as urbes o metr6polis ccmo l.a con,::entraci6n de los recursos. 

bienes y servicios. A todo esto se agrega la distribuci6n de lapo

blaci.6n por edades, que tiene su manifestaci6n en la fo:cma en que 

se intec;sra la fuerza de trabajo y las consecuencias 16gicas que 

.::::;.c.l..:.eva. sobre todo, cuando la mayor parte es joven y con escasa 

cal.ilicaci6n. técnica. y formaci6n profesional. 

El ser humano con sus caracter1sticas propias hace posible 

la educaci6n. fOimaci6n. capacitaci6n y especializaci6n en determi

nadas carreras, en las que desarrt>ll.a destrezas y habilidades para 

!lumentar la capacidad productiva y, consecuentemente, los ingresos. 

Por ;¡¡e:iio de la educaci6n se fomentan los hAbi.toa deseables de tra

bajo, consumo, nutrici6n, ahorro y racionalizaci6n de los recursos. 

que conducen al logro de objetivos y metas de desarrollo. 

Desde todo punto de vista es básico correlacionar las varia

bl.es económicas y las educativas y articular e integrar los esfuer

zos y recursos de todos los sectores y estructuras de los subsiste

mas a fin de alcanzar las metas individuales y sociales en forma 

continua. 

El desarrollo de estas perspectivas, ubicadas en una dimen

si6n mayor,que es la sociedad, reclama la comprensi6n de los fen6-

menos que en ella se operan. Un enfoque realista y funcional cobra 

vigencia en esta circunstancia, donde la participaci6n de los su

jetos económicos, trátese de personas o entidades p1iblicas o pri

vadas, han de integrarse en fo:i:ma espontánea y racional. 
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En este supuesto espacial que se est4 fundamentando, no se 

descartan otras influencias como la nutrici6n y la herencia. Lanu

trici6n como factor determinante en la salud y en la capacidad de 

aprender y de producci6n, cobra importancia dentro del enfoquesis

tem4tico que orienta este trabajo." Quiz4s la mitad de la poblaci~n 

del mundo está insuficientemente nutridas en lo que respecta a can

tidad y variedad". (1). Esta declaraci6n es dr4stica y tiene que 

mover a reflecciones serias y a decisiones igualmente viables y 

oportunas. Frente a ese problema educaci6n y econorn!a y los demás 

subsistemas sociales tienen que adoptar conductas razonablemente 

equilibradas en el uso .racional de los recursos. 

La herencia como la nutrici6n y el medio exterior también 

actúa en la determinaci6n de capacidades especiales de las perso

nas, tanto en los aspectos intelectuales corno psicomotrices que se 

reflejan en la educáci6n y en la capacidad de trabajo productivo, 

asi corno en otros aspectos psicol6gicos que influyen en la proble

rn4tica socioecon6mica individual y social. Del factor herencia de

pende mucho las disposiciones hacia ciertas carreras y preferen

cias en la estructura ocupacional. 

Los supuestos hasta aqui presentados en forma te6rica, son 

útiles en general y en funci6n del presente estudio,en el cual se 

observa el comportamiento del contexto econ6mico y el educativo en 

(1) Ralph Thonlison, Problemas Demogr4ficos, p. 21 
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franca interacci6n entre si y con loa otros subsistemas socia1es 

para promover conjuntamente el desarrollo. 

l. 5 El Mode1o Adoptado. 

Loa modelos cama estructuras menta1ea sirven para contras

tar la rea1idad y a través de su func:i6n organizativa. facilitan 

el ordenamiento y selecci6n de 1os datos desartical.ados, qae per

miten encontrar las similit'lldes y conez:i.ones reciprocas entre teo

ria y práctica. Representan. en fonaa esqueml.tica y simplifica.da, 

la info:cma.ci6n acerca del proceso de :imágenes toma.das de sucesos 

conocidos, con lo que se posil>ilita. la transferencia de 1lllil situa

ci6n ideal a una. real. 

Los modelos econ6micos no son ni puros ni origina1ea. están 

matizados por los aportes e influencia.a mutuas emana.da.a de distin

tas formas de ver la realidad: de a1ll las diversas manera.a de cla

sificar y entender los crecimientos econ6micos. 

La toma de decisiones y la puesta en marcha del proceso es 

uno de loa criterios para. agrupar los componentes econ6micos. de 

alll se derivan las econom!as tradicionales. las dirigidas y de 

mercado. 

otro criterio. si.Jpi].ar al anterior, hace referencia al pa

pel ae1 Estado en las actividades econ6micas: de éste surgen las 

econom!as espontáneas y l.ás planificada.a. Un nuevo criterio de cla

sificaci6n atiende a.l papel de los movimientos de hombres y ca.pita-

\ 
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les, del c~al se originan las economias abiertas y cerradas. (1) 

Por otra parte, se considera el tamafto y volumen de las ac

tividades económicas como un criterio adicional de ordenar los 

crecimientos econOmicos ¡ de alli s~ generan la micro y la maé::roeco

no:n1as como formas de interpretar el proceso. 

Veamos algunas caracter!sticas de los diversos modelos eco

n6micos. 

Los crecimientos espont!neos se caracterizan por el recono

cimiento de la propiedad privada, la libertad de producción, elec

ción y competencia¡ en este tipo de ordenación los ac:ontecimientos 

económicos no est!n dirigidos por leyes autorit~rias de modo que 

las unidades de producción establecen libremente sus metas, cispo

nen y persiguen sus propios fines. y.. el. m.eeaaismo de p.::ed..os hace 

posible la ·concordan.cia de los planes pri,radas. J la. conformación 

de agregados macroecon6micos. Una de sus 11.Q-ta.s esenc-iales es el in

dividualismo, subrayado en la bdsqueda del mayor beneficio, tanto 

en la condición de consumidor como de productor de. bienes y servi-

cios. 

E~ liberalismo econ6mic:o cl!sico, ·el neoliberalismo, el ca

pitalismo ~oderno o reformado, que tienen muchos rasgos comunes, 

tales como la propiedad de los bienes de producción y consumo, la 

libertad de empresa y el intercambio, como base de su teoria (2), 

(l) Raymond Barre, El Desarrollo Económico, pp. 58-58 
(2) Maurice Duverger, Instituciones Politicas y Derecho Constitu

cional, p. 9 



31 

son exponentes de los crecimientos espontáneos. 

Una de las características del liberalismo econ6mico clási

co está concretada en la minimizaci6n de la intervenci6n estatal 

en las actividades econ6micas: se consideraba al Estado ~icamente 

como gendarme, de alli. que la expresi6n laissez-faire, laissez

passer, tom6 auge en un ambiente de libertad de empresa y mercado 

en donde la inversi6n privada surge por iniciativa propia. 

En la actualidad esta corriente del pensamiento econ6micose 

mantiene: pero con algunas innovaciones, especialmente, en lo que 

respecta a la mayor participaci6n del Estado en la producci6n. Asi 

en e1 neocapitalismo, capitalismo moderno o reformado se confirma 

la inter~enci6n del Estado como regulador a través de leyes tribu

tarias. control de precios y en su funci6n de proveedor de bienes 

y servicios. 

La ¡iarticipaci6n del Estado en la producci6n se registra ca

da vez !Slás en los paises en vias de desarrollo, no s6lo en los ren

glones donde las unidades privadas no muestran interés, sino tam

bi!n en los bienes de consumo corriente. 

Por su parte, los crecimientos planificados se desarrollan 

bajo la direcci6n gubernamental, autoridad central planificadora que 

decide lo que ha de producirse. Se tiende a suprimir la propiedad 

privaaa de los bienes de producci6n y de consumo que, al contrario 

de los ordenamientos liberales, pasan al poder del Estado. En es

tos crecimientos el denominador c01n~ es la colectividad mientras 
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que el individuo pasa a segundo plano. 

Desde otro punto de vista, los modelos econ6micos abiertos 

•• caracterizan por la permeal>ilidad en tanto aceptan las ayudas 

foráneas en cualquiera de sus formas econ6micas o de asistencia 

técnica. En estos ordenamientos es dificil establecer un contro1 

de los capitales. Se identifican con los espontáneos e incentivan 

la inversi6n y participaci6n hecha realidad en una multiplicidad 

de unidades econ6micas de diversos tipos y procedencia. 

En sentido contrario, las economias cerradas no permiten, 

hasta donde es posible, las relaciones o intercambios de bienes y 

servicios fuera de sus fronteras: sin embargo, estos sistemas es

tán matizados como producto de la interdependencia mundia1 y el 

principio integrador que impulsa a todos los pueblos a interactuar 

en alguna medida. 

Los sistemas econ6micos puros están expuestos a las mismas 

contingencias: si bien su actividad está orientada por valoreseco

n6micos en forma exclusiva, en la b1isqueda de la expansi6n, median

te el uso de los excedentes en la acumulaci6n de capital, dados los 

intercambios intersistémicos y extra societales, no se concibe en 

la ~ráctica un modelo en toda su pureza. 

De los planteamientos anteriores unidos al principio conci

liador de elementos de distintos modelos y dadas las circunstan

cias del proceso de desarrollo de Panamá, base espacial de este tra

bajo, surge la idea de un modelo mixto que, siendo regularmente 
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.cierto, se nutre de variadas alternativas te6ricas. 

El sistema econ6mi.co de Panaml ha sido tradicionalmente de 

lil>re empresa donde el Estado juega un papel regulador• suplemen

tario y complementario y si bien es cierto que.la po11tica econ6-

mica es de carácter capitalista. en manos de los particulares tan

to extranjeros CC1110 nacionales. en los· 1lltimos afias, con motivo del 

ascenso del_ nuevo gobierno, se trata de reforzar su posici6n econ6-

mica a través del ahorro. inversiones en obras de infraestructuras 

y de explotaci6n" ••• ádémlls del impulso.a la industria y a la agri

cultura.• ll) Esta situaci6n define la polltica general de partici

paci6n del gobierno en las actividades econ6micas productivas plas

madas en el objetivo de no permitir tierras incultas. improductivas 

u ociosas regulando las relaciones de trabajo y fcmentando la dis

tr:il>uci6n justa de Sl,18 beneficios. 

En atenci6n a esas circunstancias y al.impulso que se da a 

la participaci6n de los diversos elementos en la actividad de pro

ducir• los rasgos fundamentales en que descansa .el modelo, para los 

efectos de este trabajo, atiende a: 

1- Respeto y pr01110ci6n de la lil>re empresa, 

2- El Estado como regulador y participante en la producci6n 

en téxmi.nos de suplementario y complementario de la em

presa privada. 

(1) Ministerio de Pianificaci6n y Pol1tica Econ6mica, Plan Naci~ 
nal de Desarrollo 1976-1980, p. 29. 
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clisovamente destinados a la expansi6n del sistema. 

4- Integraci6n de los sectores poblacionales más atrasados 

del pa1s a la vida activa y de producci6n econ6mica. 

5- Diversificaci6n de la economia. 

6- Utilizaci6n racional de los recursos de todas las regio

nes del pa1s. 

7- Creaci6n de empresas mixtas como forma de participación 

en la creaci6n de empleos. 

8- Reglamentaci6n de las actividades ~con6micas de las em

presas transnacionales que deseen operar en el pais. 

9- Integraci6n regional interna y externa. 

En este modelo integra~or, se dan una serie de factores de 

Ja empresa libre, principios Keynesianos en la· observaci6n de las 

~agnitudes globales o macroecon6micas, inversiones p1lblicas; dis

tribuci6n social de los beneficios presupuestarios, racionalidad 

~n los gastos, participaci6n directa del Estado y otros elementos 

gue permiten verlo como un modelo mixto en su sentido más amplio. 

Jn la integraci6n de este modelo se observa la utilizaci6n de to

dos los procedimientos cient1ficos, todas las fuentes del conoci

miento y todos los recursos para la explicaci6n satisfactoria de 

la realidad econ6mica,como parte de la idea fundamental que inspi

ra hoy d1a los anAlisis econ6micos. Se relaciona con el análisis 

sistemático conductual. 
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Las variables a considerar en este modelo incluyen la ra

cionalidad en los gastos, la participaci6n en la produc~i6n, lain

tegraci6n, diversificaci6n econ6mica, interacci6n e interdependen

cia, entre otras igualmente significativas. 

Flujo de las actividades econ6micas en el Modelo. 

El flujo econ6mico está constituido por las entradas (deman

das y apoyos) el procesamiento (verificado por las estructuras eco

n6micas) y, por las salidas (productos o respuestas) a las necesi

dades econ6micas. 

El Estado, la empresa privada y la familia en términos de 

los trabajadores, son las principales fuentes de conductas econ6mi

cas, tanto como demandantes como procesadoras. 

La familia ofrece, intercambia o vende sus servicios en el 

mercado de factores de producci6n, ya sea a la empresa privada oal 

sector pill>lico. Esos servicios, que en principio, representan de

mandas, pasan a ser insumos de las empresas o del gobierno. Estos 

insumos mediante el proceso de conversi6n son empleados para produ

cir nuevas mercancias o servicios para los consumidores. Como re

sultado de este proceso, la familia obtiene sus ingresos, que a su 

vez sufren la misma transfo:cmaci6n. 

Parte de la mano de obra familiar no logra intercambiar o 

vender sus servicios y as! aparecen los desempleados, que perjudi

can el proceso de .desarrollo. En téndnos Keynesianos esta situa-
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ci6n puede solucionarse con un nivei mayor de inversi6n por el Es

tado y el efecto multiplicador que expresa: •cuando la inversi6n 

a\DDénta, la renta nacional a\DDentarA, no s6lo en la cuant!a de la 

inversi6n¡ sino en un m1iltiplo de la misma.ª (1) 

Existen unidades productivas aut6Iiomas que desempei'ian el. .rol 

de trabajadores independientes que se dedican a g.enerar servicios, 

de los que, mediante el mismo esquema, perciben sus incp:esos. Los 

insumos empleados por estas unidades pueden ser factores de produc

ci6n (capital, tierra, trabajo) o de materia prima que se encuentra 

en el mercado de factores. 

El Estado, cada vez más activo locp:a S1lS incp:esos mediante 

los impuestos, la participaci6n directa en la actividad productora 

y la compra de bienes. (2) Estos incp:esos son transformados enobras 

de infraestructura h\DDana, f!sica y de producci6n mediante el pre

supuesto como respuesta o salidas para las necesidades de la socie

dad. El Estado ademAs, establece pol!ticas econ6micas, crea insti

tuciones, establece normas de protecci6n a la industria nacional. 

La corriente continua que se origina en este proceso se ba

sa en el dinero como medio de intercambio que, al mismo tiempo, lo

gra el equilibrio entre los cons\DDidores y las empresas y vicever-

sa. 

( 1) Dudley Dillard, La Teor1a Econ6mica de John Maynard Keynes, p. 74 
(2) Russell u. MacLaughlin, Econom!a y Educaci6n, p. 48 
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En el modelo que se ha estructurado y que sirve de guia al 

presente traba~c. se registran elementos reguladores y dinámicos. 

Entre los primeros están las agrupaciones sociales y las fuerzas 

sociales como la religi6n, la educaci6n y el Estado. En los segun

dos se incluyen el crecimiento demográfico, el progreso técnico, 

el educativo y la actividad de los empresarios (1). Es asi como se 

integran factores culturales en este esquema econ6mico. 

Los planteamientos te6ricos expuestos hasta aqui constitu

yen el fundamento general para tratar de vaciar en el.los la reali

dad econ6mica y educativa panamefia y determinar la forma en que in

teractúan y se corresponden dichos subsistemas en beneficio delpro

graso integral del pais en los primeros cinco afios de la década ac

tual. A partir de estos criterios y de la observaci6n en el terreno 

de los hechos, se puede establecer que en Panamá se reconoce la im

portancia de la correlación de ambos subsistemas, que se ha incre

mentado la oferta educativa en cantidad y diversificaci6n para pro

mover la formaci6n de la fuerza de trabajo, que actualmente tiene 

la responsabilidad de la producci6n .de los bienes y servicios para 

todo el pa!s a través de los distintos sectores ~con6micos: el pri

mario o agropecuario. el secundario o industrial y el terciario o 

de servicios. cuyos indices de productividad se tratan en el segun

do capitulo como parte esencial de las entradas econ6micas al sist

ma, as! como de las demandas educativas que les son hechas por la 

fuerza laboral. 

(1) José MedinaEchavarr!a, Filosofia. Educaci6nyDesarrollo, p. 286 
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ECON<MICO DE PANAMA 
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2.1 Fuentes de Ingreso u oferta de Trabajo. 

El presente capítulo está dirigido a ofrecer una visión ge

neral de las características de la economía panameña. En su des_! 

rrollo se aplican los elementos fundamentales señalados en el 

primer capítulo dentro del marco de la realidad nacional~ En el 

intento ~e viavilizar la teoría se requiere considerar algunas s.!, 

tuaciones previas que han influido y condicionado, en gran medida, 

el quehacer econÓ¡nico, político y sociocultural de la sociedad P.! 

nameña, que por su condición especial en una ambiente de tránsito, 

recibe la influencia permanente de todas las culturas y costumbres 

de los pueblos cercanos y lejanos. 

2.1.1 consideraciones Previas. 

En los planteamientos teóricos del primer capítulo se hizo 

referencia a los supuestos analíticos, integradores y temporo es

pacial y otras conceptualizaciones económico-edvcativas que hacen 

posible concebir el contexto econQDlico como un sistema unitario y 

como un subsistema de la sociedad: adem~, se percibe la interre

lación de esos subsistemas dentro de un contexto mayor e inclusi

vo, en donde se dan los procesos din~cos de acuerdo con el cri

terio interdisciplinario de las ciencias sociales que hace rela

ción con la integración de esfuerzos y elementos de diversas 

fuentes para crear enfoques ecrécticos. En la actualidad es difí

cil encontrar modelos absolutamente puros. Tambiim se hizo una 

referencia a las formas en que, tanto el ambiente físico C01110 el 
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cultural., influyen en la conformación de ciertas circunstancias 

~e dejan huellas duraderas en el hombre y la sociedad. 

El supuesto espacial. ha sido determinante en Panamá. La P2, 

sición geográfica, la configuración y tamafio del territorio, des

de ese punto de vista, han d~ beligerencia mundial al. país des

de los primeros momentos del descubrimiento de América, cuando 

fue constitUÍda en base para muchas campaflas y transacciones soci.2, 

polÍticas y económicas, dado su carácter de lugar céntrico y de 

tránsito. 

Esa circunstancia se convirtió, desde entonces, en un elemen, 

to básico para hacer de Panamá un centro estratégico y económico 

de orden internacional.. 

Algunos sucesos, como el descubrimiento de las minas de Cal! 

fornia, reafirmaron dicha condición al derivar de ello la necesa

ria construcción del ferrocarril transístmico en 1850. Se culminó 

luego con la construcción de la obra cumbre del canal. interoceá.aj. 

co(l) una carrera que estaba destinada a dividir el suelo panamei'io 

para benefici.o del mundo. 

La posición geográfica de Panamá, su función de tránsito y 

las consecuencias que ello ha tenido por largos aflos ha merecido 

inmunerables análisis y estudios por nacionales y extranjeros. En 

tal sentido se ha dicho que: 

(1) Boni:facio Pereira, Historia de Panamá, p. 228. 
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es fácii comprender_por qué - Panamá - se con
virtió, desde hace siglos, en un cruce de vías 
internacionales¡ y por qué' ese hecho fue dete!:_ 
minante de la aparición y ulterior desarrollo 
de una economía urbana de_ carácter netamente 
comercial 11 • ( 1) 

El contenido del pensamiento anterior expresa y reitera la 

idea de que la actividad económica que más se ha practicado en P.!, 

namá es el comercio y por tanto, los servicios relacionados con 

él. Sin embargo, el dominio de dicho sector ha sido tradicionalmen, 

te de los extranjeros, tanto en la forma individual como en los 

grandes consorcios. 

La sociedad panamefia, en especial la ubicada en- la zona de 

tránsito o metropolitana, reviste caracteres heterogéneos y es r.!!, 

presentativa de todas las razas y pueblos de la tierra que convi

ven en una especie de relación, a la vez integradora y competiti-

va, dadas las características- de la actividad a que se dedica la

mayoría y a la necesidad de surgir en un medio que reclama el apo!:_ 

te personal y social. 

La abundante inmigración extranjera iniciada por los 

europeos con esclavos africanos, fue incrementada cuando éstos.y 

otros antillanos de origen francés fueron traidos para los-traba

bajos del ferrocarril y el canal. A esto se unió un numeroso con

tingente asiático que llegaron con la idea de hacer-fortuna en un 

(1) José Campodónico, Planificación Económica en Panamá, p. 7. 
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medio que abría sus puertas y su territorio para el benefi~io del 

muendo a ';1ll costo muy elevado. 

La migración interna no se hizo esperar, de todas las regi.Q. 

nes del país se inició un proceso de movilidad horizontal hacia 

el área que prometía esperanzas de empleo e ingresos superiores 

más amplias y seguras. Esta circunstané~a produjo el eventual abél!! 

dono de las labores agropecuarias de las áreas rurales y la concen 

tración de la población, recursos y refuerzos a la aqtividad ter

ciaria de la ecónom!a. 

LOs antecedentes expues~os son los que han prevalecido en el 

ambiente nacional y a pesar de los esfuerzos, el país no se ha po

dido favorecer, en forma adecuada, de su posición y del sacrificio 

de su territorio. Por ello se ha indicado que "la explotación ca

bal de la posición geográfica _constituye un9 de los objetivos eco

nómicos fundamentales ya que hasta aquí no ha sido plenamente apr.Q. 

vechado" • ( l) 

La concentración de las personas en el área metropolitana ha 

tenido consecuencias socioeconómicas y culturales, toda vez que r.!_ 

quieren de más servicios y recursos que, lógicamente han sido con

centrados en detrimonto de los sectores campesinos. La situación 

analizada ha producido desequilibrio en el desarrollo económico 

del país, que el actual gobierno trata de superar con una política 

(1) Ministerio de Planificación y Política Económica, Informe Eco
nómico de 1975, p •. 33. 
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y. dinámica b_asada en los principios constitucionales de la Carta 

Política de 1972 en donde se expresa: 

"El desarrollo de la economía corresponde prii:.or
dialmente a los particulares: pero el Estado la 
orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará, 
o creará según las necesidades social~s ••• con 
el fin de incrementar la riqueza nacional y ase
gurar los beneficios para el mayor número posi
ble de habitantes del país. El Estado planifica
rá el desarrollo económico y social mediante O!:, 

ganismos cuya organización y funcionamiento dete!:_ 
minará la Ley". (1) 

El espíritu social que se le asigna al ejercicio de la acti

vidad económica en la Constitución, refleja la problemática que ha 

encontrado el gobierno y la posición asumida en las decisiones y 

puesta en marcha del proceso, lo que tiene relación con el modelo 

adoptado en el capítulo primero y el enfoque integrador que se ut! 

lizará en el análisis de la situación económica por sector y en 

sentido general. 

La solución de los problemas de desarrollo económico no es 

tarea de poco tiempo, de allí que aún subsisten una serie de he

chos y situaciones que reclaman la atención necesaria. Para cono

cerlas iniciamos el estudio de los sectores económicos~ su part,! 

cipación en el ingreso nacional. 

2.1.2 Indice de Producción Agropecuaria. 

El sector agropecuario, como todos los demás será estudiad!;> 

con un criterio económico ligado a la problemática general del 

(1) Ministerio· de Gobierno y Justicia, constitución Política de la 
RepÚblica de Panamá. 1972. p. 89. 
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pa!sr ello permite incluir algunos indicadores como la tenencia 

de la tierra,_ su utilización, superficie explotada, producción de 

cultivos temporales y pe:cmanentes y, los efectos de todos estos 

elementos en la economía g~eral. 

En atención a los conceptos anteriores se inicia el análi

sis considerando la cantidad de tierra explotada que, según las e.!!. 

tadísticas, en 1970 llegó a 20,981 kilómetros cuadradosr es decir, 

el 27.7% de los 75,650 qua tiene el pa!s. Esto significa que sólo 

una cuarta parte de la superficie del territorio, importante fac

tor de producción, se aprovechaba como recurso p~duc:tivo. Desde 

el punto de vista económico no se estaba haciendo el mejbr uso de 

este factor para suplir la demanda de bienes y servicios que la SQ. 

ciedad requiere. 

Los efectos de esta situación se ven aumentados cuando se 

analiza el régimen de tenencia de la tierra presentada en el cua

dro No. l.. 

El cuadro revel.a la existencia de J.05,272 explotaciones agr2, 

pecuarias con 2,098,062 hectáreas según diversas fo:cmas de tenen

ciar só;Lo el 12·, 3" son tituladas y ~ tanto, representan las úni

cas de las que el Estado perc:ibe rentas en concepto de impuesto s2, 

bre el t.itulo. 



CUADRO No. 1 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR TENENCIAS (Totales) 1971 

Totales de ExplOtA, Ocupadas en título 
· ción Agropecuaria de propiedad En Arrendamiento 

en la RepÚblica 

Explot. Hect. Explot. Hect. Explot. 

105,272 2,09~62 12,906 545,414 4671 

. 
lOo,(, lOo,l, 12.3 26 .• 0 4.4 

Fuentesa v. Censos Nacionales Agropecuarios. 

compendio General p. 17 

Hect. 

73,961 

3.5 

X Tierras bajo más de una forma .de tenencia. 

Sin t!tulo de Bajo regimen 
propiedad mixto. X 

Explot. Hect. Explot. Hect. 

75,394 333,114 12,301 545,57~ 

71.6 44.S 11.7 2.6. :t 
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¡,,- mayor parte de las explotaciones en Panamá están en el 

área rural y por lo común son de una extensión menor de cinco hec

táreas¡ se -infiere que sus propietarios. afectados por el fenómeno 

de minifundio, no estaban en condiciones de.producir en una escala 

que supere .La subsistencia. A estas circunstancias se afiade la di.!, 

persión y la dificultad de las autoridades para proveer la infrae.!. 

tructura física, humana y productiva: de manera que si los campesá, 

nos de áreas muy apartadas lograban producir algunos cultivos, cu

yos excedentes podían vender, la falta de vías de acceso les ilitpe

dÍa llevarlos al mercado. 

La falta de fo:rmación, de comunicación y su incapacidad para 

enfrentarse a la problemática, que constituyen las irregularidades 

subyacentes en un mercado fluctuante, son motivos para que le re

sulte difícil lograr precios justos a sus productos. En tal senti

do su actividad económica siempre se ha visto limitada y sometida 

a este complejo juego de influencias. 

La situación precaria de los usuarios de las tierras en los 

sectores rurales les ha inducido, por otra parte, a vender sus se~ 

vicios a bajos precios con lo cual sus ingresos resultan insufi

cientes para sol.ventar las crecientes necesidades. El paternalismo 

surgido como consecuencia de la dependencia establecida entre asa

lariado y el gran propietario, ha sido una consecuencia lógica en 

esta relación. 

El aprovechamiento de la tierra es otro elemento importante 
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en el estudio·que se adelanta sobre el sector primario. De acuerdo 

con el Tercer Censo Agropecuario, 212,607 hectáreas7 es decir el 

10.2% estaban ocupadas con cultivos temporales como el arroz, maíz, 

frijoles y otros7 10,764 hectáreas, el 5.3% estaban sembradas de 

cultivos permanentes tales como el café y el banano7 mientras que 

964,758 hectáreas o sea el 46% mantenían pastos sembrados y 176,037, 

alrededor del 8% permanecían con pastos naturales1 el resto eran 

tierras con bosques, montes y otros recursos inexplotados.(l) 

La mayor parte de la tierra cultivada, como secaprecia, co

rresponde a la ocupada con pastos sembrados y naturales y muchas 

de éllas forman parte de lc!,s grandes haciendas ganaderas ubicadas 

en la región de las tierras bajas del sur, que también son las más 

aptas para cultivos temporales, básicos en la dieta del panameño¡ 

pero que están restringidos al 10.2% de las tierras c;ultivadas. 

La falta de tecnología en las explotaciones agrícolas y pe

cuarias que exigen el uso de más tierras, el acapar~iento de este 

factor de producción por una minoría, que no llega a explotar toda 

la superficie que posee, y otras circunstancias, constituyen un in, 

dicador de la forma inadecuada en que se ha utilizado la tierra c,2. 

mo recurso natural. 

La exis~encia de una considerable cantidad de tierras ocio

sas dentro de las fincas de grandes extensiones, conjuntamente con 

(l) Contraloría General de la RepÚblica, Tercer Censo Agropecuario 
1971, p. 33. 
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el precarismo circundante ha producido, en muchos casos, la inva

sión por grupos de familias con fines relacionados con la produc

ción.y permanencia, fenómeno que es consecuencia de una situación 

tradicional de desequilibrio. de la posesión agraria y motivo de la 

organización de nuevas formas de asociaciones, juntas y asentamien, 

tos poblacionales. 

La condición jurídica del productor es otro criterio o indi

cador representativo. De las 105,272 explotaciones existentes en 

104,669. con una superficie de 1,785,349 hectáreas sus productores 

son personas naturales¡ 343 explotaciones estaban a cargo de soci~ 

dades, 102 a cargo del Estado, 32 atendidas por cooperativas y 108 

por asentamientos campesinos.(1) 

La participación del Estado en el papel de productor de bie

nes de consumo así como la existencia de cooperativas y asentamien, 

tos se concretiza desde 1970 en forma creciente. En 1974 "los 200 

ase:itamientos producían el 30% de los granos básicos del país" (2) 

y en 1975 ya se favorecían unas 5,797 familias con las facilidades 

y producción de estas organizaciones. Entre las ventajas que se oa, 

servan en la actividad productiva de los asentamientos están la 

asistencia técnica, financiera y la acción conjunta que promueve la 

(l) contraloría General, op, cit. p. 36. 

(2) Ministerio de Desarrollo Agropecuario. confederación Nacional 
de Asentamientos Campesinos, Boletín Memeografiado, p. 3. 
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utilización de los recursos y la disminución del problema del mi

nifundio y el ingreso per cápita, que es un hecho de naturaleza 

económico. 

La función productora del sector primario, si bien está lig,2 

da a la superficie explotada, a las técnicas y al rendimiento, ti~ 

ne que responder a las deman~as de los consumí.dores 1 por tanto es 

importante comprender el comportamiento de la producción de algu

nos de los cultivos permanentes de más demanda en· el país. 

El Censo Agropecuario de 1971 indica que la producción de c,2 

fé para esa época fue de 97,799 quintales, la de plátanos· llegó a 

22,900,000 racimos1 la cosecha de naranjas alcanzó a los 3,030,000 

y la de cocos a 7,892,000 unidades. Estas cifras revelan que el 

plátano o banano resultó el cultivo más abundante1 pero se destina 

a la exportación, lo que implica que los b~neficios de esta activj, 

dad se obtienen sólo a través del empleo de la mano de obra y en -

concepto de impuestos por parte del Estado. 

En lo que se refiere a los cultivos temporales, el cuadro 

No. 2 reúne la información detallada con el nivel de producción. 

CUADRO No. 2 

PRODUCCION DE CULTIVOS TEMPORALES 1970-74. 

Producto 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75. 
Arroz 2,a• 3,0 2,7 3,5 3,9 
Maíz l,2- 1,1 0,9 1,2 1,3 
Frijoles º·' 0.7 0.6 0.7 o.a 
Fuente: Panamá en Cifras 1970-74 
* En millones. 
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El comportamiento de la producción en los diversos cultivos 

temporales fue oscilante en el período que se presenta en el cua

dro, sobre todo, en el transcurso de 1972 y 1974 en que las cir

cunstancias climatológicas y otras causas han sido determinantes. 

El índice de producción observado es relativamente bajo y se 

conjuga con la problemática de la secuencia inflacionaria mundial. 

una de las consecuencias de esta situación fue el aumento de los 

precios en un promedio del 4%, a lo que correspondió un incremen

to en los salarios (1). Sin embargo la situación económica se ha 

resentido, sin llegar al estancamiento. 

En lo referente a la producción pecuaria, el cuadro No. 3 es 

representativo. 

CUADRO No. 3 

EXISTENCIA DE GANADO VACUNO, PORCINO Y GALLINAS 

c As o· 1970 1971 1972 1973 1974 
vacuno l,l l,2 1,3 l,3 l,3 
Porcino 0,1 0,1 0,1 O,l O,l 
Gallinas 2.9 3.7 3.6 3.7 3.8 
Fuente: Panamá en Cifras 1970-74 

El cuadro refleja que la producción de ganado vacuno verifi

có un aumento de 12.2% en el período anal.i.zado, la existencia de 

ganado porcino se redujo y la de gallinas se incrementó. 

ll) Ministerio de Planificación y PolÍtica Económica, Infoxme Eco
nómico 1975, p. 11 
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La actividad pecuaria ha seguido el mismo patrón de la agrí 

cola dadas las circunstancias adversas que se han expuesto. De 

igual manera ha sido afectada la pesca de camarones que, conjunt.2, 

mente con el café y el banano, son los productos de mayor export.2, 

ción en este sector. 

El área indÍgena, que abarca gran parte de la serranía cen

tral hacia el occidente, entre Chiriquí y Bocas del Toro, upa coa 

siderable proporción costera e insular hacia el noreste, en lá C.Q. 

marca de san Blas y parte de la provincia del Darién, no está to

talmente vinculada aún a la producción y dinámica nacional; aunque 

desde hace varios afios se impulsa su integración con diversos pro

gramas. El área más desarrollada es la de los indios cunas de San· 

Blas. !.Os cultivos más relevantes en estas regiones son el café, 

plátano, y coco. 

La participación del sector primario en la integración del 

P.I.B. ha sido., consecuentemente, oscilante entre 1970 1975 como 

se puede apreciar: 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

161.1 millones 
167.l. " 
179.0 
179.9 
175.2 
186.6 

% de incremento 
3.7 
7.1 
o.s 
2.6 
6.2 (1) 

A pesar de los descensos e incrementos experimentados el 

sector primario es el que ha participado con mayor cantidad en el 

(1) contral.or!a General, Panamá en Cifras 1970-74, p. 37. 
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P.I.B. como se puede observar en el cuadro No. 4 que reúne la in

fo:z:mación compl.eta en este sentido. Sin embargo, le ha sido impo

sible retener y ocupar más significativamente la mano de obra ge

nerada en el. área rural., con lo que el. desplazamiento de la pobl,! 

ción campesina a la metrópoli ha continuado. 

En el. sector primario han encontrado ocupación 1.34,600 per

sonas que representa el. 32.3% de la población económicamente act! 

va de 15 afies y más (1), con ésto se comp~ende la magnitud de es

te sector en l.a economía nacional. y la necesidad de recursos huma 

nos cap~citados técnicamente para lograr su no:z:mal desenvolvimien_ 

to. 

2.1.3 Indice de Producción Industr.4.ª'1.• 

Una de las características de los países en vías de desa

rrollo es el atraso o estancamiento del sector secundario o indu-ª. 

trial debido, en parte, a la interacción de varios factores que 

inciden y afectan, en fo:z:ma adversa en su fomento y expansión. 

La industria, en el medio nacional, ha respondido a esas 

influencias de un mercado interno pequeflo, bajo nivel educativo, 

competencia desventajosa y la facilidad con que se logra obtener 

en el país cual.quier producto manufacturado por el sistema de im 

portación que ha preval.ecido. 

A pesar de las limitaciones, que se han puesto de manifie-ª. 

(1) contral.oría General., Boletín No. 679. Julio 1975. p. l. 
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to, el sector secundario ha logrado un considerable grado de avan 

ce dentro de su potencial no explotado aún en toda su diversidad. 

El aporte de la industria al producto interno bruto durante el ai'lo 

1973 fue de 184.6 millones de balboas, o sea un aumento de 4.2% 

respecto al ai'lo anterior: no obs1;:.ante en 1974 fue de 176.4 millo

nes que representa un descenso de-4.4%.En el ai'lo de 1975 volvió 

a experimentar una reducción al producir 173.l millones o sea el 

-1.9% con respecto al afio 1974. En el cuadro No. 4 se puede apre

ciar la participación de los sectores y ramas económicas en la ia 

tegración del P.I.B. entre el ai'lo 1973 y 1975. 

El descenso registrado se atribuye a la cautela de los in

versionistas con motivo del fenómeno inflacionario que ha afecta

do a la economía global y sectorial. otras causas en la reducción 

del nivel en este sector tienen relación con una serie de disposi

ciones de carácter socioeconómico establecidas en el-nuevo código 

de Trabajo y que favorecen al trabajador. Tales medidas incluyen 

aspectos de prestaciones, cada vez más orientadas a beneficiar al 

obrero, aumento de salarios, participación en la distribución de 

los beneficios, pago del décimo tercer mes y otras de orden simi

lar. 

El impacto de esas medidas se observa en todas las empresas 

industriales y de otro tipo económico: de all.Í que las mismas aut.2, 

ridades gubernamentales han visto la necesidad de realizar revisi.2, 

nes prudentes y oportunas a fin 4e evitar traspasar los límites de 
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la oscilación de las variables. En esa forma se manifiesta la cap.!_ 

cidad de retroalimentación del sistema para mantener un equilil>rio 

económico y polÍtico. 

Las respuestas tendien~es a restablecer el ritmo del creci

miento industrial se basan en la diversificación con el fin de 

aprovechar los recursos potenciales, ~rir nuevas plazas y tratar 

así, de·erradicar la idea de la incapacidad de exportaciQn que 

existe acerca de la industria nacional tal como que '.ha reiterado 

al expresarse: 

•Aunque tradicionalmente se ha pensado que la in
dustria ligera de Panamá es incapaz de exportar, 
ya existe mayar COJlciencia de su factibilidad de 
parte de la c:ammidad empresarial correspondien
te •••• Productos explotables son el alcohol, r.2, 
pa y productos de vestir, productos de madera y_ 
otros".( 1) 

La referencia hace alusión a la fo:cma en que se diversifica 

y se trata de recuperar la industria manufacturera en el país que 

incluye alimentos, bebidas y tabaco, calzados y vestidos, muebles 

y accesorios y productos de acero. Además, la industria intermedia 

que abarca productos qu.Ímicos, no metálicos, de caucho, papel y P.2 

tróleo¡ la industria met'-1icá. que contempla metales básicos y pro

ductos metálicos, finalmente, la industria gráfica y productos va-

rios. 

De acuerdo con el modelo del primer capítulo, los incentivos 

(1) Ministerio de Planificación, Informe Económico de 1975. p. 41 
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fiscales, la promoción, el abaratamiento ~el transporte, de los 

insumos y, el trabajo conjunto, y la conducta protecci.onista de la 

industria nacional., son algunas sal.idas asociadas, en forma de le

yes, decretos, resueltos y otros mecanismos ofi.ci.al.es para :ünpu1-

sar el des~llo de este sector. 

El reng_lón de minas no ha sido expliatado, es ahora cuando se 

inicia en un plan formalizado a intensificar su desarrollo CCDD m.!_ 

dio de diversificar la economía. y utilizar los recursos naturales 

de todas las regiones del teJCri:torio nacional.. Ello significa in

cremento en la oferta de trabajo y beneficios para las familias de 

los lugares donde se .bmpl.ementen _estos proyectos qµe, son de.l área 

rural. En esta fOJCl8a se mani.festan los primeros indicios de o'.1esa

rrollo e ~tegrac:ión caapesina y l.a distribuciÓn de los eis,c,~:..vos 

económicos fuera del. área aeb:op>litana CCIIIIO es la ya iniciada ex

plotación minera presentada en e1 aa¡,a JIC>. l. 

La industria manufacturera de Panaá ba dado oportunidad de 
\ 

emmpleo a 44,100 personas, es decir, el. 9."" del.a pcbl.aci6n econ.É, 

micamente activa lo que en realidad indica un cmmportamiento lento 

que se espera incrementar con los proyectos mineros y agroindustri~ 

les. Esta circunstancia represent~ la necesidad de personal. c:ali:g. 

cado en·ese seé::tor para el futuro. 

2.l.4 Indice de producción comercial .• 

El comercio es una de las actividades económicas más relaci.2, 

nadas con el supuesto espacial, expuestas en la primera parte de 
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este capítulo. su beligerancia y desarrollo internacional obedece, 

en gran medida, a esas influencias y a otros factores que se han 

dejado sentir a lo largo de muchos aftas. 

Además de los efectos producidos en la concentración de los 

servicios, recursos humanos y materiales, la condición típica de 

tránsito que tiene el pa!s, reiterad.a por la construcción del ca

nal, ha propiciado una serie de hechos dignos de especificar por 

la importancia que tienen para la economía nacional internacional. 

La proliferación del servicio bancario internacional como 

parte del interés que se tiene sobre Panamá como centro financiero, 

evidenciado en el número creciente de los bancos extranjeros que 

llegó a 70 en noviembre de 1975.(1) El auge del transporte aéreo y 

marítimo que ha hecho de la flota mercante panamefia, en forma nonq 

nal, una de las primeras en el mundo por las ventajas del peaje 

en el uso del canali el desarrollo del turismo; la creación y fun

cionamiento de una zona de libre comercio en la ciudad de Colón, 

terminal canalera del Atlántico, y otras actividades relacionadas 

con los servicios comerciales, han afianzado la rama comercial de 

que hablan los documentos desde los tiempos de la conquistai pero 

siempre con el mismo resultado toda vez que la mayor parte de los 

beneficios no redundan directamente en el país. 

Las circunstancias anteriores definen a la economía panamefia 

·c1) Ministerio de Planificación, y política Económica, Memoria 
1974, p. 27. 



57 

com~ ~e mercado libre, abierta a los intercambios y relaciones con 

otros mercados mundiales y regionales, lo que en opinión de los d,4. 

rigentes del ministerio de Planificación, la hace vulnerable a las 

contingencias de la economía mundial, como ocurre en el actual pr.Q. 

ceso de inflación. AquÍ tienen cabida el modelo y otros conceptos 

teóricos del primer capítulo, toda vez que en la realidad nacional 

se concretan los elementos analíticos; las entr~as, conversiones 

y salidasr la apertura e integración y las influencias externas al 

sistema. 

El comercio exterior es el que o~rece una imagen de desarro

llo dentro del área metropolitana por la dµiámica que se percibe 

en todo momentor sin embargo, al analizar los procesos de importa

ción y exportación, se observa un evidente desequilibrio adverso 

al país. 

Dentro del contexto anterior se indica que en 1974 las impo!:, 

taciones directas fu~ron de 731,056,947 millones de balboas - a la 

par del dólar-. Por otra parte, las exportaciones de bienes nacio

nales sólo alcanzaron a 203,"093.044 y las reexportaciones de pro

ductos importados, que se vuelven a exportar por la zona libre, 

sin ser transfo:cmados, subió a 6,sn,132.(l) Las cifras demuestran 

la condición dependiente que ha caracterízado a la economía panam~ 

i'ia y la influencia que ha ejercido en muchos aspectos sociales y 

(1) contraloría General, comercio Exterior, Serie "K-l", p. l. 
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culturales, como en la educación, en cuanto a la selección de ca-

rreras. 

La desventajosa relación de las variables expuestas, se man! 

fiesta también en la situación deficitaria de la balanza de pagos 

que incrementa el endeudamiento y afecta la capacidad de ahorros, 

inversiones y consumo adecuado. una vez más, la característica de 

la economía nacional y las relaciones externas, indicadas teóricA 

mente, ejercen un importante papel en los aspectos económicos. De 

esta manera, se estima que "sólo el alza del precio del petróleo 

significó un déficit de 50 millones de balboas.". ( l) 

La actividad comercial de Panamá tiene íntima conexión con 

la zona del canal y con la zona libre de Colón en servicios, mate

riales manufacturados, productos o bi~es de consumo y otros aspe.s, 

tos como la exportación y reexportación de mercancías a través de 

los 154 establecimientos o empresas .. que_hasta el afio 1974 operaban 

en la zona libre con miras a ser incrementados. 

Dentro del contexto eeonómico, relacionado íntimamente con 

el movimiento de capitales, el sistema monetario panameño ha sido 

propicio por sus características. "La ausencia de un banco central, 

libre convertibilidad y uso gener~ado del dólar, como medio de 

transacciones,· cotizado a la par del balboa, "1Qneda nacional(2), 

( l) Min·isterio de Planificación, Memoria. 1974. p. 40. 

(2) Ministerio de Planificación, Plan Nac!onal de Desarrollo l976-
12!!Q, p. 186. 
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han sido elementos aprovechados por los empresarios y consorcios 

internacionales para establecerse con grandes garantías en sus in_ 

versiones. A ello se debe, en gran parte, el crecimiento como cen, 

tro bancario y como una plaza comercial próspera. 

La actividad comercial en el país, como se ha dicho antes, 

favorece más a los intereses internacionales que a los del país. 

En este sentido los beneficios se perciben a través de las oport~ 

nidades de empleo que, en 1975, fue de 59,700 ósea el 12.9% de 

la población económi~amente activa de ese afio tal como se puede 

• observar en el cuadro No. 7. 

2.1.5 ~ector Servicio~. 

La venta de servicios es una de las actividades económicas 

relevantes dentro del área metropolitana y aún en el resto del 

país, lo demuestra el hecho de que el 55% de la población económá, 

camente activa o fuerza de trabajo depende dei trabajo remunerado 

o servicios para sus ingresos, mientras que el 45% lo hace del c~ 

pital.(l) 

La zona del Canal, la zona Libre de colón, el comercio al 

por Mayor y Menor, el Sector PÚblico y Privado, y la Banca absor

ben la mayor parte de la fuerza de trabajo del sector servicios. 

El Sector PÚblico, dentro de su función de carácter económico, t.!, 

nía en el afio de 1974, un total de 82,000 personas que representó 

(1) Ministerio de Planificación. Informe Económico 1975. p. 64. 
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36% de los empleados del país.(l) 

De acuerdo con la encuesta de mano de obra realizada en no

viembre de 1975 y cuyos· resultados aparecen en el cuadro No. 7, 

sólo en la rama de servicios sociales, comerciales y personales h~ 

bÍa ofrecido la oportunidad de empleo a 118,9000 personas, es de

cir, el 25% de la fuerza de trabajo ocupada. 

La pa;ticipación de este sector en la conformación del P.B.I. 

en los Últimos años ha sido de 149 millones de balboas en 1973, de 

154.4 millones en 1974 y de 163.0 millones en 1975. Esas cifras r~ 

flejan un incremento del 3.0%, y del 5.6~ en 1974 y 1975 respecti-

vamente. 

De acuerdo con el modelo mixto de entradas, conversiones y 

salidas y su enfoque sistemático dentro del esquema adoptado para 

el desarrollo de este trabajo, los elementos hasta aquí analizados 

representan los recursos, entradas o insumos que pasan a ser proc~ 

sados por las distintas 7struturas económicas para emerger comos~ 

!idas o respuestas vía presupuesto. Las salidas pueden ser en tér

minos de servicios, ayudas diversas, financiamiento o infraestruc

tura física, humana o de producción. En esa forma el Estado puede

responder a las demandas de los asociados. 

Una de las entidades que ha modificado su estructura y com-

(1) Contraloría General, Informe del contralor, p. l. 
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portamiento con miras a favorecer una mejor distribución de la 

tierra para la población marginada y a propiciar las basep para la 

integración rural, es la Reforma Agraria. De ella dependen los 

Asentamientos campesinos, creados mediante el decreto No. 50 de f,!. 

;;:r::r:, de 1972. Una de las funciones básicas que debe cumplir la R,!. 

forma Agraria es la de adjudicar títulos de las tierras que son 

cultivadas por personas a quienes sólo asiste el criterio de der,!_ 

chos posesorios. Una de las formas apoptadas por este organismo 

es la de adquirir fincas o tierras en concepto d_e. compra para ad

judicar las a los grupo~ que han invadido esas propiedades. Muchos 

de los a~'entamientos campesinos funcionan en esta forma. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario-M.I.D.A.-, el Ban

co de Desarrollo Agropecuario, el Banco Hipotecario, La Dirección 

de Mercadeo, la·comisión Bancaria Nacional, la Corporación Finan

ciera Nacional - c.o.F.I.N.A.-, las Empresas Agroindustriales, de 

Energía Eléctrica son, entre otras, algunas de las nuevas estruc

turas de autoridad económica creadas dentro del ~~inquenio que se 

analiza en el desarrollo económico de Panamá. ( 1) 

Las entidades o estructuras mencionadas y otras ya existen

tes, con sus programas de desarrollo procesan y dan soluciones a 

las demandas de crédito agrario, asistencia técnica, compra y ven 

ta de productos, posesión de tierras y otros aspectos similar.es, 

(1) Ministerio de Gobierno y Justicia. Guía para la Organización 
del Poder Popular~ p. 16. 
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dentro de un concepto integrador. 

La participación del Ministerio de Educación se verifica en 

términos de programas educativos, alfabetización, integración c~ 

nal y apoyo en los distintos proyectos que se organiéen desde las 

entidades netamente económicas. 

2.2 Producto Interno Bruto. 

El producto interno bruto incluye el valor total de la pro

ducción de bienes y s·ervicios logrados por el país en un detexmi

nado período fiscal: de allí que,sea .unportante conocer el campo.!: 

tamiento de todos los sectores y ramas de producción que hácen 

aportes para su integración. Ya se ha hecho el,. análisis de los 

sectores pr.unario, secundario y terciario con algÚn énfasis en 

ciertas características y situaciones subyacentes necesarias den

tro del contexto económico. 

El cuadro No. 4 pexmite observar la situación general del 

P.I.B. entre 1973 y 1975, a precio de mercado y por rama de acti

vidad económica. Se advierte un crec.unier.to absoluto: aunque en 

cantidades reducidas. En términos relativos el incremento sólo 

,significó un 2.6% en 1974 y de 3.3 en 1975, lo que es obviamente 

menor que en 1973 cuando registr~ un 6.5%. 

La participación por ramas de actividad revela que, en su 

orden, el área agropecuaria, industria manufacturera, comercio, 

transporte, servicios, zona del canal, vivienda, construcción y 

la banca son los que han propiciado los recursos en la fo:cmación 
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CUADRO No.4 
PRODUCID INTERNO BRU'ID A PRECIOS DE MERCADO Y PORCEN"mJE DE 

AUMEN'ID POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA:AÑOS 1973,-75 

Producto interno bruto 
(Valor en millones de Balboas de I,960) 

1973, 1974, 1975, (P) 
Rama de actividad 

Producto interno bruto a 

Por
valor centa

je de 
aumen
to 

Por
Valor centa

je de 
aumen
to 

Por
valor centa

je de 
aumen
to 

precios de mercado •••••• 1.101.2 6.5 1.130.l 2.6 1.167.3 3.3 

l. Agricultura silvicul-
tura, caza y pesca... 177.9 3.4 

2. Explotación de gú.nas y 
canteras.............. 3.7 37.0 

3. Industria manufacturera 184.6 4.2 

4. construcción........... 76.3 6.3 

5 Electricidad, gas, agua 
y alcantarillados....... 38.5 12.6 

6.Transporte, almacenaj,e 
y comunicaciones •••••••• 

7.comercio al por mayor 

80.4 11.4 

y al por menor •••••••••• 153.7 6.4 

e.Banca, seguros, bienes 
inmuebles y oµos es
tablecimientos finan-
cierQa ••••••••••••••••• 

9.Propiedad de vivienda. 

10.Administración pública 
11.servicios públicos y 

privados •••••••••••••• 
12.Servicios prestados a 

la zona del canal de 

54.7 21.3 

81.0 9.9 

27.7 1.5 

147.9 4.2 

175.2 -1.5 

3.5 -5.4 

176.4 -4.4 

79.4 4.1 

40.3 4.7 

92.5 15.0 

161.7 5.2 

59.9 9.5 

84.9 4.8 

30.0 8.3 

157.4 6.4 

186.0 6.2 

3.4 -2.9 

173.1 -1. 9 

68.9 -13.2 

42.1 4.5 

101.2 9.4 

170.9 5.7 

65.8 9.8 

88.7 4.5 

31.4 4.7 

163.5 3.9 

Panamá ••••••••••• 74.8 4.9 68.9 -7.9 72.3 4.9 
Fuente- contraloría General-Estadística y Censo- Panamá- 1975,· 
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de_.J?'.I.B. en Panamá durante el período indicado. con fines de 

ilustración se incluye la gráfica No.len donde se puede apreciar 

el crecimiento del P.I.B. a partir de 1950.hasta el afio 1973. Se 

refleja que en la década del sesenta se produjo un crecimiento rá

pido y continuado que elevó a un 8% el P.I.B. 

El aumento o disminución de esta variable económica, repre

sentada en el P.I.B., está en relación directa con la producción 

que depende de muchas variables y componentes. 

Los ingresos nacionales forman parte del presupuesto: por 

tanto, es de gran valor especificar las recaudaciones a fin de im

pulsar la retribución de los beneficios económicos a la sociedad. 

Las fuentes del ingreso nacional son los ingresos corrientes y de 

capital: en 1976 el 69.3% correspondió a los ingresos corrientes 

y el 30.7 a los de capital. Ello refleja la magnitud de la tribu

tación que realiza el pÚblico a través de la política impositiva. 

En los últimos afios se ha establecido la Reforma Tributaria por la 

cual los que más ingresos perciben, más tributan como medida econ2_ 

mico-social. 

2.3 Presupuesto Nacional y su distribución. 

El presupuesto de rentas y gastos,como relación entre las d~ 

mandas y las respuestas, se concreta a través de dos formas. la de 

rentas y gastos y de inversión. El presupuesto es la manifestación 
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de la forma en que se resuelve en tercero de los problemas de la 

economía que es la distribución .de los beneficios de los bienes 

producidos por el hombre. 

Los principios que anillan a la actual administración hacen 

énfasis en "un proceso de crecimiento económico sostenido con am

plia distribución de sus beneficios en toda la población del país" 

(1), por lo que en este caso el presupuesto nacional es una expr_!! 

sión de la política fiscal que se ha puesto en práctica. En ese 

sentido, la austeridad y el apoyo a las inversiones pÚblicas, como 

medio de amortizar los efectos inflacionarios y acelerar la recup_!! 

ración, son los criterios económicos empleados para elaborar el 

presupuesto. 

El presupuesto global en 1976 ascendió a 463 millones de bal, 

boas: de eso, 354.6 millones: es decir,. el 76% fue dedicado a gas

to~ ~e funcionamiento y 108.3 millones, o sea el 23.4% a inversio

nes. En el cuadro No. 5 se presenta la distribución del presupues

to de funcionamiento entre 1974 y 1976 por ministerios y entidades. 

En el cuadro sé destaca que la mayor parte de la distribu

ción es para educación lo cual es una práctica tradicional que se 

ha mantenido. En 1974 la relación fue del 20.0% y en 1975 bajó a 

21.0% y en 197'6 al 20%: sin embargo sigue siendo el sector que más 

recibe(2). 

(1) Ministerio de Pla!)ificación, Presupuesto de :Ingresos y Egresos, 
1976. p. 7. 

(2) Contraloría General, Educación "Serie M", p. 47 



67 

CUADRO No. 5 
GOBIERNO CENTRAL 

PRESUPUES"ro.CIASIFICACION INSTITUCIONAL 

1-0rqano Legislativo 
Asamblea Nacional de Repre 
sent. contraloría Gra·1 de la 
Rep. 

2-0rgano Ejecutivo 

1974. 

1,959,6 

3,859.9 

Presidencia de la República 3,236.8 
Ministerio de Gobierno y JU_! 34,716.5 
ticia 
Ministério de Relaciónes.Ext. 4,523.0 
Ministerio de Hacienda y Tes. 6,003.6 
Ministerio de Educación 61,885.9 
Ministerio de comercio e Ind. 2,404.0 
Ministerio de obras Públicas.15,887 
Ministerio Desarrollo Agrop. 10,339.3 
Oficina de Regulación de Pre"": ,637. 5 
cios 
Ministerio de salud. 28,619.5 
Mins. Trabajo y Previsión soc 2,080.9 
Ministerio de la Vivienda. 3,246.0 
Mins. Planificación Y Polit.Ecl,621.1 

3- Organo Judicial 
Organo Judicial 
Ministerio Público 

4- '!'ribunal Electoral 
Tribunal Electoral 

5- Deuda PÚblica 
Externa 
Interna 

6- Transferencias 

Sub-Total 

1975 

2,951.160 

4,221.900 

2,128.820 
40,113,290 

5,367~930 
6,412.920 

68,681.640 
2,567.000 

15,887.260 
10,882.450 

662.600 

32,850.462 
2,465.050 

5,427.065 
2,100.700 

2,527.700 
1,789.250 

l..479. 750 

208.471.947 

75,459.279 
47,327.659 

28,131.620 
34,590.596 

Total 318,521.822 

FUENTE: Presupuesto de Rentas y Gastos - 1976, 

º· 
l. 

1976 

3,331.870 

4,281.510 

o. 2 ,·358. 220 
12. 40,612.280 

l. 6,220.490 
2. 6,402.500 

21. 70,027.640 
o. 2,247.160 
5. 16,933.360 
3. 10,199.000 
º· 662.600 

10. 33,714.140 
º· 2,764.570 
l. 5, 159. 870 
o. 2,056.680 

o. 2,591.190 
o. 1,695.000 

o. lf695. 000 

65 213.503.420 

23 91,503.420 
14 60,588.267 

8 30,449.677 
10 50,077.088 

354;'618i.1450 

l. 

l. 

l. 
11. 

2. 
2. 

20. 
l. 
5. 
3. 
o. 

10. 
l. 
l. 
o. 

l. 
o. 

o. 

60. 

26. 
17. 

9. 
14. 
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~a determinación de ofrecer la mayor cantidad del financia

miento a educación se relaciona con el crecimiento constante de 

las demandas en tal sentido. Si se desea lograr un ritmo de creci

miento económico, la inversión educativa es necesaria. Esta situa

ción ha sido comprendida por los dirigentes y a ello responde su 

interés. 

En general, en la distribución presupuestaria se ha destina

do a los sectores sociales - educación, salud, vivienda y asisten

cia social- el 38%: a los sectores productivos - programas agríc.2, 

las, ganaderos, industriales, comerciales y turísticos- el 3.2% y 

a los proyectos de infraestructura el 5.1%: a los otros sectores 

se asignó una suma que refleja aumentos relativos de acuerdo con 

la política de austeridad e inversión.(!) 

El criterio social que se destaca en la distribución con

cuerda con los objetivos de la política nacional, así como también 

con el modelo que implica una concepción integral del sistema, cu

yos excedentes se emplean en inversiones socioculturales como la 

educación. 

El presupuesto tiene la misión de propiciar el desarrollo 

integral del país, que involucra la extensión de la tarea distri

butiva de bienés y servicios básicos a los lugares y núcleos huma

nos marginados a fin de prohijar su incor:aoración al proceso de d,!! 

(1) Ministerio de Planificación, Presupuesto de t'nqresos y Egresos, 
p. 11. 
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sarrollo general.. Pero principalmente en cuanto al. pr0greso del 

propio ser humano como tal. En ese sentido se interpreta el espír! 

tu del renglón presupuestario dedicado a educación y_a tocios los 

sectores. 

El presupuesto de inversiones, por su parte, ascendió a 
j 

473,163,400 balboas en el perfodo de 1976, superó en un 33" al de 

gasto que fue de 354,000,000. una ·de las pol!ticas adoptadas en 

su elaboración ea la de crear proyectos ~e incrementen la produ.s, 

ción nacional con énfasis en las actividades agropecuarias, indu~ 

triales y camercialest por ello se ha destinado el 43" a ese tipo 

de proyectos. De igual manera se ponderan los,proyectos de infrae.1. 

tructura y la integración regional rural. 

Algunas de las pol!ticas económicas que definen la perspect! 

va de la economía están contenidas en los tézminos de: 

-Establecer las medidas que aseguren una mayor participación 

de la población en el proceso de desarrollo y una mejor; di~ 

tribución de los beneficios del miamo. 
-sentar las bases para un c:rec:imiento.econámi.co acelerado, 

diversificado y sostenido. 

-Llevar a cabo las acciones que aceleren y permitan una ma

yor integración regianal. 

-Impulsar el manejo mú ordenado y adecuado de las finanzas. 

-Avanzar hacia ei desarrollo máa autó11C11110 y máa independien, 



70 

te. (1) 

L~s orientaciones económicas planteadas involucran un nuevo 

patrón de crecimiento, cuya·instrumentación_incluye la explotación 

racional y efectiva de los recursos humanos y naturales, el incre

mento de las fuentes de trabajo, mayores inversiones del sector Pi 
blico y el impulso a las exportaciones. Asi se enfatiza en el apr.2, 

vechamiento integral de la posición geográfica, la explotación de 

los recursos mineros, forestales y sobre todo, la preparación de 

los recursos humanos como base de su propio bienestar, individual 

y social. 

2.4 constitución de la Fuerza de Trabajo. Recursos Humanos. 

La fuerza de trabajo de un país como Panamá, en vías de des,!_ 

rrollo, representa uno de los aspectos o elementos más importantes 

en su desarrollo econÓmico y social. En este sentido interesa el 

aspecto demográfico por cuanto implica la población total de la 

cual depen~e el tamafio y condición de la fuerza de trabajo además, 

la determinación por área y sector, por sexo niveles educativos 

permiten apreciar aspectos importantes, que se relacionan con las 

potencialidades económicas y las demandas educativas y sociales. 

La población de Panamá en 1970 fue de 1,428,082 habitantes, 

en 1975 fue de 1,667,700 y en 1976 ascendió a 1,718,700 con base a 

(1) Ministerio de Planificación, Plan Nacional de Desarrollo.1976-
1980, p.p. 1-2. 
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ur~ . .:;asa de cr.ecimiento anuai de 3. 5%. En base a esa población 

global se obtiene la fuerza de trabajo. 

2.4.l Por Area y condición de Actividad. 

La población económicamente activa de Panamá ha responuido 

al reiterado problema de la concentración poblacional en el área 

metropolitana: a pesar de que el 53% de la población del país es 

rural. Desde el punto de vista de la densidad, la mayor concentr~ 

ción se da en el área metropolitana: de allí que gran parte de la 

fuerza de trabajo se localiza en esta urbe. 

El cuadro No. 6 refleja el tamai'io de la población económic~ 

mente activa de 15 ai'ios y más según área y condición de trabajo en 

tres meses diferentes del afio de 1975. 

En primer lugar, se observa que la población económicamente 

activa ha registrado un descenso que, en términos relativos, se 

inicia desde un 57.7% en el mes de marzo hasta un 54.9% en noviem, 

breque por otro lado, la pobl~ción no económicamente activa ha 

ido en aumento de un 42.3% en marzo hasta un 43.1% en noviembre. 

Esta situación se relaciona con el problema de la edad de la pobl~ 

ción ya que "el 43% de la población es menor de 15 afios y 61.6% es 

mayor de 60 afios de edad ••• en las áreas rurales el grupo menor de 

15 afios supera el 52% y en algunas provincias llega hasta el 58%" 

(l). 

(l) Ministerio de Planificación, Informe Económico de 1975, p. 53. 
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CUADRO No. 6 
POBLACION DE 15 AOOS Y MAS.DE EDAD EN LA REPUBLICA,SEGUN AREA 

Y CONDICION DE ACTIVIDAD.: MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DE 1975 

Area y condici6n de actividad 

'roTA.t •.•• ......... 

·Econ6micamente activa.~ •••••••••• 
Porcentaje •••.•••••••• ~. 

Poblaci6n ocupada ••••••••••••• 
Poblaci6n desocupada •••••••••• 

-
Porcentaje •• • ••••• ·• •••• 

No económicamente activa ••••••••• 
AllEA METROPOLITANA.•••• 

_Econ6micamente activa ••••• ~•••••• 

Porcentaje ••••••••••••• 
Población ocupada ••••••••••••• 
Poblaci6n desocupada •••••••••• 

Porcentaje •.••••••••.••• 
No econ6micamente activa ••••••••• 

RESTO DE LA REPUBLICA •• 
Económicamente activa ••••••••••• 

Porcentaje ••••••••••••• 
Poblaci6n ocupada •••••••••••• 
Población desocupada ••••••••• 

Porcentaje ••••••••••• ;. 
No econ6micamente activa ••••••••• 

Poblac:i6n de 15 aftos y~• 
de edad 

Marzo Julio Noviembre 

880.270. 886.780 896.600 

508.280 508.430 492.300 
57.7 57.3 14.9 

~75.330 475.100 462.400 
32.950 33.330 29.900 

6.5 6.6 6.1 
371.99_0 378.350 404.300 
474.010 478.630 .. 485.700-
284.720 284.100 272.300 

60.1 54.1 56.l 
261.260 259.030 250.000 

23.460 25.070 22.300 

8.2 ~.0 8.2 
189.290 194.530 213.400 
406.260 408.150 410.900 
223.560 224.330 220.000 

SS.O SS.O 53.5 
214.070 216.070 212.400 

9.490 8.260 7.600 

4.2 3.7 3.5 
182. 700 183.820 190.900 

Fuente: Estadistica y censo-Boletín Mensual, Noviembre 1975, 
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En el área metropolotina únicamente el 36% es menor de 15 

ai'los. El promedio de edad es de 18.9 arios en el país, lo que es i!! 

dicativo de que una considerable parte de los esfuerzos de distri

bución y oportunidades deben estar dirigidos a esa población que, 

cada vez es más activa en sus demandas. 

El cuadro revela además, que en los tres momentos se observa 

que la mayor parte de la población económicamente activa está ocu

pada con un promedio de 93.5% y sólo un promedio de 6.5% está en 

la condición de desocupado¡ aunque en el mes de noviembre tal con

dición fué de 6.1%. 

En lo que respecta al ·área, se visualiza una mayor cantidad de 

la población económica en el área metropolitana, que es cada vez 

más creciente. De 474,010 en marzo subió a 485,700 en noviembre lo 

que representa un incremento muy rápido para el tiempo transcurri

do, ello es reflejo del proceso de migración que se ha planteado 

reiteradamente. En el resto de la repÚblica el crecimiento fue me

nor, ya que de 406,266 en el primer momento, sólo subió a 410,000 

en noviembre. 

En cuanto a la población económicamente activa, se observa 

el mismo proc·eso que se dió en la relación general, esto es, cada 

vez menor¡ mientras que la población no económicamente activa es 

cada vez mayor. Ya se ha establecido que en el área rural, lapo

blación menor de 15 ai'los llega en ocasiones hasta el 58% y que por 

tanto requiere inversión en todos los aspectos. 

En cuanto a la condición de actividad, la desocupación es 
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más notoria en el área metropolitana con un promedio de 8.4 , en 

tanto que en el resto del país se da un promedio de 3.8% de deso

cupación. 

Al considerar la concentración de la población económicamen 

te activa se observa que en el mes de noviembre, por ejemplo, en 

el área metropolitana habían 272,300, el 55.3% y 220,000, es de

cir el 44.7 estaban ubicados en el resto del país. 

La situación que plantea el cuadro es el reflejo de la forma 

en que se ha hecho necesario centralizar los servicios, oportunid.!, 

des de empleo y otros bienes para atender a la población que se ha 

reunido en la metrópoli7 pero también es una de las causas para el 

establecimiento de nuevas políticas de desarrollo rural tendiente 

a restaurar el equilibrio manifiesto. 

2.4.2 Por sexo y sector de producción. 

El crecimiento constante de la población, de las necesidad~s 

humanas¡ el reconocimiento de la capacidad y responsabilidad deme.§_ 

trada por la mujer en las labores así como la consideración que, 

como persona, tiene en el concierto de las actividades del país y 

dei hogar, las exigencias económicas de la mayor parte de lapo

blación que percibe bajos ingresos y otras motivaciones, han dado 

oportunidad al crecimiento de la fuerza de trabajo femenina en el 

territorio nacional. 

~l cuadro No. 7 recoge la información relacion~a con la P.2. 

blación ocupada por sexo, según ramas de actividad en noviembre 
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CUADRO No. 7 

. POBLACION DE 15 AROS Y MAS DE EDAD OCUPADA EN IA REPUBLICA 
POR SEXO,SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA:NOVIEMVRE DE 1975 

Poblaci6n de 15 aftos y más de edad ocupada 
Número Porcentaje 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
'lO'mL •• ,. • • 462. 400 337. 900 124. 500 100. O 100. O 100. O 

Agricultura, caza, 
silvicultura y pes-
ca 148.600 143.900 

Explotaci6n de minas 
y canteras ••••••••• 400 

Industrias illanufact~ 
reras •••••••••••••• 44.100 

Elec~ricidad, gas y 
agua............... 4.600 

construcci6n...... B0.600 

comercio al por mayor 
y al por menor y res
taurantes y hoteles •• 59.700 

Transportes, almacen~ 
miento y comunica-~--,~ 
ciones ••••••••••••••• 23.000 

Establecimientos fina~ 
cieros, seguros, bienes 
imuebles y servicios 
prestados a las empre-

400 

30.500 

4.000 

29.500 

36.700 

19.100 

sas •••••••••••••••••• 14.200 9;700 

Servicios comunales,s,2 
ciales y ¡>E!rsonales.118.900 49.100 

zona del canal de 

4.700 

13.600 

600 

1.100 

23.000 

3.900 

5.500 

:69.800 

32.1 

0.1 

9.5 

1.0 

6.6 

12.9 

5.0 

!3.1 

25.7 

Panamá............ 18.300 16.000 2.300 4.0 
Fuente-Estadistica y censo-Boletín No. 679 - Mayo de 1976, 

46.6 

0.1 

9.0 

l. 2 

8.'7. 

10.9 

5.7 

2.6 

14.5 

3.8 

0.5 

0.9 

18. 5 

3.1 

4.4 

56.1 

4. 7 1.8 
- Panamá. 
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de 1975. 

como puede ser observado, más de la cuarta parte de la pobl~ 

ción ocupada o sea 124,900 personas, son mujeres, en términos rel~ 

tivos es el 39.9%. De acuerdo con los análisis socioeconómicos del 

Ministerio de Planificación, una proporción considerable de ese t,2 

tal corresponde a los grupos que migran del interior y se ubican 

en los sectores periféricos de la urbe en donde enfrentan los pr,2 

blemas que esa movilización conlleva para las familias de escasos 

recursos y que obligan a buscar trabajo a todos sus miembros. Ello 

es más significativo cuando la persona migra sólo con interés de 

mejores oportunidades de empleo, educación y progreso. 

La mano de obra femenina está más concentrada en los se:".'vi

cios comunales, sociales y personales1 los sectores comercio e i!!, 

dustria ocupan una buena cantidad de los recursos humanos de este 

sexo tal como se indica en ei cuadro. El tipo de trabajo refleja 

el ingreso y el nivel de educación. El código de Trabajo estable

ce escalas de sueldos para las empleadas domésticas y de otros 

servicios dentro del área metropolitana y en el resto del pa!s y 

favorece la oportunidad de estudios en jornadas nocturnas. 

En el cuadro se aprecia que las .ramas de electricidad, con§. 

trucción y transporte ocupan en forma modesta el potencial femen! 

no y sobre todo en el aspecto secretaria!. En el código de Traba

jo panamefio se prohibe el trabajo de la mujer en subterráneos, 1114,. 

nas ·o actividades peligrosas o insalubres1 por tanto en este sector 
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ocapacional se reducen las opciones 

2.4.J Por niveles educativos. 

El r.ivel educativo de la fuerza de trabajo en Panamá está 

en relación directa con una serie de factores analizados, entre 

los que se incluyen la dispersión de la población campesina que r~ 

gistra u.~a cantidad de 9,229 lugares poblados con menos de 5,000 

ha!litantes y un sólo lugar poblado con más de 100,000 habitantes: 

la migración de la gente joven a·la metrópoli en busca de mejores 

oportunidades ya que la escuela rural., tan aislada como la comuni

dad misma, no cumplía su misión a cabalidad. Es la situación unida 

a otros criterios empleados en la educación y prestación del ser-~! 

cio, como la falta de diversificación ha provocado la situación 

que se presenta en el cuadro No. 8 

En el cuadro se aprecia la estructura tradicional del siste

ma educativo panamei'io de primaria, secundaria y universidad. 

En sentido general, se extrae que de las 337,400 personas 

ocupadas en 1974, 12,100 o sea el 3.6% no tenía ningÚn grado de 

educación 27,100, es decir, el 7% tenía una educación de primero a 

tercer grado; 123,800, el 38.7% manifestaba niveles educativos de 

cuarto a sexto grado de primaria. 

En secundaria 62,600, indica el cuadro, ostentan niveles ed.J! 

cativos correspondieñtes al primer ciclo que va de primero a te.r

cer afto que es de formación general, ésto representa el 18.5"; 
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CUADRO No.e 
1'6blaci6n de 15 anos y más., ocupada, por Nival da 
:i:natituccii6n, aegún Area y Rama de Actividad, 1974. 

PÓblaci6n ocupada de 15 alloa y~mia de edad 
Nivel de inatrucci6n 

Areaa y rama de actividad econ6mica Total I Ning6n1 Primaria I Secundaria I Univerd 
grado ---..,..,..--,,---+--...,.--,,--,---,+ taria 1 .. - ... ... 

1 a 3 1.•" " 1 a 31 4 a 6 

m'l'AL ........ .j!37.400 ¡12,1oo·p1;100¡ 123,aoo 

Bxplotaci6n de minaa y cantares.. • . • . • • . . . 300 
Industria• manu.facturera.11................. 51,200 
Blectricidad, graa y agua................. 4,700 

· Cqnatrucci6n.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30,800 
c0111ercio al por mayor y al por menor y re.!. 
taurentea y hoteles ••••••••••••••••••••••• 66. 000 
Tranaporte,almacenamiento y comunicaciones 25,300 
Batablecimientoa financieros, seguros. bi~ 
nea inmuebles y servicios prestados a las 
-preaaa................................. l 15,900 
Servicios acmunalea. sociales y peraonalesl.22,400 
zona del canal·de Panaaá •••••••..•.•••••• ¡20,eoo 

AIUIA MBTROPOLJ:TANA............. J44, 600 

Bxplotao:L6n da minas y canteras. • • • • • • • • 100 
Induatrias manufactureras............... 34.800 
Blectr:Lc:Ld..s, gaa y agua................. 3,700 
conatruooi6n......... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22. ooo 
come~aio al por mayar y al por menor y re,!_ _ 
taurantea y hoteles..................... 49,400 
Batablecim:Lantoa financiaros, seguroa,bi.!, 
nea. inmuebles y servicios prestados a las 

,ppreaas. ••.............................. 113,900 
&arvicioa aomunalaa, sociales y persona 1.,~s 81. 300 
zona del canal da PaSIIUDli •••••••••• ;...... 20,700 

-1 100 2,600 5,000 
O 300 

1,600 4,600 

2,5001 5,100 
400 1,600 

100 
4,400 

500 

·600 
8,600 
1,200 

6,600 ¡ 15,400 

1,000 1 2,000 
- 200 

1,100 2,800 

1,600 1 2,900 

100 1 ; 600 
2.200 5,000 

500 1,200 

200 
21,500 

1,200 
14,600 

27.000 
8,700 

1,900 
40,600 
B,100 

801 900 

100 
12,900 

700 
9,700 

17,900 

1,600 
24,900 
8,100 

RESTO DE IA Rl!l'UBLJ:CA ........... 1-?2,eoo 1 5,500 111.7001 42,900 

Bxplotaci6n de minas y canteras •••••••••• 
Industrias Mnufactureras •••• •••••••••••• 
Blectriaidad. gas y agua ••••••••••••••••• 
Conatrucai6n ••• •..••••••••..•••••••••.••• 

200 
116,400 

1,000 
8,800 

Bameraio al por mayor y al por menor y re.!.·: 
taurantea y hoteles. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • h6 » 600 
Transporte, almacenamiento ·y comunicacione~ 6.600 
Batablecimientos financieros, aeguros,bi.!, 
nas inmuebles y servicios prestados a las 
-presaa .... ..... 1 ••.•••. 1. 1 .••••..•••• · 1. J. f,~00 

z!IW!'i\º~ao¡¡g'l~ i:1ia~. ~. ~~. ~. ~~~~~~ ª14 • 1i& 

1,600 
o 

500 

900 
300 

2,200 

100 
3,000 

100 
1,800 

2,200 
800 

100 
3,600 

-P-IJB!ftlE:, ll!nM1~«t-a df" .1'Df3res. 'Eatad1at:ica y canso, Octubre 1974. 

100 
8,600 

500 
4,900 

9, llDQ:; 
3,700 

300 
15,700 .. ___ 4_ 

62,600 171.100 1 40,100 

o 
12,400 

700 
4.900 

13,200 
6,000 

1,900 
19,200 
4,300 

51.lOD 

o 
Í0,400 

600 
4,000 

11,200 

1,600 
14,400 
4,200 

7,100 
1,500 
3,600 

13,300 
6,600 

6,.200 
28,500 
4,900 

ss,200 

6,100 
1,200 
3,000 

il.1,200 

5,100 
17,600 
4,900 

.llJ2g p6,500 

o 
2,000 

100 
900 

. 2,000 
1,300 

300 
4,800 
-~.tGII. 

1,000 
3.00 
600 

2,100 
500 

1,100 
10.900 

""' 

o 
2,600 
1,000 
1,:;00 

4,900 
2,000 

5,200 
21,100 

l;.800· 

35.400 

o 
2,400 
1,000 
1,400 

4,600 

5~000 
17,200 
,1,800 

....t..7.Q2 

200 
o 

100 

300 
o 

200 
3,90~ 

il 
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1'1;'100 o sea el 21.3% tenían ent::-e cuarto y sexto afio de educación, 

lo que incluye la formación normal de magisterio, bachillerato, y 

las ramas vocacionales y técnicas. 

La incidencia más significativa entre los grupos sin ningÚn 

grado de educa~ión se observa en las ramas de servicios, comercio, 

industrias manufactureras, construcción y agricultura1 mientras 

que las ramas de electricidad sostienen mayor cantidad de este gr_y_ 

po. De igual manera,en la explotación de minas se encuentran bajos 

niveles de educación de la fuerza de trabajo. 

En cuanto a los niveles intermedios y más altos de educación, 

éstos se encuentran en las ramas de servicios comunales, sociales 

y personales, establecimientos financieros, comercio, industrias. 

La mayor cantidad de personas que forman la fuerza de trabajo os

tentan grados intermedios de educación. 

El cuadro permite apreciar que en el área metropolitana se 

concentra la mayor cantidad de personas con estudios superiores, 

lo que en cierto modo. refleja la fuga de cerebros y recursos huma

nos, ya que la mayor parte de los jóvenes que se trasladan a la 

ciudad metropolitana con fines de estudios, no regresa a su pueblo 

original... 

La estructura educacional de la -mano de obra, segÚn el cua

dro, deja entrever que no posee la capacidad suficiente, dentro 

del proceso de producción de bienes y servicios que, en términos 

económicos, constituye sub-utilización, intercambio y también la 
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necesidad de mayor capacitación y profesional.ización. Esta necesi,, 

dad de promover el nivel educativo de la población se debe, por 

otra parte, al hecho de que en el área urbana el nivel de escola

ridad llega a 4.8: mientras que en la rural a 2.4 grados.(l) 

2.5 Ingreso Per-Cápita. 

El ingreso per-cápita es una manifestación del grado de 

bienestar de la comunidad, está relacionado directamente con el i!l 

greso nacional, el nivel educativo, la oferta y tipo de empleos 

otras variables. 

La política económica está dirigida hacia una mejor distribs 

ción de los bienes generados por los contribuyentes. Tal política 

tiene su fundamento en la realidad del nivel de ingreso de la fa

milia panamefia que registra el siguiente cuadro: 

"el 30% de los hogares de más altos ingresos reci
bieron el 73" del total de éllos, mientras que el 
el 30% de los hogares de más bajos ingresos ape
nas recibió el.3.8% del total ••• el 10% de las f,! 
millas panamefias tenían ingresos monetarios supe
riores a los B/. 6,000 anuales (B/. 500.00 mensu,! 
les); 25%-acumulativo- gozaba de ingresos superi.Q, 
res a B/·. 2,400.00 anuales (B/. 200.00 mensuales): 
53% -acumulativo- tenía ingresos superiores a B/. 
1,200.00 anuales (B/. 100.00 mensuales) y, el 47% 
del total con ingresos inferiores a esa cant_idad" 
(2). 

La situación descxita se traduce en tres grupos de perceptg 

(l) Gudiño, Laurentino. Problemática del Mundo Contemporáneo y la 
Educación Nacional. p. 14. 

(2) Ministerio de Planificación, Memoria, p. so. 
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res l:!l!tn diferentes posibil~dades de ingresos de acuerdo con su P2 

sición socioeconómica. La desigual distribución de los ingresos se 

hace notar tanto en &l. área metropolitana, donde el promedio llega 

a B/. 2,155 como en el área rural que es de B/. 881.00 mensuales. 

El promedio al nivel nacional es de B/. 1,561.00. Tanto en la me

trópoli, donde se encuentra el 70% de los recursos, COl!IO en el 

área rural, se perciben los fenómenos del desempleo, relativos ni

veles de educación, de participación y de ingresos reducidos que 

influyen en las condiciones. de vida de la población. 

La marginación rural se manifiesta, no_ sólo en.bajos in9re

sos de las familias más numerosas: sino también en la iilfraestruc

tura humana, física y productiva, que los limita en las:opciones 

de orden económico, educativo y social. De allí que se·!taya. adopt~ 

do una política económica de desarrollo integral de las-áreas rur~ 

les cano forma y medio de distribuír mejor los benefici9s y de ha

cer mejor uso de los recursos naturales y ~umanos de todo .el país. 

El ingreso per-cápita en los Últimos aflos ha reg~trado un 

comportamiento de leve crecimiento. En 1970 fue de B/. 613.00: en 

1971 llegó a B/. 648.00, en el afto de 1972 logró llegar a B/. 

670.00, en 1974 fue de 694.00 y en 1974 subió a B/. 698.00.(1) 

Estas cantidades, tal como se indica, representan un promedio 

lo que significa que hacia los extremos hay una cantidad aprecia-

(1) contraloría General, Panamá en Cifras 1970-74, p. 129. 
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ble de personas, sobre todo en lo que respecta al extremo :uiferior 

cuya integración se trata de lograr a través del Plan Nacional de 

Desarrollo, la política de regionalización y aprovechamiento de 

los recursos. 

2.6 Integración Económica Regional y Nacional.. 

La política de integración regional es una de las soluciones 

más ponderadas en cuanto a la pr?blemática económica y social que 

implica la marginación y desequilibrio existente entre la metrÓJ?2 

li y el resto del país. 

La integración puede ser entendida, tanto como la unifica

ción dentro de los límites geopolíticos, como en términos del ªP2 

yo entre países de un área o condición política, social, económica 

y cultural. 

Al nivel nacional, la política de integración o desarrollo 

rural integrado tiene el propÓsito de reducir y eliminar la migr.!, 

ción de los jóvenes del campo a·la ciudad, a distribuír en forma 

más equitativa los beneficios presupuestarios, a promover el_me-

jor uso y el desarrollo de los recursos naturales y humanos de las 

diversas regiones en un intento de diversificar la economía y de 

integrar a la.población total a la vida y producción de bienes de 

consumo y servicios para beneficio del mismo ciudadano. 

Los principales elementos de la Integración están referidos 

a: 

- "Integración f!sica del país, 
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- Desarrollo rural integrado, 

Simbiosis de complementación de los centros urbanos y las 

&reas rurales, 

Incorporación de las nuevas regiones del país a la vida 

nacional, y, 

consolidar el potencial metropolitano para beneficio del 

país".(l) 

La superación y mejoramiento del transporte, comunicación y 

electrificación es básica en esta política de integración f!sica¡ 

de allí que se impulse la construcción dé carreteras y caminos de 

penetración. Entre los proyectos más significativos están ·1os que 

se refieren a la terminación de la vía Panamericana hacia la fron 

tera colombiana que ha de abrir una zona de vastos recursos natu

rales, conocida como el tapÓn del Darien. Además,. se tiende a 

unir el área sur con la región del Atlántico (norte) entre las 

provincias de Coclé y colón- en el centro del país- y entre Chir! 

quÍ y Bocas del Toro al oeste. De esta manera, se .procura inte

grar otra zona aislada e inexplotada como es la ~el Atlántico. 

El sistema portuario tanto mar!timo como aéreo es otro de 

los componentes que se tratan de mejorar y aumentar. En tal sen

tido, a los puertos de Almirante-Bocas del Toro,- Armuelles y P.!, 

dregal - ChiriqUÍ - ,Aguadulce - Coclé - y el de BahÍa las !d.nas 

(l) .Ministerio de Planifi.cación, Plan Nacional de Desarrollo, p. 
108. 
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-colón -,se agregarán el puerto pesquero de Bacamonte - Panamá- y 

el de contenedores en colón. Los grandes puertos de Balboa y cris

tÓba.l están dentro de la demarcación de la zona del canal y su uso 

depende de esa condición. 

En relación a las facilidades para el transporte aéreo naci2, 

nal, se están construyendo pistas en los lugares más aislados del 

pais con el fin de establecer canunicación con esa zonas y favore

cer su relación con los mercados y agencias de asistencia financi.! 

ra, sanitarias, educativas, socialEUS y de desarrollo en general. 

Para efectos del servicio internacional, que influye fuertemente 

en el turiS1110, comercio y servicios, se está c!IDPliando el aeropu9E. 

to de Tocumen en la capital. 

En el mapa# 2 que incluye a continuación, con la división 

política, además de apreciar la distribución poblacional, se pue

den-ubicar los aspectos enunciados por provincia. 

En lo que a electrificacit$n se refiere, se construyen gran

des plantas hidroeléctricas en distintoa puntos del pais, Bayano 

(Panamá), la Estrella, los Valles y Fortuna (ChiriquÍ), para su

plir las necesidades derivadas del Plan de Desarrollo y ofrecer m.!. 

jor servicio al pais. La represa del Bayano ya está en su fase f! 

nal de prueba'para comenzar su producción de energía en beneficio 

de la economía nacional. 

La política de desarrolo rural integrado procura ofrecer 

servicios de salud, ·educación y la formación de empresas producti, 

vas de m~era que la ayuda financiera y técnica pueda llegar con 
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más facilidad y sea mejor aprovechada en el área rural. En esa fo,;_ 

mase prolÜ.ja el desarrollo integral de la región y se busca la 

permanencia y consecuente disminución de la migración campesina. 

Por otra parte si se toma en cuenta, como ya se ha expuesto, 

que el país tiene alrededor de dos terceras partes del territorio 

aislado de las actividades económicas y social, se comprende el e.!. 

píritu de la política ·general que tiende a incorporar a la activi

dad económica zonas como Darién en el Sureste y toda la costa del 

Atlántico. En tal sentido se han iniciado programas de coloniza

ción como el de Coclesito_ que es la base, para la proyectada "COB, 

quista del Atlántico". En el sector del Darién se ha iniciado el 

proyecto de integración de la Región Oriental que pasó la etapa de 

diagnóstico y se avanza hacia su implementación.(!) 

En la.zona metropolitana, considerando el potencial que si

gue ofreciendo la posición geográfica y la actividad internacional, 

se buscan -formas de incrementar el comercio, el c:!entro bancario·, 

el turi~el crecimiento de la ciudad de Colón, encerrada por la 

zona del canal; _se contrata la construcci9n de un oleoducto y una 

autopista que permita conectar la unidad portuaria del Atlántico 

con ei Pacífico y complementar así la actividad de tránsito del c~ 

nal con.más betieficios económicos pua el área y el país. 

(1) RepÚblica de Panamá, Ministerio_ de-Planificación, situación 
Actual y Perspectiva de la Región Oriental del Darién, p. 60. 
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Los programas de integración ·regional, esbozados, de los 

cuales varios. ya están en ej ecucic$n. además de favorecer distintas regi9. 

nes, nivelar el movimiento migratorio y descentralizar la produc

ción económica con el mejor ~so de los recursos naturales y hl.Ulla

nos, generan nuevas fuentes de trabajo que puedan ayudar a elevar 

el ingreso1 promoviendo así las posibilidades de obtener más benef.!, 

cios de los ingresos vía presupuesto. 

Los programas de desarrollo así expuestos representan las en 

tradas o insl.UllOs para el sistema educativo nacional de personal 

que requiere más educación y por tanto el sistema. debe ser flexi

ble adecuado a la nueva dinámica dé desarrollo nacional. 

El otro aspecto de la integración se refiere a la dimensión 

externa o internacional. Panamá como país de una economía que exp,!!. 

rimenta problemas como el reducido mercado, baJos niveles de ingr.!sl_ 

so y demanda, competencia externa desventajosa, ~cipiente indus

tria y otros signos típicos del subdesarrollo, comparte la políti

ca de integración regional que han tenido los países latinoameric5 

nos en léUI. diferentes formas de organización, convenios y acuerdos 

adoptados. 

La RepÚblica de Panamá es miembro de la Organización de las 

Naciones unidas y de sus organismos principales como el consejo de 

Seguridad. la F.A.o •• la O.M.S •• la U.N.E.s.c.o •• la UNICEF •• y 

otros. Además integra la Organización de Estados Americanos, el 

C.E.L.A., la unión de Países no Alineados: también participa de las 
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actividades de la CEPAI.., de las transacciones con el B.I.D.,.,; 

A.I.D., el Banqo Mundial y de otros organismos internacionales de 

financiamiento., 

' 
Las actividades de integración regional incluyen la partici-

pación de Panamá en el Mercado COID1µ1 Centroamericano; aunque no C.2, 

mo miembro formal; por esa razón mantiene convenios bilaterales 

con los diversos países del istmo centroamericano. 

Los Estados unido~ y JapQn-son las fuentes principales de im 

portaciones comerciales; pero también tiene transacciones a través 

de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC.~ de la 

Asociación de Libre Comercio del Caribe, de la Comunidad Económica 

Europea. De la misma manera mantiene relaciones con países de Asia, 

Africa y Oceanía.(1) 

La conducta económica de Pan~ en los Últimos es- de expan

sión y ampliación del mercado; de ofrecer y recibir apoyo, aprove

chando al máximo su recurso que constituye su posición geográfica. 

2.7 Las Transnacionales. 

Las-caract~Ísticas del sistema económico panamefto, entre 

las que se destacan la apertura, -las facilidades del sistema mone

tario e· impositivo, que favoreciQ en e.l pasado a muchas inversiones 

extranjer~, la existencia .de un centro banqario tan amplio; la 

(1) contralor.í.a General, Panamá en Cifras 1970-19741 p. 43. 
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fluidez comercial, la reducida producción nacional, la mate~ia_pri 

~ y mano de obl;'a barata y otros aspectos facilitan la comprensión 

de una abundante actividad de empresas transnacionales en el país. 

Es dif!cil establecer los límites y el contorno de tales em

presas y la economía nacional; pero !Si se pueden distinguir cuatro 

grupos de distintos Órdenes, "Las grandes corporaciones multinaci2, 

nales; el canal como enclave; el grupo financiero y, el agroindus

trial".(1) 

Estas empresas extranjeras tienen dimensiones mundiales con 

un gran desarrrollo tecnolÓgico frente a una-economía pequefta, 

·primaria, subordinada con grandes desventajas competitivas, conv~ 

tiéndoáe en una economía dependiente. El número y el tamaflo de las 

transnacionales es considerable; pero en la canunidad nacional y 

mundial, el problema se centraliza, por las _incidencias conocidas. 

al enclave canalera. Por tal razón cualquier referencia el tema 

de· las trasnacionales en Panamá hace surgir rápidamente ese com

plejo y antiguQ problema y el de las empresas bananeras, que son 

!-as más conocidas por el tiempo, el volumen de sus actividadés y 

por las las implicaciones económicas y no económicas que ambas han 

ocasionado dentro y fuera del país. ~or·ello, sin disminu!r la im 

portancia que tienen las otras empresas transnacionales, se deta

llan aspectos de dichas empresas. 

(1) Herbert Sousa, "Notas Acerca de la Situación Sociopol!tica de 
Panamá", en revistas Tareas No. 35 Panamá 1976 p. 6. 
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La RepÚblica de Panamá vino al concierto de las naciones del 

mundo en 1903 con la atadura de un tratado, que es injusto a todas 

luces y que ha marcado la ruta de una permanente lucha por lil)rar

se de esa condición impuesta en una época tan difícil como la que 

vivía en los primeros aftos de este siglo. 

El territor10 dividido por el centro, las concesiones a per

petuidad, el mínimo pago por el arrendamiento de la Zona, B/. 1.9 

millones anuales, las grandes ganancias que han obtenido los Est.!, 

dos unidos por el usufructo de esa zona, la vigencia de este país 

dentro del territorio panameflo, por cuanto que en el área del ca

nal rigen las leyes norteamericanas con sus.poderes establecidos, 

la muralla que limita la capital con el área Zoneíta, la negativa 

de izar, en el- área, la Bandera Nacional de Panamá, son entre 

otros, algunos ·aspectos que denigran en forma permanente la dignj,, 

dad de la RepÚblica y lastima a todos los panameflos. 

La influencia econ~ca que la existencia de la zona del C.!, 

nal motiva resulta ampliamente beneficiosa para los Estados uni-' 

dos: pero no para Panamá: aunque en alguna medida se percil)en in

gresos que son registrados en el P.I.B y se manifiestan en el pr_!. 

supuesto Nacional. 

Por la gran claridad de su pres~tación y la exactitud con 

que retrata la realidad de ias relaciones. económicas derivadas del 

funcionamiento y actividad mundial del canal, se cita parte del 

pensamiento de Monseflor Marcos Gregorio Me Grath, vertido en con-
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ferencia ante la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en 

Abril de 1974. 

l.- El ahorro en los sesenta aflos desde su inauguración, se 
calculan en más de once millones de dólares. 

2.- Los peajes del canal fueron congelados al nivel de 1914 
sobre la base uni·lateralmente adoptada por Estados uni
dos de que el Canal no debía ser lucrativo, excepto pa
ra amortizar la inversión inicial hecha por Estados Un.!, 
dos~ Diversos estudios técnicos realizados por laCEPAL. 
(Comisión Económica para América Latina y de las Nacio
nes Unidas) y firmas estadounidenses recomiendan tari
fas diferenciales y un aumento global de .dos a tres ve
ces los peajes vigentes, como perfectamente comercial. 
Dado que 70% de la mercancía en tránsit9 por el Canal 
viene o va a puertos norteamericanos, las presentes ta
sas no comerciales representan un ahorro de 700 millo
nes de dólares por afio para el comercio de Estados Uni
dos. De tal suerte Panamá, una nación pobre, está subs.!, 
diando a la nación más rica del mundo y, en general, al 
tráfico mundial. 

3.- La Zona del Canal que aproximadamente mide 10 millas 
por 50 millas· y abarca una superficie de casi 200.00 
hectáreas, es el corazón de la más valiosa área económi 
ca de Panamá. La presente utilización de esta tierra ri 
presenta un gran desperdicio de recurso natural¡ en re
serva para fines militares, 68% de área cuya mayo~ par
te no se emplea en nada¡ en instalaciones del Canal, 
3.6%¡ en usos miseláneos, 3.2%¡ sin uso, 25%. Por todo
este territorio incluso catorce bases militares levanta 
das por Estados unidos al margen de toda negociación c-;;n 
Panamá respecto de su establecimiento, Estados Unidos ha 
pagado una anualidad de 1.9 millones de dólares, en com 
paración con 20 millones que paga cada años por tres b~ 
ses en Espafla,y con los 34 millones que·Gran Bretaña p~ 
ga anualmente por sus instalaciones militares en Malta. 

4.- Ni la Ciudad·de Panamá ni la de Colón disponen las faci 
lidades portuarias adecuadas. Tampoco posee Panamá -
oleoducto o ferrocarril transístmico y está contemplan
do enormes inversiones en puerto y oleoducto, no obstan, 
te que estas facilidades existen en la zona del canal y 
sólo son utilizadas parqialmente. (Hay cuatro oleoduc
tos en la Zona del Canal), de los cuales aparentemente 
no se usa ninguno). 

s.- Aproximadamente 20% del ingreso nacional bruto de Pana
má se deriva de la economía de la zona canalera, mayor
mente en forma indirecta, tal como salarios y ventas: 
El subibajá de este ingreso según las fluctuaciones en 
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las actividades de construcción y otras, dentro de la 
Zona del canal, tiene un efecto poderosamente distor
sionador sobre la economía panamefta, por la simple razón 
de que tales ccl!llhios es,tan completamente fuera de con
trol panamefio. 

6.- Muy poco del ingreso panamefto procedente de la zona del 
Canal fluye hacia el tesoro nacional, puesto que la ti.!, 
rra, la renta etc., en la Zona del canal están exonera
das de todo impuesto panameflo. Esto da lugar a una si
tuación en que el gobierno panameflo tiene uno de los 
más bajos porcentajes de participación en el ingreso n.! 
cional en América Latina. En estas condiciones ha sido 
imposible emprender adecuadamente los programas de in
fraestructura económica y desarrollo social, particulq 
mente para el mejoramiento de,las empobrecidQ áreas ry 
ralea. LO que ha podido hacerse ha sido. factible gra
cias a una pol!tica de desarrollo pÚblico costeado por 
capital ex::ranjero, la mayor parte del cual viene de 
fuentes estadcunidense. Esto ha acumulado una gran deu
da externa (la más alta por c:ápita en América Latina) y, 
a la vez restringe considerablemente la libertad de Pa
namá en las negociaciones sobre el canal•.(1) 

LOs planeamientos anteriores resumen la situación real de 

los efectos económicos y no económicos de la presencia ~el enclave 

zoneita en el territorio nacional. 

Las empresas bananeras representan,otras de las transnacion~ 

les que han explotado abiertamente los recursos del país con gana,n 

cias y ventajas contractuales y económicas a través de ochenta 

aflos. 

"el cultivo y la -venta al extranjero, del banano, se 
iniciaron en Panamá, en escala apreciable, durante 
las Últimas décadas del siglo pasado, en las provin 
d.as de Colón y Bocas del Toro".(2) -

(l) Marcos Gregario Me. Grath, El canal: Una Visión cristiana,p.25 

(2) LOter!a Nacional de Beneficiencia, nRelato y significación del 
conflicto Bananero". Revista Latería. p. 6. 
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La cita es expresiva y clara en cuanto a la cantidad de aflos 

y la forma en que fue decida la explotación de los recursos del 

suelo panamefio desde antes de su independencia de Colombia en l903r 

es decir, la RepÚblica de PanaDlá surgió con una cantidad de compr.2, 

misos previos que han influído decididamente en su realización ec2, 

nómica,dentro y fuera de sus fronteras en términos variados, espe

cialmente en la dependencia. 

LOs beneficios que el país recibe de la actividad de las em

presas del banano provienen de los impuestos sobre la renta de las 

ganancias "declaradas", por el pago de salarios a una fuerza de 

trabajo de 14,000 hombres y del alquiler de unas 24,000 hectáreas 

de tierras a muy bajo precio. En general, eso representa un 6.0% 

del P.I.B. 

Las distintas empresas bananeras que han operado en Panamá, 

que en realidad pertenecen a un sólo consorcio, han realizado ex

portaciones que ascienden a "339,600,000 racimos por un valor de 

B/. 749,000,000.00 de balboas con un .impuesto de B/. 0.02 (dos cei1 

tésimos de balboas) por racimo "entre 1908 y 1973"(1). De esta ma

nera se intuye la relación entre la ganancia y los mínimos impues

tos establecidos·por muchos aflos. 

La política de integ:z;_ación regional al nivel externo ha pe!:, 

mitido a Panamá integrar la Unión de Países Exportadores de Banano 

(1) Latería Nacional de Beneficiencia, op. cit., p. 7 
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(U.P.E.B.) mediante lo cual ~l impuesto fue elev.adc a B/. 1.00 

(un bolboa por racimo), este ha sido WlO de los pasos más decisi

vos en lo relacionado con el intento de recuperación frente a es

te tipo de empresas internacionales conjW1tamente con la política 

sobre el canal. 

El-grupo financiero, cuyas raices verdaderas están en el~ 

terior, unido al sistema monetario panamefio que, como se ha visto, 

no cuenta con un banco central que pueda controlar los capitales, 

ejerce una gran influencia eñ la econom;a del pa!s y en su condi

ción de apertura que la caracteriza. Adem~s, las firmas comercia

les, hoteleras, industriales; transporte y otras empresas agroin

dustriales completan el.complejo de transnacionales que operan en 

la nación. 

En los sistemas mixtos, abiertos o de empresa libre se rec.2, 

noce la importancia de las inversiones privadas tanto nacionales 

como extranjeras1 de la misma manera los pr~stamos resultan bene

ficiosos dentro de un planteamiento rac.i,onal en su programación1 

sin embargo los excesos en los beneficios unilaterales y los con

dicionamientos que se imponen son los que ya no se conciben en un 

medio, como en Panam~ y las naciones Latinoamericanas, que han t.2, 

madc el camino'de la superacic$n econQJl!ica y social a través de nuevos 

criterios de crecimiento como la diversificacic$n, utilización raci.2, 

nal de los recursos e incremento de l_a educación en lo cual parti

cipan todos los elementos, desde los religiosos hasta los estruc-
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t~es en una acción integradora hacia el desarrollo humano y~ 

cional. 

La po~Ítica de desarrollo económico que se ha puesto en mq 

cha, si bien ha logrado éxitos en la medida que ha sido posible, 

ha enfrentado algunas dificultades referidas a la actitud de los 

propietarios de grandes extensiones de tierras incultas que ven 

comprometidos sus intereses por la acción social y económica que 

resulta en beneficio de la población marginada. 

A·pesar de los esfuerzos económicos realizados a través de 

planes, programas y acciones dir·ectas, aún subsisten en el país d! 

versos tipos de actividades econQ!llicas claramente diferenciados 

que corresponden a los respectivos grupos en la sociedad: Una so

_ciedad natural con abundantes recursos sin explotar - área índig.!, 

na-, otra sociedad de subsistencia cuyos escasos recursos deben 
.t; 

ser controlados -sociedad de economía agropecuaria enmarcada en el 

manifundio y diseminada por todo el país-, un tipo de economía ex

cedentaria - que cor:;esponde a las ~eas bananeras y azucareras, 

reforzadas por los proyectos a~roindustriales que incluyen cinco 

ingenios -1 por Último, la economía de tipo comercial propia de 

las áreas urbanas y que es la más abundante y activa internacional 

mente. 

De la misma manera y como reflejo de la situación socioecon,2. 

mica descrita se detectan caracteristicas educativas tradicionales 

que están·sometidas a modificaciones y transformaciones para ser

vir los propósitos del desarrollo. 
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Desde el punto de vista conductual que-se ha seguido y de 

acuerdo con los elementos del modelo que incluyen las entradas, 

conversiones y salidas, de la problemática-planteada se extraen 

m'Q.ltiples relaciones educacionales. 

A partir de los índices de producciQn'como fuentes de· la in, 

tegración del Producto-Interno Bruto, .de los ·ingresos nacionales 

netos y del presupuesto nacional, se obtiene que mientras.mayores 

sean los ingresos nacionales,~ generosa habrá de ser la distr,! 

buciÓri presupuest~ia e inversiQn ~ucativa. Igualmente, cuando 

el ingreso per-c&pita es mayor, m$s ~portunidades y opciones de d.!, 

m2U1dar tiene la gente. ~ se aplica la idea de que a mayores in

gresos mayores demandas educativas. 

si se.parte del hecho de que en los distintos sectores de 

. producción f¡Jlay un numeroso grupo de personas con distintos nive

les de capacitación, formación o de educaci~n que requieren de los· 

servicios educativos para mejorar su condición humana, se _.deriva de 

ello un motivo especial para interesarse en ese sentido. 

La_ realidad socioeconómica planteada define un:·desequilibrio 

en la distribución de los ingresos por familias, por áreas f!sicas 

del territorio: ello representa un correspondiente desequilibrio 

en la concent;ación y dispersiqn de los. recursos, de los benefi

cios presupuestarios, de la infraestructura humana, f!sica y de 

produccic$n yde otros servicios, que es necesario superar. Nada más ló

gico que esa áuperacióñ se busque a trav~s de la mi~ educap!Ón de 
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la población para lo que se requieren nuevos aportes económiéos, 

políticos y sociales dentro de un sentido integrador que define la 

correspondencia y correlación entre los diversos subsistemas soci~ 

les. 

En consecuencia, se .impone una educación liberadora, dinámi

ca, creadora, crítica, humanística y tecnológica que el.imine los 

hábitos indeseables de consumo, de paternalismo interno-externo, 

la dependencia, la .improductividad y que en cambio, cree nuevos hi, 

bitos de producción, ahorro e inversión en plena identificación 

con todos los esfuerzos de los subsistemas sociales. En esta forma 

los elementos de este capítulo sirven los propósitos iniciales, 

cuales son los de ubicar los recursos con que cuenta el país y la 

problemática o demanda educativa que se le presenta al sistema en 

función de servicios a la fuer.za de trabajo. 

En atención a la necesidad de establecer las relaciones de 

la problemática económica con la educativa, surge el tercer capí

tulo en el que se enfatiza sobre ese aspecto. 



CAPITULO 3 

EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL DESARROLLO ECONO 
MICO PANAMEÑO -
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3.i Filosofía Educativa y Económica. Interacc~~P· 

I,as sociedades organizadas que,.como la 9ª,i).anie~~. tratan 

de elevar sus niveles económicos, sociales, 'po_líticos y .cultura

les, requieren la plena integración de todos lc:>s . r~~;~,o.s natur_! 

les y humanos dispuestos en los distintos cont~as de J,._a ._socie

dad. r.as relaciones te6ricas transferidas a la~e~~~ad empírica 

,cobran verdadero valor en funci6n de las inte_r~i.ones, que. en 

este plano se operan. 

r,a educaci6n cano proceso.destinado a form~, capacitar y 

perfeccionar los recursos-humanos, no se puede desligar del .P~O

ceso económico ni del político que orienta el ~o. De allí d_! 

riva sus fines, objetivos y metas que traduce~,planes, progra

mas y proyectos en beneficio del hombre cano pranotor de su pro

pio desarrollo y del país. 

r,a educaci6n,. además de su funci6n de,9.~~n pedag6gico, 

ejerce o desempefta papeles de carácter econ~~o en tanto se la 

considera cano un bien de consumo y de i;nver~~ cuyos resulta

dos se perciben directa e indirectamente ya ~ :il ~corto, medi-o ·Y 
• 

la:rgo plazo. r,a economía, al decidir sobre ¡a -PP,S)ducción de bie-

nes y servicios ejerce una función educativ~ ~~ énfasis en la 

~jor utiliz~ci6n de los mismos por la soc:i.~j.~. Toda entidad prg 

ductora de bienes y servicios representa, e~ ,!,lila u otra forma, 

un instrumento e.ducativo que es necesario ~F.º~~ tanto en lo 

ecbnómico cano en lo educativo. 
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A partir del momento en que las·políticas de esos subsis

temas se derivan de los li,neamientos filosóficos del.Estado, se 

inicia su relación que llega .a ser inextricable. Ello ha sido una 

realidad en todas las sociedades jurídicamente organizadas, de 

allí que sea comprensib~e el por qué a cada estructura guberna

mental y, en el caso de· Pilnamá, corresponda una forma de enten

der y ejercitar la educación como reflejo de la sociedad. 

La arti~ulación entre economía y educación, desde el pun

to de vista filosófico surge de ios Qrincipios constitucionales. 

LOs fines de la política nacional de desarrollo incluyen: 

Independencia y descolonización, integración de la 
población marginada a la producción y participación 
de· los beneficios distributivos, desarrollo democr! 
tico cimentado en la solidaridad humana y justicia 
social, aceptación y racionalización del proceso 
perm~nente de cambio Jomo consecuencia del proceso 
.locial, científico y tecnológico con:temporáneor uti
lización, defensa y mejoramiento de los recursos n_! 
turales y humanos, eliminación de la pobreza y au
mento de la riqueza del país, !..cluyendo en ello la 
conciencia nacional". (1) 

Los fines mayores de la política·estatal de desarrollo, 

que a su vez orientan·la. polÍtica económica, encuentran expresión 

en el aspecto educativo por cuantQ en el artículo 87 de la cons

titución Política de;l972 se establece: 

"LOs panamefios tienen derecho a recibir una educa
ción ·4emocrática y cient!fica, cuya finalidad será 
fomentar en el estudiante una conciencia nacional basa 
da en el dominio de I.a ciencia, la tecnología y la-

(1) Ministério de Educación, Política Educativa, pp. 1-2. 
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cultura, en el hábito del trabajo, en su participa
ción en el proceso de desarrollo económico y en la 
justicia· social y solidaridad humana". (l) 

Al tenor de estas orientaciones de car~cter constitucional, 

que enmarcan la política o filosofía global del Gobierno Revolu

cionario de 1968, surgen los fines más generales de la política 

educativa que contenplan: 

"Ser factor construccionista de una nueva sociedad 
autodeterminadora, transformadora y democrática. 
Educar actuando en el estudio y el trabajo social
mente acorde con las necesidades reales de la Na
ción Pilnamei'ia. 
Hacercultura panamei'ia interactuando nacional, regio 
nal e internaciÓnalmente en los procesos sociales y 
los educativos en los que se conjugue, la realiza
ción personal y social del nuevo hombre panamei'io en 
la cultura, con el desarrollo económico, político, 
social y científico de su país y del mundo". (2) 

De la contrastación de la. filosofía educativa con la del d~ 

sarrollo económico del Estado, en su sentido general, se observa 

una estrecha vinculación e interacción, que se concreta en el esp.!

ri tu integral de todos los subsistemas en las actividades de desa

rrollo de la nación. De esta manera la función educativa deja de 

ser una labor aislada en el. canpromiso·de propiciar el adelanto de 

los aspectos socioculturales y econánicos: por ello, donde hay un 

proyecto de desarrollo allí está presente la escuela. ·De la misma 

manera, donde se brinda el servicio educativo se @cuentra la par-

(l) Ministerio de Gobierno y JUsticia, constitución Política de 
~. p. 25. 

(2) Ministerio de Educación, Informe, Centro Nacional de Orienta
ción y Perfeccionamiento Docente, p. 3 
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ticipación del subsistema económico y de todos los demás en aten

ción al principio de integración de esfuerzos y recursos. 

La escuela panamefta procura la fo:rmación de un ciudadano 

con capacidad creadora y crítica, dispuesto a la autorrealización 

personal y social, con espíritu cultivado en la investigación y 

dominio del método científico, con pleno conocimiento del papel 

que le corresponde desempeftar en el desarrollo del país. 

Las distintas modalidades adoptadas por el sistema educat! 

vo apoyan esa fo:rmación7 ésto se percibe desde los objetivos de 

c~ una de ellas. 

La Educación P&rvularia tiende a favorecer el desarrollo 

no:rmal del nifto7 la Educación Básica General procura una adecuada 

orientación educativa científico-técnica con el cultivo de una pe~ 

sonalidad creadora y crítica¡ la Educación Media Técnico Profesi2 

nal;a:mo todos los niveles, se propone desarrollar y dignificar 

el trahajo constructivo, consolidar cualidades morales y sociales 

po~itivas ejercitadas en el estudio y en el trabajo •. La Educación 

Superior impulsa la investigación, el desarrollo de carreras pro

fesionales sobre la base de oportunidades de estudios acordes con 

las necesidades reales del pueblo panamefto. (1) 

como una respuesta a los cambios en la política econ6mica, 

en educación se complementa una iniciativa tendiente a adecuar el 

(1) Ministerio de Educación, Informe, Centro Naci.onal de orienta
ción y Perfe~cionamiento Docente, p. 3. 
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sistema a las perspectivas que se le plantean desde ese contexto y 

de los otros que integran la sociedad. En tal forma, por decreto 

No. 199 de 30 de septiembre de 1970, se cre6 la ccmisi6n de Alto 

Nivel para la Reforma Educativa que en el ano de 1974 pasó a for

mar parte de la Oficina de Planeamiento Educativo del Ministeriode 

Educación, desde donde su f1D1ción se desenvuelve en términos del 

desarrollo dinámico del paí.s con el objetivo siguiente: 

"La reforma es un proceso de desarrollo y transformación 
del sistema educativo de Panamá, para que, como progr~ 
ma de reformas sociales previs~as. pueda responder a -
las demandas de 1 desarrollo nacional y regional y se 
constit~a en el instrumento más activo de autoreafir
mación e independencia de Panamá•. (1) 

con ese objetivo y dentro de las perspectivas de desarrollo 

económico adoptado en Panamá, la educaci6n del paí.s atiende a la 

integración en lo polí.tico, social, econánico y cultural mediante 

una acción conjunta de interacción generalizada, am el criterio i!! 

terdisciplinario. En este afán, la universalizaci6n y democratiza

eión educativa, la expansi6n transformación, la diversidicaci6n y 

facilid'3des de ingreso a las diferentes modalidades del sistema, 8!! 

tre otros, son elementos teóricos que fundamentan la acción empí.ri

ca dada en el paí.s al nivel educativo. 

3.2 Insumos de la Educacl.6n. utilización y Racionalización~ 

I,a formación del recurso h.,.ano que se demanda representa, 

(1) Ministerio de Educación, Aspectos Generales de la Reforma Edu
cativa, p. s. 
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p&'rá el sistema educativo, la necesidad de contar con los recur

sos disponibles suficientes para hacer frente a las exigencias 

del ambiente en que se desenvuelve. PElilamá tiene una poblaci6n 

esencialmente joven, &vida de superaci6n que trata de alcanzarla 

a través de la educación. En atención a tales intereses, necesi

dades y demandas, as:í cano a la carencia de recursos, la racion,! 

lización como función 9conómica se hace imprescindible. 

LSo recursos re;:resentan las disponibilidades con que cue~ 

ta el sistema en un mOl!'.ento o per:íodo para atender las demandas 

educativas de la población estudiantil. En tal sentido se inclu

yan los recursos humanos, las facilidades físicas e instrumenta

les, _los recursos financieros y otros que permiten mayor o menor 

gracia de eficiencia externa e interna al sistema. (1) 

El costo que representa el salario de los docentes, la 

construcción y mantenimiento de los edificios, dotación y anexos, 

ingresos de estudiantes como aumento de los gastos, pueden ser 

c.onsiderados como insumos: pero a la vez algunos de estos insumos 

se convierten en recursos inmediatos. Tal es el caso de los do

centes, edificios, muebles y equipos, de alU que se inclgyan en 

este subtitulo para ser tratados con el criterio de la recional! 

zación. 

Dentro del contexto anterior la actividad educativa puede 

(1) Simón Ranero L. y Sebastián Ferrar, Planeamiento de la Educa
ción, p~p. 54-59. 
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de ser considerada cano la inversión referida a la ecuación ins.!! 

mo-producto, en donde los edificios, equipos y s~larios represe.a 

tan el capital¡ la actividad de los docentes, alumnos y adminis

tradores, el trabajo¡ y, la educación, compuesta por conocimien

tos, habilidades y metas de quien aprende es el bien obtenido. 

En atención a la necesidad de racionalizar los recursos 

educativos y los del pa!s en general, en los últimos anos han s! 

do adoptadas diversas medidas cano salidas asociadas que respon

den a las poHtidls económicas dentro del sistema educativo. En

tre ellas se incluyen: 

Aumento de la relación maestro-al1DDD0 por resuelto No. 

1,090 de 1974. 

Redistribución del personal reajustado en los planteles 

con mayor matricula. 

Empleo del personal docente de primaria y de media en ac"t 

tividades como educación de adultos, mejoramiento de la can.uni

dad y otros programas organizados por el ministerio, ésto duran

te seis semanas cada cuatro anos y sin remuneración adicional.(1) 

Cambios de jornadas a fin de utilizar los edificios, au

las y materiales en diferntes horas, para atender la población 

de los diversqs c·ursos y niveles diurnos y nocturnos. 

Descentralización educativa con el fin de hacer mejor uso 

de los recursos y establecer una coordinación entre primaria, 111!. 

(1) Ministerio de Educación, Escala de Sueldos. Anexo Gaceta Of! 
cial, pp,. 4-5. 
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d~a y universidad más consona con la politica plantea.da. 

Asignación de parte de la construcción del mobiliario a di~ 

tintos centros de educación media en su sección industrial. 

Estas y otras medidas del mismo orden son indicadores de la 

manera en que se está dando la conducta racional en educación. 

Pclsamos a detallar otros aspectos básicos de los insumos y 

recursos dentro del sistema educativo. 

A- Polación total y población estudiantil. 

Cabe relacionar el tamafto de la población estudiantil, que 

es la que demanda, con la población total del país y su crecimien

to cano marco general de las entra.das que requieren conversión y 

sus correspondientes salidas o respuestas. r.a población total de la 

RepÜblica de panamá en 1970 fue de 1,428,082 habitantes y subió a 

1,718,700 en 1976 con base a una tasa de crecimiento anual de 3.5 %. 

que ha acelerado el incremento de la matrícula en todos los nive

les del sistema. 

r.a población estudiantil fue de 501,581 alumnos en 1973,en 

1974 subió a 524,481 o sea un 4.6 de incremento que significa una 

tasa mayor que la demográfica. En 1975 la matrícula llegó a 544,506 

estudiantes que representa un 3.4% de amnento relativo, menor que 

el registra.do en el afio anterior. LOS 524,841 alumnos atendidos en 

1974 significaran el 32" de la población del país (l) , lo que rei-

(l) Ministerio de Educaci6ii, Infol:me Anual 1975, p. 3. 
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tera el hecho de que al mismo tiempo ·que la demanda educativa ha 

crecido, la oferta ha registrado un comportamiento expansivo co-:: 

mo respuesta del sistema. 

que: 

El incremento estudiantil se percibe mejor·a1 observar 

"Entre 1970 y 1974 la matrícula total aument6 en 
133,825 unidades, o sea a una tasa anual de 8.6 %. 
El mayor incremento de 13.7, ocurri6 entre 1970-
1971 ••• la tasa de aumento disminuy6 progresiva
mente a partir de esa fecha; pero entre 1973-1974, 
para el total de la matrícula; se mantiene toda
vía más alta que la tasa de incremento demográfi
co". (1) 

La mayor parte del crecimiento se produjo en el nivel pr! 

maria tradicional, donde está ubicado el grueso de la matrícula, 

lo que caracteriza al sistema como fundamentalmente primario; sin 

embargo, en el nivel medio y superior se di6 un promedio de 12 y 

28 respectivamente. 

En atenci6n a la variable de expansi6n del servicio, tanto 

horizontal como verticalmente, se observa un cambio en la estru~ 

tura de la pirámide educativa, toda vez·que en 1970 el nivel pr! 

maria absorbía el 75.6%de la -:natrícula, el nivel medio atendía 

el 22.9 % y el superior el 2.5 %: mientras que en 1974 la situa

ci6n se había modificado al registrarse el 69.8, 25.9 y 5.1 %, 

respectivamente. (2). En esta forma, se concretiza la variable 

(1) Ministerio de Educaci6n, Aspectos de la Dnplementaci6n delas 
Recomendaciones de la Conferencia de Ministros ••• p. 15. 

(2) Ministerio de Educaci6n, Resumen Estadístico del Desarrollo 
de la Educaci6n en Panamá. p. 14. 
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de diversificaci6n educativa, ya que cada vez que haya movimiento 

vertical en la matrícula se implica nuevas opciones, oportunida

des y diferenciaci6n en los estudios. 

La distribuci6n por niveles en términos absolutos registró 

11,374 alumnos en pre-primaria, 328,460 en primaria, 123,404 en 

secundaria, 24,292 en el nivei superior, 2,892 en habilitaci6n e~ 

pecial, 5,569 en educación suplementaria, 25,086 en educaci6n de 

adultos y 3,036 en capacitaci6n en el trabajo. (1) 

En el afto 1975 esas cifras se incrementaron¡ en pre-prima

ria hubo 12,398, en primaria 342,043, en media 125,745 y en el ni,. 

vel superior 26,298 unidades, lo que en cierto modo es represent~ 

tivo de la característica primaria del sistema pero también de la 

transformaci6n indicada. 

En el gráfico No. 2 se puede apreciar la estructura del si~ 

tema educativo tradicional en donde se ha atendido la matrícula 

del país a través de la vida independiente y que aún coexiste con 

el sistema reformado. 

Por otra parte, el proceso educativo se ve afectado por di

versos factores en que intervienen, directa o indirectamente los 

propios estudiantes. El fen6meno de la repitencia y la deserción 

escolar constituyen uno de los elementos retardatarios y encarece

dores de la educaci6n ya que se requiere duplicar los gastos para 

ofrecer nueva atenci6n a los que abandonaron el sistema por alguno 

(1) contraloría General, Educación "Serie Hn, 1974. p. 12. 
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de esos motivos. 

Desde el panto de vista educativo-econánico y cultural la 

repitencia y la deserci6n son indicadores de vital importancia. 

En Panamá, en 1969 s6lo llegaba a sexto grado el 76.8 % de los 

alumnos matriculados en primer grado,en 1964,en el área urbana: 

mientras que en el área rural sólo lo hacía el 42.4 % (1). Esta 

situación ayudó a motivar la conducta reformista de la educación 

a partir de 1,970. En 1,975 la relación al nivel nacional se ha

bía elevado a un 86.0 por ciento. 

El costo por alumno se ha incrementado en los últimos aiios 

en el país. El cuadro No. 9 contiene la evolución de este aspec

to entre 1,970 y 1,974 como indicador significativo de las inve~ 

siones que se han tenido que realizar y como forma en que se COB 

creta la correlación educativa y econ6mica. 

cuadro No. 9 

COSTOS POR ALtlMNO SEGUN NIVEL Y TIPO DE ENSEÍl1ANZA 
1970 a 1974 

Nivel .y 
Tipo de 1,970 1,971 1,972 1,973 
Enseflanaza* 

PRIMARIA 81.00 83.00 88.96 91.51 
MEDIA 188.47 198.56 197.57 182.64 
SEC. GRAL. 187.78 196.;49 198.91 182.26 
PROF. YTEC. 203.50 206.80 202.73 209.66 

1,974 

90.00 
186.00 
170.00 
220.00 

Fuente: Dirección Nal. de Planeamiento y Reformas Educativa. 
* Incluye Administración y gástos de instrucción en pre-primaria, 

primaria y media. 

(l) M;i_pisterio de Edu_pación, Las Metas Preliminares de la Expap
sion-Transform.ación, p. 3o. 
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B- El personal docente. 

El análisis de los recursos incluye al docente cano impor

tante factor dentro y fuera del sistema educativo. La idoneidad, 

distril>uciQn y utilizaci6n son medios adecuados para su estudio. 

El número de docentes en 1,974 lleg6 a 19,521 incluyendo 

12,747 de primaria, 5,780 de media y·ggg del nivel superior (1). 

Desde el punto de vista cualitativo, el 12 % de los docentes de 

primaria no ten.ían el grado de la normal. En media se manifest6 

un 26 % de profesores sin el t.ítulo correspondiente. En el senti

do económico la falta de calificaci6n reduce el rendimiento, lo 

que a su vez repercute en un producto no calificado. 

Lo anterior hace relación con el concepto de idoneidad, di~ 

tril>uci6n y utilizaci6n~ En todos los niveles, especial.mente en 

el medio, se ha dado el caso de que un número plural de profeso

res de Pedagog.ía, especialidad en que se detecta un superávit, 

son encargados de otras asignaturas, fuera de su especialidad, con 

lo que se concretiza una de las formas de subutilizaci6n. 

En otro sentido, el personal administrativo o directivos 

de los colegios, en muchos casos está integrado por docentes ubi 

cados en tales pos.iciones, lo c¡¡e constituye otra manera de subem-. 
pleo del recurso hmnano. Ello implica la_prestaci6n de los servi-

cios con los mismos sueldos de las posiciones previas dado que, en 

la gran mayoría son asignaci6n de funciones y no ascensos categ6-

(1) Ministerio de Educaci6n, Informe Anual. 1975, p. 5 
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ricos. 

Con el prop6sito de instrumentar al persona.l en estas cir

cunstancias, se han organizado seminarios, cursos de capacitación, 

reuniones y otros medios de perfeccionamiento. En esta actividad 

juega un importante papel el Instituto Centroamericano de Admini~ 

tración y Supervisión de la Educación, que funciona en la univer

sidad de panamá. 

Las inversiones económicas hechas en concepto de sueldos a 

los docentes es considerable, dentro de las circunstancias preva

lecientes en la economía del pa!s, se estableció una escala de 

sueldos de cinco niveles con cinco peldaftos cada uno,en la cual 

se ubican todos los educadores de primaria y media de acuerdo con 

los aftos de servicio. Los maestros graduados en las normales co

mienzan percibiendo B/.150.00 mensuales, los no graduados inician 

con un sueldo de B/.125.oo, en la medida que ascienden en la ese~ 

la reciben un determinado aumento propio de cada etapa de la mis

ma. En esta forma se incrementa el salario hasta los 28 aftos en 

que corresponde la jubilación automática con el Último sueldo pe~ 

cibido. Existen las jubilaciones por enfermedad, que cubre el Se

guro Social en un porcentaje dado. otra forma de retiro es la co

nocida como supernumerario: éstos son los casos de educadores que 

demuestran no estar en condiciones de trabajar en un manento dado: 

pero que posteriormente son sus.ceptibles a ser llamados al servi

cio nuevamente. 

r.os jubilados por enfermedad como los supernumerarios pue-
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den retirarse del servicio a los 22 anos de trabajo¡ mientras que 

los jubilados por edad reciben este beneficio a los 50 y 55 anos 

de edad en el caso de las mujeres y hombres respectivamente. To

dos los educadores reciben el décimotercer mes, que es un benefi

cio adicional de un mes de sueldo extra, distribuido en tres par

tidas. 

Los profesores de media titulados inician con un salario 

de B/.300.00, en su caso se aplican todas las situaciones de los 

maestros de primaria¡ los no titulados inician con B/.275.oo. In

mediatamente que se reciben pueden reclamar su ascenso de catego

ría y mejoran su.salario. 

Por su parte, ios profesores de la Universidad con tiempo 

completo se inician con B/.630.00 mensuales y continúan con base 

a una escala especial de la instituci6n. 

En el cuadro No. 10 se presenta la informaci6n acerca de 

los sueldos del personal docente y administrativo entre los anos 

transcurridos de 1971 a 1975. 

e- Edificios, aulas y equipos. 

La capacidad instalada así como la dotaci6n son insumos con 

vertidos en recursos inmediatos, cuyo uso es motivo de la racion! 

lizaci6n e integraci6n. Los edificios y aulas en todas las áreas 

del país-son empleadas, no s6lo para sus funciones específicas 

por el ministerio de educaci6n¡ sino por todos los otros ministe

rios, entidades, agencias, organizaciones oficiales y privadas P! 



AROS 
Maestro Profesor 
Primaria Seccun. 

1971 150 300 

1972 150 300 

1973 165 320 

1974 205.50. 410 

1975 205.50 410 

Cuadro No. 10 

SUELDOS BASES EN BALBOAS 

Profesor Direc. de Prof. 
Vocac. y Técnica 

325 475 

325 475 

339 506 

410 630 

410 630 

Subdirector Supervisor 
Prof,-Técnica Nacional 

375 400 

375 400 

406 438 

530 580 

530 580 

Fuentes Aplicaci6n de las Recomendaciones de la conferencia de Ministros-Venexuela 

* Se demuestra parte de la forma escalonada de aumentos segdn la escala. 

1 
.... 
t; 
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ra impulsar distintas actividades socio-culturales y económicas que 

generan el desarrollo humano y nacional, dentro de una actividad 

que se basa en la acción interdisciplinaria. 

En el afio de 1974 habían en el país 2,168 escuelas primarias 

distribuidas por todo el país, 225 escuelas media, 23 de educación 

suplementaria, 723 centros de educación de adultos y alfabetización, 

2 universidades y otros centros de foxmación profesional. 

En ese mismo afio fueron utilizadas 13,123 aulas en los dis

tintos niveles de la pirámide educativa. 

Las inversiones destinadas a la construcción y reparación de 

la capacidad instalada son asignadas al presupuesto de inversión y 

apoyados con préstamos de los diversos organismos de financiamiento 

internacional corno el B.I.D., A.I.D • ., que son usados en los núcleos 

de desarrollo educativo, el sistema nacional politécnico y demás 

proyectos educacionales. 

La comunidad, como beneficiaria de lqs servicios educativos 

participa directamente en los trabajos de construcciones y repara

ciones y mediante el aporte de materiales extraidos de la propia r~ 

gión. En esa actividad intervienen además, los municipios, asocia

ciones cívicas, asentamientos· campesinos, juntas agrarias, maestros, 

alumnos y otras agrupaciones que, de una u otra forma representan 

un aporte económico apreciable. 

r.a participación del Est~o como superestructura, se concre

ta en término del presupuesto nacional y su distribuci6n en los di

ferentes renglones establecidos. 
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D) Fuentes de financiamiento. 

Las principales fuentes de financiamiento educativo son el 

sector pÚblico, privado y externo como ya se ha podido apreciar. 

El financiamiento interno incluye los derivados de los ingr~ 

sos nacionales - impuestos nacionales, municipales - y la ayuda de 

otras instituciones privadas y oficiales como la Lotería Nacional 

de Beneficiencia, BipÓdromo, Clubes de Padres de Familia, Juntas 

LOcales, Consejos Provinciales, los diversos ministerios que for

man parte del Ejecutivo. 

Además de los ingresos ordinarios que el Estado percibe y 

asigna luego a educación y otros sectores, desde 1971 se cuenta 

con los ingresos provenientes de un impuesto especial fijado para 

responder a las demandas educativas en si. Es el Seguro Educativo 

creado por Decreto No. 168 de 27 de julio de 1971. su recaudación 

se hace mediante el aporte del 1.25% de los patronos sobre el sa

lario bruto pagado a los empleados y el 0.75% aportados por éstos 

de su sueldo básico.(l) 

LOs fondos recaudados por este concepto son distril>u!dos 

conforme a la ley, así: "para formación profesional 15%, educa

ción sindical 5%, educación cooperativa 5%, educación agropecua

ria 7.5%, radio y TV. 7.5%, becas para educación media 10%, pré.!. 

(1) I.F.A.R.H.U., Seguro Educativo, Sicmificado y Beneficios •. 
p. s. 
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tamos para estudios de nivel superior 4~ y otros préstamos educ~ 

ti vos el 10%". ( 1) 

Con esa distribución el Instituto para la Formación y Apr2, 

vechamiento de los Recursos Humanos -(I.F.A.R.H.O.),puede operar 

con el 75% de tales fondos como parte del financiamiento que pro

porciona el contexto económico al sistema educativo para la form~ 

ción y capacitación de los recursos humanos que se necesitan para 

el desarrollo general del p~s. 

La política económica del gobierno ha sido favorable, en 

sentido general al sector educativo representado por el Ministe

rio de Educación, por cuanto, la mayor asignación presupuestaria 

ha correspondido a este sector. En tal forma los gastos corrien

tes han aumentado de "14.l millones en 1960, a 35.3 millones en 

1968 y a 88.4 en 1974, ••• en 14 aftos se ha quintuplicado el pre

supuesto de este sector".(2) 

La preocupación demostrada es un indicador de la importan

cia que se le otorga a la actividad educativa desde el punto de 

vista inmediato y mediato. 

En atención al acercamiento entre el sector pÚblico y el 

.privado, en el análisis de los recursos o fuentes de ingresos, el 

sector privadp ha ofrecido un considerable aporte a la educación 

nacional. En 1974 funcionaron 298 escuelas con 49,176 alumnos 

( 1) Ministerio d• Trabajo y Bieiu~star· Social, Informe E,;zaluativo 
del Programa de Formación Profesional. 1974, p. 6. 

(2) Ministerio de Educación, Informe An'IIBl 1976. p. 23 
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atendidos por 2,097 educadores: en 1975 el número de escuelas as

cendió a 303 con una matrícula de 51,201 estudiantes que repres9!1 

ta el 9.4% de la población escolar.(!) En el sector particular se 

incluyen todos los niveles y se ofrecen carreras cortas que dan 

salidas al mercado de trabajo a un aprecíable número de jóvenes 

capacitados. 

Desde el punto de vista de la racionalidad, el mayor o me

nor grado con que est~s recursos sean bien utilizados y aprovech~ 

dos iependerá de muchos factores, entre los cuales el control ra

cional como conducta económica es básico. Es que la var.iable ra

cionalidad se percibe en la eficacia interna y externa del siste

ma para adecuar sus estructuras a las exigencias del desarrollo. 

3.3 La Educación y los Recursos Humanos. 

3.3.1 Influencia de la Educación en las aptitudes y habil_! 
dades de la fuerza de trabajo. 

La educación, en sus diversas formas influye en la produc

ción. Dentro de la naturaleza humana es necesario considerar las 

aptitudes innatas, que encierran los aspectos intelectuales y ps_! 

comotrices, que definen las IS diferencias individuales para de

terminadas tareas. Por otra parte, se ha de tomar en cuenta las 

habilidades de cada persona, que en su carácter de elementos ad

quiridos, son susceptibles de transformación cualitativa y cuant_! 

(1) Ministerio de Educaci6n, Informe Anual 1976. p. 15 
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tativa por la educación. 

En este trabajo se considera·1a fuerza de trabajo actual y 

la población estudiantil que se prepara en las escuelas para inco~ 

porarse al mercado de trabajo en un futuro inmediato y mediato. La 

población económicamente activa de hoy es producto de una situa

ción económico-educativa y socio-cultural de hace varios lustros 

cuando no se hab!an previsto las caracter!sticas desarrollistas 

del momento. Por ello su composición no responde plenamente a las 

exigencias de la nueva dinámica establecida y urge, en determina

do grado, la necesaria capacitaciQn. 

La base para la realizaciqn de este punto es la cantidad de 

profesionales, técnicos, personal calificado, semicalificado y 

sin formación existente en 1970. Para ello se considera que son 

producto de la influencia de un tipo de educación academicista o 

inteiectualista apartada del ámbito técnico profesional. Tal es el 

sentido que se le da en este trabajo para efectos del objetivo 

planteado. 

De los 334,6i3 egresados de los distintos. en 1970, 17,799 

eran bachilleres distribu!dos en ciencias, letras y ciencias y l~ 

tras. ( l) 

Los maestros de primaria llegaban a 11,770, es decir, el 

13.9"/hab!an 3,000 egresados en aspectos comerciales dentro del 

(1) contralor~a General, caracter¼@ticas Educatizaa, •• 1970, p. 66 
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aJ!~a vocacional y técn~ca, esto es, un 35 por ciento: 10,000 en 

industrias domésticas, del vestido y afines o sea el 11.8'%: 914, 

es decir, el 1.1% en materias agrícolas. En este mismo nivel medio;

en el sector netamente industrial, el 3.1% se había graduado en 

construcción, el 3.0% en electrónica, el 7.6% en mecánica, el 0.1% 

en talabertería, el 0.3% en náutica y el resto en diversos aspec

tos de la industria en general. 

La distribución deja ver que de los 84,894 egresados de me

dia, 60,.338 o sea el 71.1% respondÍan a las influencias de lo que 

hemos llamado educación académica en este trabajo: la minoría, 

24,556, es decir, el 28.9% hacían relación con aspectos técnico

profesionales. 

A estas circunstancias del nivel medio se puede agregar el 

hecho de que en ese mismo afio habían en el país ciento ochenta y 

seis mil personas de 15 afios y más con sólo el certificado de tt!!'., 

minación de estudios primarios, nivel de educación que hasta ese 

afio transcurrió entre los 7 y los 12 afies de edad. Esto indica 

que,a los 15 afies ya una buena parte de la población egresada de 

primaria se había dedicado a labores productivas o que, se habían 

retrasado en sus estudios, especialmente en las áreas rurales. Las 

cios situaciones han sido frecuente en el país. Es lógico que las 

condiciones educativas de este grupo no son las mejores dentro de 

las que se demandan de la fuerza de trabajo. 

De acuerdo con la estadÍstica que se analiza, en el nivel 
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superior el comportamiento ha sido similar respecto a lo acaecido 

en el medio, ya que de los 10,000 titulados en la universidad du

rante el afto de 1970, mil doscientos veintinueve eran de la Facu,! 

tad de Administración P'Íjblica y Comerc~or de éstos sólo 405 son 

licenciados en Economía, 301 en Agronom!~. 242 en Agricultura(l) y. 

el resto en otros tipos de profesiones,. 

La presentación de estos datos t.illllO el propósito de dejar 

establecida la tendencia academicista de la educación panamefla a 

lo largo de muchos aftos, influyendo en la formación de la fuerza 

de trabajo de hoy. En el gr~fico No .. 3 se puede observar la situ~ 

ción de la escuela media tradicional y en la cual los bachillera

tos no terminales de Ciencias y Letras absorben I.a mayor cantidad 

de la matrícula~ éstos al no tener salidas al mercado de trabajo, 

se ven exigidos a continuar flStudios superiores en carreras libe

rales, especialmente las que ofrecen status o consideración so

cial. 

Esta. situación se debe, en parte, e. las influencias famili~ 

res, sociales, económicas y se extiende hasta los jóvenes. de bajos 

recursos, que al no ¡>Qder continuar en la Universidad, dado que 

las carreras a que seJKOYecten son onerosas y largas, como medie,! 

na, ingenieria, odom:ología y otras, se- presentan al mercado de 

trabajo sin capacitación y por tanto con menos opciones. 

l 1) contraloría General, características Educativas-, p. 68. 
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Lo que se ha expresado no significa que se le reste valor a 

la formación académica o intelectualista: en todo país se necesi

ta del personal que dirija la investigación, la docencia, la di

plomacia y otras actividades de este orden. El planteamiento en 

este punto se orienta hacia la necesidad que se tiene, en la ac

tualidad, de alcanzar un nivel más equilibrado entre las formaci2, 

nes academicistas y las t~cnico-profesionales, ha~ta cierto punto 

poco estimadas en el medio nacional durante muchos afios. Esa nec.!. 

sidad obedece a las características de desarrollo presentes que 

difieren a las de épocas anteriores en que la educación vocacio

nal no habría adquirido mayor relive; pero ahora la división y es 

pecialización del trabajo exige una educación y capacitación dif.!, 

rente con miras hacia la tecnologia y polivalencia. 

3.3.2 Educación, capacidad y naturaleza de la fuerza de 
trabajo. 

Se ha establecido que la influencia de la educación sobre 

la economía está en relación directa con la producción. En cuanto 

a la fuerza de trabajo, su influencia se canaliza a través de las 

aptitudes psicomotrices o intelectuales, que determinan las dife

rencias individuales para diversas tareas: pero tambien por las 

habilidades adquiridas en la educación sistemática, capacitación 

en servicio, adietramiento especial u otras formas de aprendizaje. 

En cualquiera de sus formas la educaciqn tiene la función 

de capacitar y habilitar a las peraonas que integran la .fuerza de 
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trabajo a objeto de aumentar su competencia, productividad o efi

ciencia a la vez que impulsa la seguridad personal y el interés 

por el logro de niveles más elevados de ingresos y participación. 

Como quiera que la fuerza de trabajo que encontró el nuevo 

gobierno de 1968 en Panamá tiene las condiciones y naturaleza CO!! 

pleja que se han podido observar en el análisis de las caracter!i. 

~icas educativas, de donde se puede extraer intuitivamente que su 

capacidad de producci:Ón está un tanto limitada por las diferen

cias de la formación rec:ibida y la tarea o puesto, que en muchos 

casos se desempeña, se trata,de motivar e ~pulsar la capacitación 

de esa población económicamente activa desde los niveles de alfab,!! 

tización hasta en los grados más altos de la pirámide educativa, 

que tienen que ver con la estructura ocupacional, con el objeto de 

cubrir las carencias instrumentales y lograr mayor eficiencia den

tro de un criterio educativo -económico. 

La población trabajadora, por seguridad propia.y procurando 

mejorar sus pos:ibilidades de ingresos y oportunidades en otros Ccl!!l 

pos se ha interesado en- superar sus niveles educativos a través 

de distintos medios como se demuestra en la educación suplementa

ria- cursos diversificados de dos o tres aflos de·duración¡que en 

1974 gradúo 10,000 alumnos, 'tanto en el sector oficial ccmo parti

cular. El criterio de diversificacic;in se observa en la distr:ibu

ción de esa cantidad de graduados en arte escénico, artes plásti

cas, danzas, música, belleza peluquer~a, camercio, idioma y otras 
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disciplinas. ( 1) 

De la misma manera, el ServicioNacio~ de Formaciqn Prof~ 

sional (SENAFOR) asiste a los tral>ajádC:'res en servicio y a los a& 

piran.tes al mercado de trabajo ~-- diversos cursos en industria, 

metal mec~ica, agropecuaria(2) adecu~dose al plan de regionaliz.!, 

ci9n del desarrollo económico. y a la política de utilización y 

aprovechamiento de los recursos nacionales. 

La pob].acic$n econc$micamente activa de~ ·bajos niveles in

cluye a los analfabetas que llega a.112,000, el l3.7% sin los gry, 

pos ind!genas, en donde se 'registra un 74.0% de analfabetismo, en 

general el alfabetismo sube a un 19%. La atenciqn a estos sectores 

se realiza a través de los programas de alfabetización y educacic$n 

de adultos mediante un nuevo criterio que parte del adulto mismo., 

de las necesidades particulares en relación con las característi

cas socio-económicas de la regi.Qn o entorno en que se agita. Se 

ofrece una variedad de enseftanzas que van desde la alfabetización, 

costura, cocina, repostería, barberia, za;patería,. albañilería y 

otras actividades relacionadas con la estructura ocupacional,c0D10 

más y nuevas opciones para salir al mercado de trabajo mejor ins

trumentado. 

~ tare.- alfabetizadora se desarrolla en diversas formas,. 

(l) contraloría General, Educación "serie Mº. 1974, p. 38. 

(2) Ministerio de Trabajo, Programación Nacional de cursos, p. l. 
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por 'VOll:m.tai:ios,. maestros, estudiantes y otros medios: en los 

asen~s campesinos,. mrnunidades rural.es y en la ciudad. 

La natm:aleza he1:eJ:cgéne.a en la tocante a la composición y 

c:apaci dad de 1a ñlerza de trabajo actaa1. en Panamá permite captaJ: 

la mnjunc::imm. de intereses. ftattf:O de las di.rigentes del. sistema 

educativo mrno de Ios empresarios y de Ios trabajadores por mejo

rar las condiciones educativas y babtlftar a la faerza de trabajo 

para promover, no sólo su nivel. de producciqn, sino de ingresos, 

la que repercute en mejores nivel.es de vida. 

Otra foJ:IDa de entender la capacidad de la fuerza de trabaj~ 

para producir la que el. pús nes:esi,ta, es consideran.da el. tamaño 

o núme?:O de .PeJ:Son.as 91e :na mb:t¡¡¡i:-. !la las cuadros 6 y a del. ~ 

gando ca.p!tula se irnffl:ii :ró el. " ... wso ae la pllblaci.Ón ecoruSrnicamente 

activa ocapada. en di..fereml:s!S d!ias... .U. taalllr' en cuenta que el. 43% 

de. la población. tataL del. ~ es menar de is ai!oa, que el. 6.0% 

es mayor de 60 aiias, es aecir., práattcamente ~™• que la 

desocupaci.án lleqa aI. 6.5%,. se· d"etecta q_aa "el. trabajo del. 29% 

de.. las: panamettoa pma-,:rce ];_liliCa. mantener a. la!. pbiarlán tata.L,.. .(1) 

Esta situad ón: :cefleja un pmI;tema de capacidad en c:rnm:to al. ta.-

maftc. o can:ttdad de la fuerza de trabajo que t::1ene que p.=ducir 

para di:lta:c a la camnn:idad n:arlonaI ele las bienes y secvicia& qae 

ñenanda. se requi.eJ:e- ea.tan:ces in:c:z:eneut a, Ia sfmul'tán:eamea:te cau 

1.aa opw:J iiii hiades: efm at i Ha y c:mt la&: imrm:afanes., espertatmev-

(l) Min:ister±a de l!'lan:fffcactán r POixtfca Rmnánt- Ittfmme 
:e::mnáiric:n ae I91S-. p. s.· 
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te en un período cano el actual, en que·se trat~ de avanzar de un 

nivel de estabilidad económico a otro superior. 

3.3.3 Educación, fuerza de trabajo, producción y consumo. 

En la tarea de producir los bienes y servicio11 necesarios~ 

rala ·sociedad la educacit$n,· cqao se ha visto, ejerce una influen

cia.directa:· pero además act4a indirectamente en té:i:minos de los 

h~itos que llegan a impactar socialmente, sin embargo, hay otros 

factores que intervienen e. interact4an ai:ectando. positiva o advf!!: 

samente el proceso de produccic$n y el -c;!Onsumo. La nutrición, la

salud y el ingreso se relacionan con los camponentes educativos 

dentro del complejo socioeconQlll,ico y cultutal que implican los há 

bitos de producir y consumir. 

Las personas que perciben mayores ingresos demandan mejores 

niveles educativos y sociales. Igualmente, el estado de salud 

afecta en mayor o menor grado la labor productora y el consumo de 

determinados bienes. Al aplicar estos criterios al ambiente pana

meflo se observa que en 1974 la desnutricic$n afecte$ el 15" y las 

enfermedades al 30% de la poblaciÓn(l}~ lo que en cierta medida 

representa un ~dice de la baja.prod11cción en determinado grupo, 

sobre todo, fui el de ingresos~ pobres cuyos niveles de salud 

son, consecuentemente, precarios. 

(l} Ministerio de Planificacic$n, Op. Cit., p. 51. 
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El consumo puede verse en varias formas, por una parte se 

plantea la relación que indica que, a: una mayor producción corr8!, 

ponde un mayor ingreso y, por tanto, la posibilidad de mayor 09Jl

sumo. De otra manera el consumo es concebido en relación. con los. 

hábitos o costumbres.que tienen las ~sonas y las sociedades de 

gastar más de lo que producen. 

Las dos formas de consumó expuestas se dan en Panamá toda 

vez que las familias que reciben los mayores ingresos, el 10%, e.§. 

tán en mejores condiciones de participar en un mercado tan verst

til de consumo camo e~ de la regic$n metroJ?Olitanar pero las fami

lias y personas.de• bajos ingresos tambi~ se mueven activamell 

te en el consumo por las facilidades de cr~éli.to y otro comporta

mientos del sistema econc$.mico en todo el ~s. Tal situación tie

ne su base en términos de la ley de la emulac:j,qn, en los usos y 

h$bitos y en circw¡stancias educativas y económicas propias de la 

sociedad. 

Las caracter~ticas de la actividad econc$.mica del país, de

pendiente del sector comercio y servicios, las condiciones favor~ 

bles al proce~o c:ampra-venta que presenta.el sistema monetario, 

la procedencia de los ingresos de la mayor parte de la poblacic$n 

económicamente activa que depende en mayor cantidad -55%- del. 

servicio remunerado,que del capital y otros fenc$menos de este t! 

po, determinan que al no producir una determinada cantidad de bi,!. 

nes, haya que adquirirlos por medio de alguna de las formas de 

campra que existen, entre ellas el. crédito y el. endeudamiento. 
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En la conformación de los hábitos de consumo que presenttta l.a 

sociedad panameiia ha tenido considerable participación el. 1apD de 

educación ofrecido, así como la influencia de otras cm.turas. muy 

notorias por efectos de la relación con la zona -1. canal y el 

tr~sito cont!nuo de personas con costumbres éti.&nmtes. particu

lariuente por la idea del turista que es coDSIUlridor. 

Al considerar el. aspecto de la prod!a::sc:ián se contempl.a el. 5!! 

puesto económico que establece que, par. ~tarla es necesari.o 

incrementar simultáneamente la inversii~y l.1l educación ya que por 

efectos del incremento del.a~ l.as empresas crecen. con l.G 

que el problema de la especlali~ y ·:iti.'ri.si.Ón del trabajo se h~ 

ce más apremiante:- de ali! maacge l.ll ~idad de que. a med:id11 .que 

crece la induatri.it.,. el.~ esté mas capa.citado para aumentar 

la producción. el. ~ y el CDIUMIIO bien oriea.taao. 

otras ocaai.onea en ~ º'll!lle wp. 111tirs i""1us1 d.aOes Jaai ~ 

za es a oian. basica• ( t) t lQ; t.maa +iiii+l11, ~ 1 E -., lláilEl.0 da 

( l). Minist.etia; da P"lJmific;ec:iQJt ~- J!Q;ib$',t:iia, az:m,tcímuii°"' l!N,.jrama: de 
Des.arr.oll.0: de laa ncianes; 1Jbi,,_, ~ .. ]!lo. ll.. 
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tral:i~adores calificados que el sistema educativo ha proveido, ha 

prohijado la mecanización de muchas labores, tanto en la construs 

ción como en el agro y otros sectores(2) hecho que involucra el 

desempleo. 

La necesidad de proporcionar un producto de la educación en 

Óptimas condiciones para impulsar la producción exige que, en su 

educación se consideren los conocimientos científicos, o sea la 

ciencia¡ la aplicación de esos conocimientos al proceso de produs 

ción, es decir la tecnología y, el mismo proceso de producción o 

sea las operaciones y tareas de producciQn,, sólo de esa manera el 

recurso humano, en posesión del bien educativo, estará en condi

ciones adecuadas de ingresar a la fuerza de trabajo donde, con 

sus aptitudes personales y las habilidades adquiridas incrementará 

su eficiencia como resultado de la inversión educativa. En este 

sentido está empefiada la reforma educativa panamefia que se reali

za en todo el púa. 

3.4. Fuerza de Trabajo, Demanda y Oferta de Educación. 

Enpuntós anteriores ya se ha podido advertir alguna refe

rencia a la demanda y oferta de educaciQnr pero desde puntos de 

vista diferentes. En este titulo el tema deviene como una conse-

(1) Ministerio de Educación, Aplicación de las Recomendaciones 
de la Reunión de Ministros de Educación de América La.tina, 
Venezuela, .Informe Nacional, p. 41. 
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cuencia y conclusión de los anteriores por cuanto se tratará sobre 

las proyecciones de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo que 

demanda recursos humanos con determinada calificación y en número 

delimitado. 

La demanda educativa siempre ha crecido a una tasa mayor que 

la oferta¡ por tal razón, el comportamiento del sistema educativo 

tiene que ser dinámico y flexible para responder a las exigencias 

y a las metas planteadas en el nuevo concepto de crecimiento econ2 

mico adoptado en Panamá. La premisa que se sigue en este trabajo 

hace alusión a que en la actualidad hay una oferta educativa am

pliada, diversificada y cuya planificación se realiza hacia el área 

técnio-profesional como consecuencia de la nueva política general y 

económica. Esto no significa que se demerite la formación humanísti-

ca. 

Un primer indicador que permite observar la realización de la 

premisa está expresado en.la relación del crecimiento de la matrícu

la en los aspectos vocacionales a partir de 1970. En dicho período 

escolar habían 7,496 estudiantes en profesional y técnica, en 1974 

el número ~bsoluto había crecido a 23,117¡ es decir, un incremento~ 

relativo de 203,4% lo que es realmente sifnificativo. De otra for

ma los 7,496 ~el afio 1970 representan el 14.7 de la matrícula que 

era de 50,909. Por su parte, los 23,117 matriculados en 1974 re-

presentan el 23.Q¾ que había subido a 99,117. (1), que en te:rmi-

(1) Ministerio de Educación, Estadística de Educación, Boletín Mensual 
No. 48, Panamá, enero 1975, p. l. 
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nos relativos significa un incremento considerable. 

A las· consideraciones anteriores se agrega que en profesio

nal y técnica de nivel medio, se graduaron en 1974 un total de 

4,509 estudiantes de una matricula general de 9,042: ésto repre

senta el 49.9%, lo que implica un avance considerable hacia el 

equilibrio esperado. Sin embargo, hay que admitir que las bases 

reales de la economía en el país no han cambiado aún totalmente y 

que ello no es tarea de pocos ai'ios, lo que indica que en educa

ción tampoco se puede,.ni se debe,.seguir un ritmo muy apresurado en 

los cambios. 

La orientación de los jóvenes en la elección de las opciones 

se hace indispensable dentro de las circunstancias en que se ha 

planteado la premisa;de allí que cobre importancia la acción del 

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Hu

manos (I.F.A.R.U.) como organismo de apoyo al sistema educativo 

en financiamiento y orientación de los estudiantes, a través de 

diversos programas de becas, préstamos, asistencia e investiga

ción de la disponibilidad de los recursos humanos por distintos 

medios y activ~dades. 

La magnitud de la tarea de la institución se puede apreciar 

en los 21,841 becas(l), sin incl~ las comunitarias: y los 

10,839 préstamos(2), que ha otorgado desde 1965 hasta 1974. En lo 

(l) I.F.A.R.H.o., ·secas concedidas según Clase, p. 15. 

(2) I.F.R.H.R.o., Pr~stamos Concedidos y Monto TOtal, p. 9. 
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que respecta a la orientación se ha organizado el Plan de Becarios 

I~F.A.R.H.U. en Acción (B.I.A.s.), que tiene como objetivo crear 

conciencia sobre la selección de carreras atendiendo diversos as

pectos, entre los que-se incluyen la vocación, las oportunidades 

en el mercado de trabajo y la oferta de educación existente en el 

país y en el exterior. Producto de esos programas y de la labor 

de investigaciQn en que se empefta la institución es el listado de 

carreras prioritarias que ha elaborado. 

Por otra parte, se ha creado un Directorio o Registro de 

Profesionales de nivel superior que funciona como un instrumento 

de medición de la magnitud de los recursos humanos de dicho nivel; 

(1). En todos estos programas y actividades se sigue el criterio 

de mejor utilización de lo~ recursos existentes y la formación de 

los que son especialmente necesarios de acuerdo con la capacidad 

de la instituciQn y la demanda real.dentro del Plan de Desarrollo. 

~ demanda de educación proyectada a 1980, según las estra

tegias económicas, está en funciQn de lo~ nuevos empleos u oferta 

de trabajor las estimaciones indican que-para ese afio se generarán 

134,000puestosr pero!que en atenciQn a los retiros de personal de 

la f_uerza de trabaj.o por razones diversas, el ingreso real ha de 

ascender a 17l,700 efectivos, que debe formar el sistema educati

vo en el lapso de 1976 a 1980.(2) 

(1) I.F.A.R.H.o., Registro de Recursos, p. 6. 

(2) Ministerio de PlanificaciQn, Programa de las:,ndones Unidas. 
O.I.T., Los Recuraos Humanos y el Empleo, p. 24. 
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LOs requerimientos indican la formación de 9,930 profesion_! 

les de nivel superior, 8,360 de nivel medio, 19,130 en el sector 

comercial, 26,500 vocacional, 27,070 de primer ciclo de media y 

72,840 de nivel primario. Se revela que ias mayores demandas est_! 

rán en los intermedios con preparación técnico profesional, que 

consecuente con el énfasis que se tiene que hacer en tal nivel de 

educación para cubrir las exigencias que se le harán. La situación 

así planteada también revela el tipd de empleos que se crearán deu 

tro de los proyectos agroindustriales, que se localizan en las 

áreas rurales, de acuerdo con la politica de descentralización y 

de desarrollo rural integrado. 

La oferta educativa en 1980, según las mismas estimaciones, 

será de ll7,800 personas formadas en los distintos niveles,con lo 

que el déficit de recursos humanos calificados y semicalificados 

se prevee en un núme;o considerable; más aún, si se contempla que 

no todos los que egresen de los distintos niveles del sistema ed.B, 

cativo se incorporarán al mercado de trabajo¡ los cál.culos indi

can que sólo el 61.04% ingresará a la fuerza de trabajo por prim~ 

ra vez entre 1974 y 1980, el resto estará trabajando al momento 

de graduarse, continuará estudiando... u Qtras cosas. ( l) 

En el cuadro No. ll se puede observar, en su conjunto, el 

déficit de la mano de obra calificada según grupo de ocupación, 

(l) Carlos NÚflez González, Proyección y Anál.isis de los Recursos 
Humanos y su incidencia en la Educación universitaria,_p. 101 
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que en un sentido representa una posibilidad de nuevas opciones 

educativas para la poblaciQn escolar bien orientada hacia la se

lección de nuevas y diversas carreras, que el sistema educativo 

comienza a proveer. 

CUADRO No. U 

DEFICIT DE MANO DE OBBA CALIFICADA, SEGUN GRUPO DE 
OCOPACION AÑOS: 1974-1980 

GRUPO DE OCUPACION 
Profesionales_Técni~os y afines. 
Gerente, administradores y funcion,!;· 
rios de categoría directiva. 
Empleados de Oficina y afines 
vendedores y afines-
Agricultores, ganaderos, pescadores, 
madereros y afines 
Mineros, canteros y afines 
Conductores de medios de transporte 
Artesanos, operarios en hilanderta, 
carpintería, construcción, mecanicas 
y artes gráficas 
Otros artesanos y operarios 
Obreros y jornaleros 
Trabajadores de servicios personales 
Otros trabajadores 
TOTAL 

Numero 
l.4Q(*) 
2830 
2830 
5460 
9100 

16830 
510 

6530 

12260 
7310 
9960 

31860 
-1010 

101860 
Fuente: Los Recursos Humanos y el empleo. 

% 
0.1 
2.0 
2.8 
5.4 
9.0 

16.5 
0.5 
6.4 

12.0 
7.2 
9.8 

31.3 
-1.0 

100.0 

(*) El d~ficit de este grupo profesional sin considerar los prof_!. 
sores alcanza un total de 4,040. Dado que se detecta super$,vit 
en los profesores la cifra de balance en 410. 

El déficit de mano de obra calificada que se estima en el 

período 1974-1980 es el resultado de un arrastre de afias anterio

res y del reconocimiento que se hace ac~ca de la dificultad de 

superar ciertos h~itos y preferencias por determinadas carreras 

en detrimiento de otras con menos consideraciQn social; pero tam. 

bién es~ indicador de cierto grado de incapacidad del sistema 
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educativo para fo:cmar el total ~e los recursos que le son demand,! 

dos, lo que tiene relación directa con la situación económica di

fícil que ha enfrentado en los Últimos aíios. 

La posibilidad que tenga el sistema educativo para superar 

el déficit anunciado dependerá entonces, no sólo de su capacidad 

o eficacia interna: sino tambi~, en gran medida del apoyo real y 

efectivo que le ofrezcan, dentro de un criterio interdisciplinario 

el sistema económico, político y social, como parte de la rela

ción o eficacia interno-externa en que se mueve la acción general 

de educación al integrarse e interactuar con ellos. En este senti 

do se ha de concret~ con mayor fi:rmeza la polÍtica de racionaliz.!, 

ciqn y utilización de los recursos a fin de extraer de éllos más 

dividendos. 

La problemática del act~al modelo de creci:mi.ento económico 

en que se empeiia la administración puede radicar en la ubicación 

de metas un tanto elevadas en relación con la capacidad económica 

y educativa, por lo que la estimaciqn deficitaria se hace mayor. 

Sin embargo, en su intento de integrarse al proceso de desarrollo 

económico, el sistema educativo asume el comportamiento de modifi

car su estructura interna como estrategias o políticas que se están 

aplicando en favor de ese objetivo desarrollista que se ha expues

to en el segundo capítulo. La modificación de las estructuras edu

cativas tomadas como estrategias están sintetizadas en la refo:rma ~ 

y expansi6n ~l sistema, que se adelanta desde 1970 en un proceso 

continuado. 
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3.5 Reformas y estrategias del sistema educativo para el desa
rrollo económico. 

La Reforma Educativa, considerada como estrategia global, 

va orientada a dar respuestas a la problemática socioeconómica y 

cultural que se ha planteado en los capítulos previos. De allí que 

interesen las formas como se modifican las estructuras educativas 

para adecuar su comportamiento a las demandas provenientes del am 

biente en que le corresponde actuar así como de los intereses pú

blicos, valores sociales y necesidades humanas. 

Es imperativo para el sistema responder en términos de la 

pl!oblemática ocupacional, cuyos cuadros tienen que ser formados, 

capacitados o instrumentados a corto, mediano y largo plazo a fin 

de incorporarse a la fuerza de trabajo en condiciones tales que,. 

garanticen la eficiencia del hombre como medio de su propia supe

ración y del pa!s. 

La expansión-transformación, que abarca una serie de polÍti 

caso estrategias menores o consecuentes,. cano la creación del 

Programa de Desarrollo Educativo Integrado, implantación de la 

Educación Básica General, reorientación de la Educación Medio 

Técnico-Profesional, la capacitación Extraordinaria y Básica L~ 

ral, modificatj.Ón al curriculum, y programas, innovaciones admi

nistrativas, la formación y capacitación del docente, la acción 

presupuestaria y ot:cos, son parte de las fo:cmas camo el sistema 

tiende a adecuarse a las exigencias del desarrollo al compatibil! 

zar fines, objetivos y metas, favorecer la personalidad creadora y 
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crítica del panameño, desarrollar el sistema de educac.ión demo

crática, hacer del sistema un elemento infraestructura! de trans

formación económica y soc.iocultural. 

La expansión-transformación responde a la necesidad de hacer 

el mejor uso de los recursos naturales, incrementar la capacita

ción de la mano de Qhra en todo el pais, incorporar a la activi

dad productiva la mayor parte de la población rural y su partici

pación de los beneficios de la distribución presupuestaria. Por 

otra parte la democratización o universalización del servicio, con 

miras a ampliar la oferta, facilidades de ingreso y diversificar 

las opciones, cobra vigencia. 

Dentro de este contexto, la reforma educativa se refiere a 

dos sistemas complementarios que tratan de cubrir las necesidades 

educacionales de la sociedad panameña, especialmente dentro de un 

criterio de educación permanente. En esta forma surgen el Sistema 

Regular o Escolarizado y el no Regular. 

3.5.l El sistema regular o escolarizado de educación. 

El Sistema Regular es el que ofrece la educación sistemáti

ca o formal a cargo de los docentes en ~os distintos estadios de 

la estructura educativa reformada. Incluye la Educación Básica G.2_ 

neral y la Media Técnica-Profesional, a lo que se agrega el nivel 

superior. 
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3.5.1.1- La Educación B~ica General. 

La creación, implementacicSn y funcionamiento de la Educa

ción Básica General, dentro de la explUlsic$n-transformación, es 

una de.las formas iniciales de la estrategia educativa para ade

cuar su estructura interna y acad~ca a.las·necesidades del des_§ 

rrollo econ6mico del país. Por una parte, se concretiza la gratq 

dad y obligatoriedad, que transcurre de ·los seis a los quince 

ai'los.de edad con una escolaridad de nueve aftos consecutivos dis

puestos en tres ciclos: inicial, intermedio y final o "Ciclo Bás! 

co", tal como puede en el gr'fico 110. 4, donde se especifican los 

aspectos .en que se hace ~fasis dentro de cada nivel. 

se observa que este nivel de educación tiene salidas al me!_ 

cado de trabajo, a la capacitaciqn especial o extraordinaria en 

caso de que los estudiantes no puedan continuar en el nivel medio 

t~cnico-profesional. Esta circunstancia es v~lida para eL- crite

rio de diversificación de las opciones que se ofrece a la pobla

ción estudiantil, que se prepara a fin de incorporase a la fuer

za de trabajo. 

La Educación Básica General ad~ de ofrecer un tronco co

mún humanístico y científico a los estudiantes de todo el país, 

matriculados en dicho nivel, tiene la funciqn de atender la dema.9. 

da que se le hagan, de proporcionar en cantidad y calidad .al si.!, 

tema económico, los trabajadores sin calificación, los semi-calif,! 

cados y algunos calificados, que son los del ciclo básico o nivel 
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terminal. En esta forma se observa su relación con el aspecto de 

la estructura ocupacional que se observa en el gráfico No. s. 

LO expuesto hace alusión al hecho de que cuando los sistemas 

económicos y educativos están interrelacionados y participan de la 

acción de desarrollo económico, el primero establece metas al se

gundo en términos del personal calificado que requiere para ope

rar con éxito. 

La Educación Básica General tiene como fin, dentro de los 

planteamientos educativos y su adecuaci6n a los requerimientos ec.2, 

nómicos, la formación integral del estudiante vinculado a la cul

tura general, a la racionalidad, al dominio de los métodos, proc.!. 

di.mientes y actividades relacionadas con el trabajo, el estudio y 

la tecnología como una forma de crear h~itos de producción, lib.!, 

ración del paternalismo, utilizaciqn de sus recursos intelectua

les, naturales o materiales para dar solución a los problemas Pe.f: 

sonales, familiares, comunales y del pa.$'.s en concepto de los bie

nes y servicios que se necesiten en cualquiera de las regiones 

donde se encuentre. 

La racionalidad en el uso y producciqn de recursos para au

mentar los bienes b~icos, sobre todo en las ~eas rurales, donde 

el desequilibrio de desarrollo, de ingresos, de distribución del 

presupuesto, de obras de infraestructura humana, f!sica y de pro

ducción se han hecho patente en el desplazamiento de la población, 

hacia las urbes, en analfabetismo acentuado, en deserción y frac.a 
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sos escolares, en las enfermedades y desnutrición: se convierte en 

tema principal en la ensefianza y metodología de la básica General 

en sus diversos ciclos. 

En atención a la situación económica de las áreas más apart,! 

das y a la carencia de oportunidades, con el objeto de reducir pa~ 

latinamente la migración, de incrementar la producción, de impul

sar la participación comunal en la solución de sus propios proble

mas con base a los recursos que puedan producir y aprovechar en el 

ambiente, se ha iniciado la instalación de los centros educativos 

a partir de los lugares más necesitados de esa gestión automotiva

dora. 

El Ministerio de Educaci9n ha creado, dentro de este comple

jo, el Programa Educativo integrado para orientar la actividad de 

los centros de la Básica General, que funciona como un núcleo de 

desarrollo rural integrado en donde la comunidad entera tiene oblj. 

gaciónes y derecho a participar, en forma oportuna y decidida, a 

trav~s de muchas maneras. ( l) 

Les núcleos de desarrollo educativo integrado, forma que 

adoptan los centros de la General Básica en el campo, funcionan 

como un circuito que posee una escuela central completa hasta el 

ciclo básico o final y otras ecuelas satélites que lo nutren de es 

tudiantes. En este sentido se atiende a la pol!tica de nucleariza-

(l} Ministerio de Educación, ¿Qué es un núcleo de Desarrollo Edu
cativo? p." 16. 
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ción, desarrollo :kural integral: además, se facilita la asisten

cia técnica, sanitaria, financiera, educativa;que incluye la alf,!. 

betización, la educación b$sica laboral, capacitación especial,. 

t~cnica ~e producción y aprovechamiento de los.recursos .como el 

suelo, utilización de insumps (abono•, maquinarias), organización 

de proyecto• escolares y domunales, formas de mercadeo, precios y 

beneficios de instituciones C0IDO la Reforma Agraria, el código 

del Trabajo, Banco de desarrollo Agropecuario y otras estructuras 

bási.cas del sistaa económico. 

Dentro del criterio integrador que ae.ha expuesto, operan 

los ~iclos básicos, centros educativos integrados o educación bá

sica General, camo suele ser denaminado este ccmplejo educativo, 

con una estructura curricular que abarca tres áreas la humanísti

ca, científica y la tecnolqgica. Las dos primeras constituyen un 

tronco común para todo el país: mientras que la Última define la 

flexibilidad que ae relaciona con las características regionales. 

El área tecnológica se aplica a los aspectos industriales, que· se 

asigna a las urbes, tambi~ a los agropecuarios propios de las r!!_ 

giones campesinas. 

La adecuación, flexibilidad.y diversificación que se impri

me a los ciclolil básicos se observa en las actividades artesanales, 

pesca, tur~sticas, comerciales, industriales, agropecuarias que 

dan, a los centros de desarrollo educativo integrado existentes, 

las características de escuelas granjas o de pr~ducción camo en 
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soloy, Macano, en ChiriquÍr Pixbae y otras en veraguas. 

Las circunstancias anteriores explican el por qué los 67 c! 

clos básicos que operaban en 1974 eran de carácter agropecuario, 

respondiendo a su ubicación en el ~ea rural. La transfo:cma.ción 

se inició en el campo y se espera que~· l983 ya se haya compl~ 

tado el proceso en todo el p&Íe. 

LOs 67 cicl9a básicos de l974 atendidos por 1,115 mae11tros 

con una. ma.t:rícula'de 29,791 alumnos hab!an puesto a. producir 

1,264 hectáreas de terrenos escolares. En esta fo:cma se observa.la 

metodología. de enseftanza. en el trabajo productivo_y la concepción 

de comunidad-escuela como unidad en donde participan todas las~ 

tidildes gubernamentales y empresas privadas dentro del principio 

interdisciplinario en que economía y educación desempeftan un im

portante papel. 

La transfo:cmación de la escuela primaria tradicional en la 

Básica General se realiza en'dos sentidos. En primer lugar a la -

pr-imaria de seis grados se le han agregado el séptimo, octavo y 

noveno grado_s. Por su parte, el primer ciclo de la secundaria tr~ 

dicional, que son los tres primeros aiios, se convierte a partir 

del séptimo qrado, así desparece dicho primer ciclo y se conjuga 

con la Básica General en su ciclo final. 

3.5.'l .• 2 La EducaciÓn Media Técnica-Profesional. 

La necesidad de t~cnicos de nivel medio para los proqramas 
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de desarrol.l.o, l.as expectativas del.a pobl.ación por l.ograr mejo

res sal.arios, l.as posibil.idades de nuevos empl.eos, l.os progresos 

tecnol.Ógicos, el. avance de las ciencias y del. conocimiento, l.a d!, 

visión del. trabajo que inciden directa e indirectamente en l.a ur

gencia de adecuar las estructuras educativas al.a probl.emática 

que se percibe en la estructura ocupacional, dentro de la que se 

mueve l.a fuerza de trabajo y l.a pobl.ación estudiantil que se pre

para, son el.ementos básicos que exigen l.a transformación de la e.!. 

cuel.a y enseftanza media. 

El Nivel. Medio Técnico Profesional atiende la población es

colar de l.5 a l.8 afies de edad y desde el. punto de vista curricu

l.ar enfatiza en l.os contenidos t,cnicos profesional.es sin descui

dar los contenidos h~sticos que se refuerzan. 

La rel.acióri del.a educación media reformada con la estruct~ 

ra ocupacional se observa tanto en l.a formación de los técnicos de 

nivel medio inferior y superior tal. como se puede observar en el. 

gr~fico No. 5, como en l.a diversificación de estudios u opciones 

a que pueden aspirar los estudiantes de este nivel.. 

La diversidad en las opciones que ofrece l.a media reformada 

es mucho más amplia que l.a tradicional1 además se corresponde con 

l.os distintos sectores de producciqn. De esta forma, en el. sector 

primario de.la producción hay oportunidades en dos tipos de bac:h! 

l.l.eratos, el. de Ciencias y Tecnol.og~a Agropecuaria, que gradúa el. 

t,cnico agropecuario de aivel. medio y, el. Bachil.lerato en Ciencias 
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.:RAFr::o !lo. 5 

ESTRUCTllilA OCUFACIC:11:_~L GENERI\I.UAOA 

(Cnn·referenc1a a l~G kecemendac1cnP.S 12 C/26 Ul'o(SCU y 116 UIT) 

1 

1 
PeJ1,.ena11 qu.- r,uu.lzan ullbaJ•• pan l•• 
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~ en tn ·· 190 cull11111_ padel'IICla englabar IIC• a: 
~ t1v1dades da Inveotl9ac16n, Cie~arrell•• 
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¡g de le Producción, Las Detalles de le Ejecución ... y es, ncblmente .!J! Eti!!!.•~ ~ .!!!! ~ o 
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o clonadas can una profes16n. 
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0 Pursanoa 11'1• na po&ean ninguna capacltac16n e!. .. TRABAJADORES IJ pec1f1co pa1·11 clu,iea,:,eñarsa en un puesta du tra• 
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IJ .. 
SIN CALiílCACION DaJa, sin CDN11derar au nivel da aacalar1dad. 
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y Tecnología Maritima que forma el Técnico Marítimo de Nivel Me

dio. 

En lo que al sector secundario se refiere, se ofrece un Ba

chillerato en Ciencias y Tecnología Industrial, donde hay diversas 

opciones como: Técnico Industrial de nivel medio en construcción, 

en Metal Mecánica, en Electricidad y Electrónica, en Electro Mecá

nica, en Mécanica-Motores y el Técnico en Qu!mica.(l) 

En el Sector terciario se ofrece el Bachillerato en Cien

cias y Tecnología en administraciQn que gradúa el técnico en Admi

nistración de Empresas dentro de la formación administrativa. Tam

bién se ofrece la formación en Pr0J110ci.Qn y Comunicación social en 

el Bachillerato de ese mismo nombre que grad~ el Técnico en COJll.B. 

nicación social. 

En el nivel Medio Técnico Profesional también se está ofre

ciendo otro tipo de bachillerato sin calificación profesional, fo!'., 

mación de trabajadores calificados con once o doce afios de estu

dios, egresados con el título de peritos1 y una nueva experiencia 

con un Bachillerato en Ciencias con instrumentación Tec:ñol.Ógica, 

que les permite un nivel de capacitaci9n para participar en el mE!!: 

cado de trabajo como asistentes o ayudante en distintas ramas in

dustriales, si no pueden continuar estudios superiores. 

Los bachilleratos en ciencias, Letras y Letras y Ciencias 

(1) Ministerio de EducaciQn, Educación Media Técnica Profesional, 
p. 33. 
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continúan siendo ofrecidos con miras a seguir carreras universit.!, 

riasr igualmente ocurre con la formaciÓ:q de maestros,que experi

mentará las innovaciones que sean necesarias de acuerdo con los 

nuevos perfiles del educador que se requiere en el proceso de re

forma de la educación, que mira_ hacia el trabajo_ y la ~~ucción. 

como se aprecia, hay diversos niveles de formación e inst~ 

mentación en la media técnica-profesional así come una distribu

ción más justa de los centros educativos de este tipo en en país. 

Hay centros vocacionales en cativá - colón -,en Azuero ,,- LOs santos-, 

en Chorrera -Panamá~ los nuevos centros Profesionales y Técnicos, 

diurnos y nocturnos, en Veraguas y ChiriquÍ, que si bien sólo están 

formando trabajadores calificados, en el futuro tendrán la misión 

de ofrecer la fm:maci6n especial para la cual fueron creados, que es 

la de formar técnicos de nivel medio, que en la actualidad sólo 

están brindando el Colegio oficial "Instituto de Artes y Oficios 

Melchor Lasso de la Vega" y el colegio privado católico ":Institu

to Técnico DOn BOsco", ambos de gran trayectoria en la rama voca

cional. 

La educación agropecuaria cuenta con el Instituto l!Tacional 

de Agricultura Augusto samuel BOyd, en Divisa, que gradúa Técni

cos Agropecuarios en términos de los objetivos con _que fue crea

do. Este colegio está a cargo del Ministerio de Trabajo que lo 

provee, subvenciona y-orienta en función de la po.LÍtica educati

va nacional • 
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En atención a la habilitaciqn de personal con niveles de fO!, 

mación media, el Ministerio de Salud está ofreciendo cursos para 

capacitar enfermeras que se puedan incorporar al servicio inmedia

to. 

La educación Media Técnica Profesio~ai ve con un-amplio de

sarrollo humano en la cultura y en las t~cnicas de la producción 

eri el trabajo~lo que puede ser observado en,el gráfico No.~ so

bre los objetivos, instrumentación y salidas al mercado de traba

jo o a los estudios superiores donde tienen opciones y oportunid,! 

des diversas, dadas las caracteristicas de la formación media re

cibida. 

La formación técnico-profesional- requiere de la colabora

ción de la industria y otras ellll>resas pr~vadas para la tarea de la 

práctica profesional de los estudiantes graduados en este nivel; 

de allí que el sistema educativo mantiene, una estrecha relación 

con el .sector privado, que también ha creado instituciones educa

tivas para atender las demandas de personal calificado que plan

tean los sectores industriales y comerciales, actividad que ya se 

ha.extendido a todas las provincias del p~s. 

La estrategia que represent~ la éducaciQn media técnica-pr.2, 

fesional, que proyecta a su vez crear los centros profesionales 

en las comunidades donde haya un programa o proyecto de desarro

llo, o de explotación de los recursos del medio, responde a la P.2. 

litica de desarrollo y regionalizaciqn, al fomento de la riqueza 
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nacional, a la eliminaciqn de la pobreza, a la reducción de la mi

gración hacia la metrópoli, a la ampliaciqn de la oferta así como 

a la diversificación de las opciones educativas para mejorar la C,! 

lidad de la mano de obra. 

La necesidad de formación del personal que se demanda, no s2, 

lamente hace relación a los cuadros de acción directa, en ello se 

incluye al personal docente que ha estado a cargo de cinco norma

les hasta el presente aflo: Panamá, colón, LOs Santos, Veraguas y 

ChiriquÍr pero de acuerdo a la nueva estrategia la misma estará 

orientada por un centro de Formación en Santiago de Veraguas(l), 

en el área ceni:ral del paí,s donde ha funcionado el primer gran ce.!l 

tro normalista por más de treinta aflos. 

La nueva política de desarrollo econÓmico exige un nuevo d.2 

cente que promueva la acción educativa en función de los princi

pios, objetivos y metas propuestas, de allí que sea misión del C8!!, 

tro de formación docente la capacitaciqn en distintas etapas, la 

formación de nuevas unidades con actividades de investigación y~ 

perimentación educativa, producciqn de materiales y otros recursos 

didácticos dentro de programas y labores en los sectores agropeCU,! 

rios, industrial y del hogar, siempre vinculados a la ensefianza, 

la economía y~ la sociedad. 

Con base al-espíritu de integración e interdisciplinario, la 

/ 

( 1) Minis.te.rio de Eduqa_ciqn, síntesis del Taller Interdisciplina
rio para la Instrumentación, ••• p. 66. 
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universidad de Panam$. en algunos de sus Centros Regionales como 

e-l de Santiago en Veraguas y el de David, en la provincia de Chi

riquí, ha iniciado la foxmaciqn del docente para la enseftanza en 

los ciclos Básicos (7o., So., y 9o.) de la General Básica y para 

los Institutos Profesionales y Técnicos gel nivel medio(l)¡ asi 

se trata de mantener un alto nivel en el profesional de la ense

ftanza que garantice la foxmación y capacitación de los recursos 

humanos, que se están demandando para el desarrollo nacional. 

El hecho de dejar un solo centro de foxmación del docente 

conlleva la transfoxmación de las escuelas.normales restantes en 

bachilleratos diversificados de acuerdo con las características y 

recursos del ambiente o regiqn. La normal Rufo Garay de la ciudad 

portuaria de Colón, en un bachillerato para asuntos marinos; la 

normal Segundo de Villarreal de los Santos _región agrícola -.ten

drá un carácter agroindustrial; el instituto Noxmal de David -Ch! 

ri~- y la Normal Rubiano de la capital, han de ser igualmente 

transformados en los próximos aftos siguiendo el mismo criterio de 

regionalización con un fondo hum~stico general. 

En atención al principio de enseftanza para el trabajo pro-. 

ductivo, los criterios pedagqgicos enfatizan la vinculación del 

aprendizaje con la realidad productiva en todos los niveles, como 

se ha podido apreciar. De esa manera en el nivel medio técnico pr2, 

( 1) univers~.dad de Panamá, Centro .Regional de David, Boletín de Ma
trícula Segundo semestre, 1976, p. 3. 
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fesional se plantean tres alternativas dentro de la concepciqn de 

un curr!culum con fijaciones precisas y flexibles en torno a los 

equipos, edificios, organizaciqn de labores de orden no académico. 

Una de las alternativas se refiere a las escuelas-fábricas 

de producción que es una modalidad en este nivel: otra de las po

sibilidades es la de incorporar al educando a actividades produc

tivas en la emp~esa privada con control pedagógico. Esta activi

dad se ha venido realizando únicamente en el afio final en que los 

estudiantes desarrollan sus prácticas en pocos meses. La tercera 

alternativa indica la práctica en talleres de simulación combina

dos con actividades de mantenimiento de equipos, transporte, seg.!:! 

ridad y edificios en el mismo plantel. Esta alternativa tiene la 

virtud de hacer uso de los principios pedagógicos activos, de em

plear los recursos humanos disponibles y abaratar los costos de 

mantenimiento. Por otra parte, se crea sentido de responsabilidad, 

cooperación y participación. 

Las escuelas fábricas de producció~ de nivel medio son pr.2, 

yectados con el fin de servir como centros mixtos pedagógicos-pr.2, 

ductivos,en los cuales el currículum está orientado a la produc

ción de bienes o servicios para ser ofrecidos a la venta. Además 

el currículum; conlleva funciones dirigidas al mantenimiento de la 

planta física, equipo y mobiliario. En esta forma se hace patente 

la vinculación de la enseflanza con la realidad productiva, princ! 

pio que se aplica á todas las modal~dades educativas de acuerdo 

con los sectores económicos y regionales. 
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En una u otra forma, la aplicaciQn de estos conceptos curr,i 

culares, implica la necesidad de asignaciones presupuestarias pa

ra su implementación completa y la vez, el uso racional del equi

po y materiales existentes a objeto de no abultar los costos. En 

todo caso, la formaciqn as! planteada en el nivel medio re~resen

ta una salida a la problem4tica de diversificación y educación p~ 

ra el trabajo productivo como principio económico fundamental en 

que se correlacionan la educación y la economía. 

3.5.1.3 Educación Superior. 

La reforma educativa que se está realizando en Panamá alcél!! 

za también a los niveles superiores de la pir~de educativa, so

bre todo,cuando es a este nivel de ensefianza donde más se justif,i 

ca y se puede esperar una verdadera diversificación en la forma

ción tecnológica, científica y orientadora dentro de la estructu

ra ocupacional, que recibe de all! los cuadros directivos supe

riores. 

LOs estudios profesionales de especialización significan 

una de las más altas aspiraciones para gran cantidad de la pobla

ción estudiantil, por los efectos multiplicadores que ello produ

ce, en términos económicos y sociales y por las opciones que se 

aumentan y se diversifican. De la misma forma el Estado, en su P.2. 

l!tica de desarrollo le conviene contar con más técnicos en las 

diversas carreras. Ello implica mayor capacidad de asimilación,de 

producd:ón e ~iciativá. 
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La diversificación universitaria adquiere relieves promine,n 

tes con la creación del Instit~to Politécnico en 1975 cano una d,!t 

rivación de la facultad de Ingenier~a. En este centro educativo de 

nivel superior se foJ:man los t~cnicos que se incorporan rápidamen

te al mercado de trabajo con una calificación superior a la media 

e inferior a la de ingeniero, pero pu~den desempei'larse en los CU,! 

dros superiores de la estructura ocupacional. Los técnicos agríc2 

las, electricistas en construcción de instalaciones agropecuarias, 

dibujantes y otros, egresan del Politécnico en carreras de dos o 

tres aftos. 

La universidad de Panamá,.que funciona desde 1935, se ha ex

tendido a cinco provincias del interior del país·con una diversi

dad de carreras que supera a las ofertas anteriores, destinadas 

principalmente a los estudios pedagc;igicos. Al aumento de carreras 

se ha agregado las del Politécnico, lo que además de significar 

una real diversificación, constituye una nueva oportunidad para la 

población del interior que no podia viaj_ar a la capital en su afán 

de continuar estudios superiores. 

En el cuadra No. 12 se puede apreciar la matrícula del pol,! 

t~cnico por facultad y sexo, tanto en ciudad universitaria como en 

los centros regionales durante el afio 1974. 

Se puede observar que, en muchos casos, el porcentaje de las 

mujeres que estudian es mayor que el de los hombres, dependiendo 

de las carreras y otros fenc;imenos: pero es una demostración E!Vide,n 

te de la ampliación de oportunidades, del deseo que tienen de edu-

• 



CUADRO No. 12 
155 

MATRICULA EN EL INSTITUTO POLITECNICO, POR ESCUELA 
SEXO Y TURNO: PRIMER SEMESTRE,.MO ACADEMICO 1976, 

Escuela TOtal sexo TUrno 
• .tiCIIIWJC'88 MUJeres o:a.urno 

'l'O'm.L ••••••••••• 2.392 2.082 310 1.162 . 
Ingenier!a l. aflo • ••••••••• 402 353 49 392 
Ingeniería civi1 •••••••••• 358 309 49 325 
:1:ngenier!a Eléctrica •••••• 2 2 o 2 
Ingeniería Electro-Mecánica 123 122 l 108 
ingeniería Geol6gica •••••• l l o l, 
tngenier!a Industrial ••••• 115 93 22 109 
lngenier!a Mecánica Indus-
trial ••••••••••••••••••••• 26 23 3 23 
Ingeniería de sistemas •••• 2 2 o 2 
Ingenier!a no especificada 10 7 3 5 
Técnico en Ingeniería con~ 
especializaci6n en: l.359 1 •. 170 183 195 

Análisis de Sistemas ••• 31 25 6 l 
Artes Industriales ••••• 8 8 o o 
carretera •••••••••••••• 2 2 o l 
Dibujo ••••••••••••••••• 54 47 7 30 
Edificaciones •••••••••• 179 173 6 17 
Electricidad ••••••••••• 141 140 1 18 
Electrónica •••••••••••• 188 184 4 17 
Geología ••••••••••••••• 43 40 3 1 
Materiales ••••••••••••• 4 4 o o 
Mecánica Industrial •••• 131 127 4 10 
Programaci6n •••••••••••. 361 223 138 76 
Tecnología Industrial •• 1 70 63 7 3 
Topografía ••••••••••••• 91 84 7 14 
No especificada •••••••• ¡ 50 50 o 7 

Fuente: Universidad de Panamá Bolet!n No. s. 
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-carse y participar· en las actividades econQJDicas con mejores ins

trumentos en la competencia de empleos, en un mercado pequeflo como 

el· de Panamá. La diversificaciQn no sQlo es para las mujeres, los 

hombres obtienen muchas oportunidades de estudios. 

una nueva respúesta en relación a la pol¡tica de-diversifi

caciQn que tiene implicaciones educativas y económicas es la idea 

de instaurar, los estudios de post-grado, que a la par de abaratar 

los estudios en el propio pa;s, evita la fuga de cerebros, toda 

vez.que muchos de los estudiantes que van al exterior se quedan, 

con la consiguiente p~dida de recursos para el pÚ.sr por otra p~ 

te ello significa nuevas opciones para seleccionar carreras. 

En atención de la pol;tica de regionalizaciQn establecida en 

el plan de desarrollo nacional, la universidad de Panamá tiene la 

autorizaciQn de trasladar la Facultad Agronomía a la provincia de 

Chiriquí, una de las más prqsperas desde el punto de vista agrop.!! 

cuario. Algunas resistencias generales han retardado la concreciQn 

de la medida, una de éllas es la costumb~e centralista de los bie

nes y servicios. 

En su función de docencia, invesbigación y proyecciqn social 

la universidad ha iniciado" un conjunto de carreras cortas en los 

centros regionales del interior"(l) ad~s de las 47 carreras com

pletas y 22 intermedias que ha ofrecido en 1975, como parte de la 

ampliación de opciones, facilidades de ingresos toda vez que de 

(1) universidad de Panamá, Memoria 1976, p. 3 
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B/. 40.00 que era la matricula antes de 1970, se ha reducido a 

B/. 20.00. Esa medida influyq para que una matrícula de 20,769 e_!. 

tudiantes que había en 1974 haya crecido a 29,118 en 1976.{l) 

El presupuesto de gastos.de la universidad como asignación 

del gobierno central ascendic$ ll)3/. 11,410,00().00 que, ~_téJ:ltl.inos 

relativos es el 3.4% del presupuesto nacional{2) suma que, unida a 

otros ingreso~posibilita el desarrollo de las funciones universi

tarias aunque co~ limitaciones. 

En el nivel superior de enseftanza, se ha creado una nueva 

univers,í.dad•en el sector particular, la Santa María la Antigua que 

también tiene extensiones en el interior del paÍs y está influyen

do en la calificación profes~onal de los recursos humanos. 

Las modalidades adoptadas por la universidad expresan las 

fo:cmas en que se integra a la acción general, que procura el desa

rrollo económico e integral del país. 

3.5.2 El Sistema no escolarizado. 

El sistema no escolarizado de educacic$n es parte de la ex

pansión y estrategias dirigidas a favorecer la educación y capac,! 

tación de los miembros de la fuerza de trabajo como también a ofr.!, 

cer atención a la infancia por conducto de las diversas foz:mas que 

(l) Universidad de Panamá, División EstadÍstica, Boletín No, s. 
p. 14. 

(2) Contraloría General, Panamá en Cifras 1971-1975, p. 210. 



158 

adopta. Al efecto, el sistema no escolarizado incluye la educa

ción parvularia, la capacitaciqn laboral básica y la capacitación 

extraordinaria que son complemento de la red escolarizada. 

3.5.2.l Educación Parvularia. 

La Educación parvularia constituye una nueva manera de ada,2 

tar el sistema educativo a las necesidades socioeconómicas de la 

población desde los primeros afios de vida. Est~ dedicada a los p~ 

queños de O a 6 afios de edad atendiendo al desarrollo físico, so

cial, emocional e intelectual de la personalidad del·niño. 

La Educaciqn Parvularia cobra valor toda vez que, de acuer

do con los fundamentos de la misma : 

"favorecer el diagnqstico a tiempo de la situación real 
del niño panamefto, mediante el estudio científico del 
niño, de la infancia y de la sociedad con el propósito 
de encausar racionalmente los servicios que exige la 
educación".(!) · 

Los objetivos de la educacit$n parvularia son muchos más am

plios, científicos y sociales que los de la simple atención y caj. 

dados que se 1~ han venido ofreciendo en algunos centros tradici,2 

nales establecidos en distintas provincias del país. 

Los :jardines de infancia, que funcionan regularmente, las 

guarderías infantiles constituyen los centros típicos de ayuda y 

atención a la infancia que ahora se ven involucrados en la nueva 

(1) Ministerio de Educación, Aspectos Generales de la Reforma, p. 
27. 
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forma de educación parvularia, que está bajo la dirección del In,!!_ 

tituto de la Familia. 

El criterio de integración y aprovechamiento de todos los r~ 

cursos humanos y materiales existentes, es el que se aplica a esta 

modalidad, que aún se encuentra en su etapa inicial. Al efecto, a 

su labor .se vinculan todas las instituciones, ministerios, organi,!!_ 

mos, agencias que, en una u otra forma, tienen relación con la in

fancia. Los ministerios de Educaciqn, Salud, Trabajo y Bienestar 

Social, la caja de Seguro Social, Cruz Roja Nacional, el Instituto 

Panameño de Habilitación Especial (I.P.H.E.), los municipios, los 

representantes de corregimientos a la Asamblea Nacional y otras 

organizaciones.(!) 

El nivel de Educación Parvularia se propone, no sólo educar 

o ayudar a los nifios¡ sino a la familia por medio de programas Ed~ 

cación de la Familia y Educación Materno Infantil. La idea y pro

pqsito de este tipo de educación es de orientación, apoyo y asis

tencia, custodiar y readaptar socialmente a los nifios abandonados, 

desamparados, que están en peligro moral o que manifiestan desaju,!!_ 

tes de conducta(2), conducirlos a una vida normal socialmente Útil 

posteriormente. 

El sentido económico que se le puede asignar a este nivel de 

enseñanza está centrado en la orientación familiar, en la planif,! 

(1) Ministerio de Educacién, Política Educativa, p. 11. 

(2) Ministerio de Educación, Aspectos Generales •••• p. 27. 
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ficaciqn, en ta previsic$n y racionalizacic$n de los recursos den

tro de W1 principio multisectorial. 

3.5.2.2 capacitación Laboral Básica. 

La necesidad de wia fuerza laboral más capacitada, la natur~ 

leza y composición de la poblacic$n econc$micamente activa actual, 

los requerimientos y exigencias de los adelantos tecnológicos y C2 

n~cimientos científicos, el reconocimiento de la influencia de la 

educación en la produccic$n a trav~s de la habilitación y capacita

ción, son elementos importantes para que el sistema educativo haya 

adoptado la conducta expansiva que incluye, como ya se ha visto en 

otra parte de este trabajo, la capacitacic$n de los que trabajan en 

ocupaciones para la que no están relamente formados. 

El nivel de ensefl.anza laboral est~ dirigida a la poblacic$n 

de 15 aftos y más que permanece fuera del s:i,stema educativo regular, 

especialmente los marginados que requieren los beneficios de la e

ducación básica y la capacitacic$~ laboral en las distintas regio

nes del país. 

Los objetivos de la capacitacic$n laboral básica en1:atizan en 

la educación para el trabajo, en la adquisición de destrezas para 

wiirse a la fúerza de trabajo y los fwidamentos científicos de la 

producción, planificación y organizacic$n que permite participar m!_ 

jor instrumentado en las actividades generales de la economía. 

El ~fasis de este nivel est• centrado en la capacitación a 
ra el trabajo dentro de las distintas esferas de la producción co-
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lectiva, en los que se incluyen los proyectos agropecuarios, jun

tas, granjas comunales y cooperativas; en donde elevan su prepar~ 

ciqn técnica y p~ofesional. En este sentido se ve la ~elación con 

los asentamientos campesinos, cooperativas, organizacione~ campe

sinas estudiadas en el segundo e:ap!tulo: de la mi,sma_mane:c.a se ha

ce patente la función de los n~cleos o programas de desarrollo edB_ 

cativo integrado del sistema regular de enseflanza. Las políticas de 

regionalización económica y de aumento de la producción, son el8Úl8!!, 

tos económicos considerados en la educaciqn laboral básica. 

La estructura curricular es flexible y dinámica, se adecúa 

a la situación y necesidades de las personas. Por ello se-estable

cen tres ciclos: uno de alfabetizaciqr- práctica en el campo o ta

lleres -,otro intermedio para quienes ya leen, escribbn y pueden O.E, 

tar por una semicalificaciqn y un ciclo final para los que están 

en condiciones de asimilar programas intensivos de educación en 

ciencias Sociales, ciencias Naturales, Espafiol, Matemáticas y en 

Tecnología con prácticas en talleres o centros de producción.(!) 

Las implicaciones económicas de este tipo de educación no r.!, 

gular son de carácter directo e inmediato, toda vez que se ofrece 

a los jóvenes la instrumentaciqn elemental para ingresar a la fue!_ 

za de trabajo más capacitados y con diversas opciones dentro de la 

estructura ocupacional. Al mismo tiempo algunos podrán continuar 

(1) Ministerio de Educaciqn, ~íntesis General, Tal1er Interdisci
plin~i~, p. 27. 
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estudios en otros niveles superiores de acuerdo con sus capacida

des, motivaciones o intereses. 

3.52.3 Capacitación Especial o Extraordinaria. 

El nivel no regular de Capacitación Especial Extraordinaria 

está destinado a favorecer la incorporación de los adultos que no 

poseen calificación laboral; pero en un sentido diferente a la c~ 

pacitación laboral básica. En la capacitaci~n especial se conside

ra un conjunto de capacitaciones t~cnicas, de servicio y tareas de 

acuerdo con las demandas del mercado de trabajo. 

Les objetivos de la CapacitaciQn Especial incluyen la incor

poración de los que abandonaron el sistema educativo regular en 

cualquier nivel de la pirámide, a los que habiendo terminado algu

no de los ciclos, no poseen capacitaciQn laboral u ocupacional; 

por ello recibe a personas de cualquier nivel de escolaridad. 

La superación del nivel de trabajador con nuevas técnicas, 

satisfacer las demandas de trabajadores calificados, motivar una 

educación permanente °y el crecimiento personal y social, complemea 

tan los objetivos de la capacitaciQn extraordinaria. En esta forma 

se atiende al problema de la escasez de personas calificadas, el 

desempleo y sub-empleo por falta de prepa;-ación y se refuerzan los 

cuadros de la estruc~ura ocupacional. 

La estructura curricular atiende las capacidades y condici.2, 

nes de los que ingresan; se ofrece atenciQn a través de distintas 

modalidades: "Concientización y habilitación técnica elemental, 
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cultura básica y calificacic$n T~cnica intermedia, cu1tura básica 

y capacitación especial".(l) Les programas son flexibles, pueden 

extendrse entre cuatro y catorce meses en razón de los nivels de 

capacitación que se tengan y a las habilidades personales. como 

en todos los niveles, en éste se orienta la educación hacia los 

distintos sectores de la econonq'.a, en lo que se da una vez más la 

correlación entre ambos sistemas. 

La capacitación Laboral Básica y la Especial son orientadas 

e ilnplentadas por el Ministerio de Educacic$n y el de ~rabajo y 

Bienestar en un afán de coordinación y racionalización de los re

cursos humanos y materiales existentes. 

3.5.3 Servicio Nacional de Orientación. 

La demanda educativa, así como la oferta, se amplía cada 

vez más: de allí que la nueva estrategia indica el ofrecimiento 

del Servicio Nacional de orientación, cuya actividad tiene que e§_ 

tar encaminada a servir, no sólo a los estudiantes dentro del 

aula sino a la misma comunidad. 

La pauta orientadora del Sistema Nacional de orientación e.!. 

tá dada en la necesidad de investigar, conocer y atender las con

diciones socioculturales y económicas donde se desenvuelve el pa

namefto, ya sea de la ciudad o el campo: de esta manera la orient,! 

(l) Mj.nisterio de Educación, ,Aspectos General.es de la Reforma, 
p. 35. 
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ción se ha·de vincular a los problemas de la vivienda,-la nutri

ciQn, enfermedades, el-ingreso, h~itos o costumbres que permitan 

comprender la totalidad de las influencias que inciden en la per

sonalidad.del individuo. 

LOs objetivos principales del Servicio Nacional de Orienta

ción incluyen: la divulgaciQn de las diferentes modalidades de e!, 

tudios y carreras prioritarias para orientar a los estudiantes y 

padres de familia hacia una selecciQn profesional que responda a 

sus condiciones personales y a las necesidades del mercado nacio

nal, desarrollar programas de orientaciQn a padres,familia y com_y_ 

nidad, sobre todo los aspectos de la educaciQn nacional.(!) 

En función de la eficacia externa de la educación, de su~ 

portancia para el desarrollo humano y del p~s, de su vinculación 

a todos los problemas, sectores humanos y físicos del campo y de 

la ciudad, que se definen en t~os de una acción interdiscipJ.! 

naria e inclusiva, el servicio de orientación, no sólo tiene que 

actuar en torno a los problemas del estudiante en razón de apren

dizaje y selección de carreras: sino que propicia la solución de 

los problemas de la "tenencia de la tierra, producción, vivienda, 

recreación, información, transporte, expresión del arte, salud, 

vestido". (2) 

(1) Ministerio de Educación, Política educativa, p. 13 

(2) Ministerio de EducaciQn, Idem. p. 37. 
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En términos de esas relaciones se da la integraci6n del Se!: 

vicio Nacional de Orientaci6n a la vida econ6mica, social y cultu

ral del país como respuestas a las necesidades de la comunidad. El 

servicio de Orientaci6n abarca todos los niveles del sistema regu

lar o eacolarizado y los del no regular como se puede apreciar en 

el gráfico No. 7, en el que se establece la forma en que se pasa 

de un nivel a otro en la estructura académica reformada, adecuada 

a. la política nacional de desarrollo económico. 

La reforma del sistema, como estrategia, no ha sido fácil 

de realizar, sobre todo, en la primera eta¡¡a que se refiere a la 

concreci6n te6rico-política dentro de la cual se incluyen los as

pectos econ6micos. La cautela por los cambios se da en muchos ca

sos. La concepci6n de la tarea educativa como una actividad aisla

da, propia de las cuatro paredes del aula, sin mayor movilidad 

socioecon6mica y política, cual ha sido la proyecci6n de la escueia 

en el medio panamei'io, es parte de esa actitud. Por otra parte, es 

natural que esas aprehensiones sur,an en todo proceso de cambio con 

motivo de los esquemas mentales establecidos y por las formas, muchas 

veces apresuradas, de promover las innovaciones para lo que no se 

está preparado. 

Las nuevas políticas que se están aplicando en. orden a ade

cuar las estructuras educativas a las del desarrollo econ6mica, 

avanza en relaci6n a las condiciones econ6micas del país: pero con 

la determináci6n firme de lograr las metas propuestas. 
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3.5. 4 Otros elementos de estrategia. 

La reforma de la educación incluye lo académico y lo admi

nistrativo en función de la política de racionalización de los 

gastos·y aprovechamiento de los recursos. Los cambios en la es

tructura administrativa corresponden a esa dinámica en que se ma

nifiesta el sentido integral y correlativo de todas las estructu

ras y los roles que desempef'ian los actores que las integran. De 

allí que se hayan producido algunas modificaciones en el aspecto 

administrativo. 

La primera conducta de cambio llevada a la realidad fue la 

supresión del Vice ministerio Administrativo y Financiero, cuyas 

funciones son desempeñadas por la Dirección Nacional de Adminis

tración y Finanzas en sus distintos departamentos. A la Dirección 

de Planeamiento se le adicionó la Reforma Educativa, la Dirección 

General de Educación ha dado paso a la Dirección Nacional de Ens~ 

fianza que incluye la Dirección General de Educación Básica Gene~ 

ral, en lugar de la tradicional Dirección de Primaria. Por otra 

parte, se ha creado la Direccic$n Nacional de Técnicas Docentes y 

Extensión Cultural que realiza algunas de las funciones de la an

tigua Dirección General de Educación. 

Las principal.es cambios realizados tienen el objeto de din.!!, 

mizar y adecuar la estructura.ministerial a las instancias econó

micas y desarrollistas dél país, entre ~stcl.:' se ~ciona la des

centralización en algunas provincias como ChiriquÍ, veraguas y 



168 

Herrer.a, poµ'.tica qu~ se piensa continuar. 

Los organigramas No. 1 y 2, que se agregan recogen,esquemá

ticamente,.las transformaciones ~ienentes. Se observa que en 

1976 sólo funcionaron cuatro direcciones bajo la orientación de un 

viceministro1 éstas son: DirecciQn Nacional de Administración y Fi 

nanzas, Planeamiento y Reforma Educativa, la de Ensefianza y de Té.5. 

nicas Docentes y Extensiqn cultural. 

Las instituciones asesoras del ministerio son la Universidad 

de Panamá, el Instituto para la Fo:cmaciqn y Aprovechamiento de los 
. 

Recursos Humanos (I.F.A.R.H.U.), el Instituto Nacional de Cultura 

(I.N.A.c.), el Instituto Nacional de Deportes (I.N.D.E.), que cons 

tituyen apoyo a la gestión cultural del Ministerio de Educación 

dentro del criterio integrador y de racionalización de los recur

sos para favorecer a la mayor cant'idad de la población estudian

til, económicamente activa ocupada y desocupada del país. 

Dentro de todo este contexto las finanzas cobran una impor

tancia trascendental1 de all; que sea preocupación de los dirige.!! 

tes del minist~rio "establecer t~cnicas y procedimientos científ,! 

cos de planificación, gestión y control"Ü) que responda a lama

yor productividad en todos lo niveles, ~sto obedece a la necesi

dad que se tiene en las altas esferas de conocer los resultados 

de la actividad econc$mica, tanto de entradas como de gastos, de 

(1). Ministerio de Educaciqn, síntesis General, Taller Interdisci
plinario, p. 38. 
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todos los planteles, d~as las caracter~ticas del sistema que r~ 

quire de la racionalización permanente. 

A la política de regionalización corresponde una desconcen

tración de los recursos financieros que permita mayor movilidad,· 

dinámica y agilitación de las funciones presupuestarias, -en· este 

sentido se piensa en crear auditorías por regiones-o provincias, 

apoyo a las actividades productivas de los ciclos básicos y otras 

operaciones donde se vincule ~l trabajo escolar con la comunidad, 

binomio básico para la realizaciqn del hombre como promotor de su 

propio cambio, del medio y del p~s. 

3.s.s síntesis. 

Las características econc$micas de la Rep~llca de Panamá,~ 

mersas dentro de un modelo abierto, liberal, con mayor desarrollo 

en el sector terciario, especia.llUente hacia la camercialización, 

define un marcado desequilibrio entre el desarrollo rural y el me

tropolitano. En conjunto manifiesta un alto grado de dependencia 

externa. 

Desde el punto de vista económico que ha adoptado el nuevo 

gobierno panameiio, la utilizaciqn racional y maximizada de todos 

los recursos que se están explotando a una capacidad apenas rela:ti 

va, es parte importante en la acciqn conducente al verdadero desP,!. 

gue económico. Por otra parte, la apertura de nuevas fuentes, con 

la explotación de áreas que a-Gn no se habían incorporado a la pro-
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ducciqn de bienes y servicios para la sociedad, complementa el 11\2. 

delo diversificado de la estrategia para el desarrollo general de 

Panamá. 

El reconocimiento de que la sociedad panamei'l.a ha estado in

fluÍda por una econom!a consumidora, dependiente de lo.s servicios 

más que del capital, con una concentración de los recursos produs_ 

tivos en una pequei'l.a área de tr~sito, cuya fuerza de trabajo ha 

demandado un tipo de educación más academicista que técnica, de 

acuerdo con las necesidades y expectativas econqmico-sociales 

existentes, ha sido una de las motivaciones para la iniciativa r§. 

formista en lo económico y educativo. 

El avance de la ciencia, del conocimiento y de la tecnología 

también es elemento vital en la necesidad del cambio en ambos si.!_ 

temas; en el económico para promover la produccic$n y en el educa

tivo para for;mar, capacitar y habilitar a la fuerza de trabajo en 
' 

la asimilación de esa tecnolog!a que se vuelca en la actividad 

agr;cola, industrial y de servicios. 

En ese coptexto las variables econqmicas y educativas se 

presentan inextricablemente relacionadas y las metas educativas 

llegan a ser, en ocasiones, la cantidad de personal capacitado y 

calificado que, requiere el sistema económico. De la.misma manera 

las metas educativas exigen recursos económicos en términos de m_! 

teriales, edificios, equipos, asignaciones financieras, personal 

docente y administrativo, cada vez~ calificado para cumplir su 

misión con eficiencia y en forma oportuna. 
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La importancia que se le otorga a la educación para el desA 

rrollo económico como medio, a trav~s del cual se motivan nuevas 

expectativas, se habilita para incrementar la producción, se pro

pician mejores niveles de ingresos y de bienestar humano y social. 

ha conducido a respaldar los cambios en las estructuras ~c;:onémi

cas con sw, corresponclientea en eclucaci«$n. 

Las modalidades del siataaa regular y del no regular de en&.!, 

fianza. responden a los cambios econ6micos en tales circunstancias. En 

todas se concretizan determinadas implicaciones pedagógicas que h.! 

cen relad.Ón directa con la enseftanza en y para el trabajo. en la 

mayor aproximación a la.realidad del entorno cercano y del pa!s, 

en la fomación de 'h$>itos de produccit$n que reemplazan a loa de 

consumo, en la integración de la poblacit$n marginada a la produc,

ci.Qn y participación de los beneficios del presupuesto CCllllO forma 

de redistribución a loa contribuyentes. 

La escuela panamefla, en todas SWI fo:cmas y niveles está in.!, 

tada a ser más incisiva, penetrante y activa con las entidades, 

organismos, empresas y proyectos que tienen que ver con el avance 

y desarrollo ccmunal y nacional: igualmente estl1 llamada a impul

sar la sol.ución de sus propios problemas con l.os recursos del me

dio. Por ello tiene la tarea de crear conciencia de la racionali

zación, aprovechamiento de los recursos que posee la cammidad y 

en la foxmación de otros con la actividad conj1D1ta. Esa es la in

tenci.Qn de los ITÚcleoa de Desarzollo Educativo Integrado en las 
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áreas rurales como respuesta a la regionalización del desarrollo 

económico. 

La nueva dinámica económica aparejada con la educativa re

quire un docente dinámico, comprensivo y promotor de la necesidad 

de cambio para formar el hombre nuevo que pretende la política ec,2 

nómica revolucionaria. La calidad del personal incluye así, su ca

pacidad de liderazgo, de comunicador y de participaciqn en el des_! 

rrollo de la comunidad. En tal sentido se entiende la integración 

de un sólo centro de formaciqn del docente con un nuevo perfil. 

La actividad pedagqgica, que encierra el proceso de ense

:l'ianza-aprendizaje, es una tarea conjunta, en que los estudiantes 

son entes más ~$micos que pasivos en aras al desarrollo integral 

de su personalidad: solidario, dispuesto a una educación perman~ 

te: al trabajo proquctivo conducente a la eliminación de la pobr!_ 

za, de los desequilibrios, del paternalismo y dependencia, dentro 

de un espíritu humanista que es compatible con la política de de

sarrollo nacional. 

La educación, exigida por los imperativos económicos tiene 

que ser más realista, orientada hacia el desarrollo, a la creaciqn 

de hábitos y actitudes de cooperaciqn, ahorro, racionalización en 

el gasto y en ~os recursos, ya que como se ha podido preveer, ha

brá déficit de personal calificado en los a:l'ios siguientes y ello 

implica una forma de subutilizaciqn o empleo, que requiere nuevas 

consideraciones y estudios socioecon9111icos continuados en una ma-
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nifestaciQn de la capacidad retroalime~tadora del sistema y de 

que si se desea lograr el desarrollo econc$mi.co, es necesario in

crementar las inversiones y los-niveles educativos simultáneamen

te. 



l. La econc:llda .. , la ciencia del ap1eo racional de loa •• 
c:asoa recuraoa diaponibl- para alcanzar con elloa la 
mayor cantidacl ele Át~accionea con el úniiao de e~, 
en lo que inteniene la conilacta y voluntacl huma1a. 

2. La estruc~ ec:on6mica panamella ha manifeatac!o una serie 
ele caracteri'.8ticaa ele la libre .-presa. apertura. depe,a 
clencia externa y de,l. aector aervicio y comercial: centra
lisacloa en el. ,rea ·-tropllitana~·lo que ha originado el 
eleaarrollo eleNqailJJ,rado elel pata. 

3. La conducta o politiea econ6miea adoptada. en loa último• 
alloa en Panaá. N ~nta en la nueva c:oncepci6n del 
neol.iberaliao y otroa elaentoa del capitalismo que~ 
plica mayor participae16n del Batac!o en los aauntoa econo 
micoa: ello permite ejercer, no ..Slo la funci6n reguladora 
tradicional, aino la ele njeto econ6mico directo y la de 
integraci6n aocial. 

4. Bl nuevo orden ecoa6mieo en la aociedad panamefta incluye: 
diversificaci6n de la producci6n y exportaciones, utiliZ!, 
ei6n racional de los recursos naturales y humanas. mejor 
aprovechamiento de la poaicidn geogrjfica. integración 
de esfuerzos de los diveraos aectores, partieipaci6n de 
grupoa humanoa y aectorea f!aicoa •rginadoa en la prodac 
ci6n y de loa benefic:ioa presupuestarios, regionalizaci.6n 
del deaarrollo econ6adco o eleacentralizaci6n de proyecto•, 
con lo que prmmeve el deurrollo integral del paú dentro 
ele la nueva cUÑJliea adoptacla. 

5. Los complejoa agroillllutrialea ereadoa en distintas regi,2 
nea del pata. de aeaerdo con la naturaleza de loa recur
aoa del medio y au adecaacla utilizaci6n, aon fozmaa de 
llevar la estructura f!aica, humana y productiva a laa 
,reaa •rgl'naclaa, de deaeoncentrar loa rec:uraoa de produc

ci6n : e integrar a todoa loa sectorea al desarrollo ec:ong 
aic:o. 

6. La regionaliuci6n de laa actividadea econ6micaa contri
buye a disminuir la fuga 4le recursos humanoa del sector 
rural hacia las urbea, a reducir el caaplejo de prob1-a 
socioecon6micos aurgidoa con tal motivo y a eqm.librar 
el proceso de deurrollo integral. en lo cual la educaci6n 
constituye un componente decisivo. 

7. La aaignaci6n del •yor porcentaje de loa nearaoa fina,!! 
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cieros, en forma sostenida, a través del presupuesto 
nacional, al, sistema educativo es una de las formas en 
que la economía se integra a la educaci6n. 

s. El predominio de un orden económico basado en el comercio 
y en los servicios, primordialmente, ha influido en un 
tipo de educación orientado a desarrollar más las capac_! 
dades intelectuales que las psicomotrices, a formar hábi 
tos de consumo más que los de producci6n: circunstanci~; 
que fue en detrimento de la formaci6n tecnol6gica. 

9. El proceso de desarrollo econ6mico panamefto actual enfa
tiza en la participaci6n multisectorial en la producci6n: 
situaci6n que ha revelado cierto grado de incapacidad 
de la fuerza de trabajo para promoverlo: por lo que el 
sistema educativo se ha visto !instado a adecuar sus 
estructuras académicas y administrativas en orden a la 
demandas cualitativas y cuantitativas de personal. 

lO. Las transformaciones políticas y econ6micas en Panamá 
han traido, aparejadas, sus correspondientes en las educ~ 
tivas como manera de adecuar las respectivas estructuras 
para servir las mutuas necesidades, incorporar y adaptar 
la ciencia y la tecnología hacia el desarrollo nacional. 

11. La expansion y transformación del sistema educativo, en 
términos de ·la red escolarizada y no escolarizada, de la 
universalizaci6n, diversificaci6n y ampliación de las 
opciones educativas,représenta una respuesta inclusiva a 
las necesidades del desarrollo integral del país. 

12. La Educaci6n Básica General es una forma es;iecífica de 
adecuar la estructura académica a las necesidades de 
recursos humanos de las cuadros inferiores de la estruc 
tura ocupacional: de allí su énfasis en la,· enseftanza, -
en y para el trabajo. 

13. La Educaci6n Media-Técnico-Profesional es una respuesta 
concreta a las urgencias de los niveles ocuapacionales 
intermedios que requieren formaci6n técnica en los sec
tores de producción agropecuaria, industrial y de serv_! 
cios: a:'ello obedece, fundamentalmente, su orientación 
tecnolog~ca y científica. 

14. La Educación superior ha respondido a las transformacio 
nes económicas con la creación de carreras cortas, con 
la especialización en distintos campos del conocimiento 
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a través de la creación del Instituto Tecnológico, con 
lo que se atienden los requerimientos del personal cuali 
ficado para los niveles más altos de la estructura ocu~ 
cional. 

15. La Educación Básica I.Qboral y la capacitación Especial 
instrumentan la fuerza de trabajo actual para el mejor 
desempefto de su tarea productiva, forma en que se incre 
mentan los ingresos personales y nacionales que implici 
la idea de desarrollo económico. 

16. La educación en Panamá manifiesta una conducta interactu 
ante con la economía y los demás subistemas en procura d;l 
desarrollo integral: sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados, aún se observan dificultades, tanto económicas 
como.educativas, para proporcionar los recursos financieros 
y humanos demandados, como consecuencia de influencias es~ 
tructurales y conyunturales adversas que han conducido a 
adoptar y poner en marcha de medida de racionalización, aus 
teridad, participación, integración, diversificación y -
ampliación productiva: de aumento de la inversión pública, 
incentivos a la inversión privada, proteccionismo a la i_a 
dustria nacional: en lo que,la oferta.educativa diversif! 
cada actual juega un importante papel 



BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

A.- Libros 

Barre, Raymond, El Desarrollo Econ6mico, tr. Juiieta campos 
Fondo de Cultura Econ6mica, México 1975, 
173 p. 

Boulding, Kenneth E., Análisis Econ6mico,_~r. a, Bramtat y 
Antonio Iglesias, Alianza Editorial, Madrid, 1966, 
1053, p. 

Bowman, Mary Jean, "Una Decada de controversia y Progresos 
en Economía de la Educaci6n," en Jornadas Adriano 
Ilivetti de Educaci6n, Impresora sur, Buenos Aires 
1971, 190 p. 

Brutton, Lenry J., Principio·de Desarrollo Econ6mico, tr. 
Lorenzo w. García, Tipografía Editora Argentina, Bu~ 
nos Aires, 1968, 501 p. 

campod6nico c6rdova, José Te6filo, Planificaci6n Econdmica 
en Panamá, Grafícas Ugui~, Madrid, 1969, 272 p. 

correa, Héctor, Economía de los Recursos Humanos, tr. Eduardo 
suárez, Fondo de cultura Econ6mica, México, 1970, 
272 p. 

Chaple, Elliot, El Hombre cultural y el Hombre Biol6qico,tr. 
carmen Viqueira de Palerm, centro Regional de Ayuda 
Técnica, Edit. Pax-México, 1972 439 p. 

Dillard, Dudley, La Teoría Econ6mica de John Mavnard Kevnes, 
tr. José Díaz García, Editoria1 Aguilar, Madrid, 1971, 
372 p. 

Duverger, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho consti
tucional, tr. Isidro Molas y Jorge Solís TUra, Edicio 
nes Ariel S.A., Barcelo, 1970, 632 p. 

Ferguson, John M., Historia de la Economía, tr. Vicente ~olo, 
Fondo de cultuta Econ6mica, México, 1974, 286 p. 

Ferguson e.E. y Kreps J.M. Principios de Economía, Fondo de 
s_ultura Econ6mica, México, 1974, 257 p. 

·Ferrer Arellano, Joaquín, Fiiosofía de las Relaciones Jurídi 
~· Ediciones Rialp S.A., Madrid, 1963, 414 p. 



180 

Gale, Laurence, Educación y Desarrollo en América Latina,tr. 
Renato Restano, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1973, 
244 p. 

Garcí~Antonio, Atraso y Dependencia en América Latina, El 
Ateneo, Buenos Aires, 1972, 367 p. 

Gil, Richard T~, Evolución de la Económia Moderna, tr.Manuel 
ortufio, U.T.E.H.A., México, 1969, 218 p. 

Gutmann, Peter M., Crecimiento Económico, tr. Alfonso cast.!_ 
~o. U.T.E.H.A., México 1969. 288 p. 

Herschell, Federico J., Política Económica, Siglo XXI Edit~ 
res S.A., México, 1973, 133 p. 

Lenner, Albba, La Economía, Asunto de Todos, tr. Rafael cas 
tillo Dibildap, Editorial Limusa- Willey S.A., México:-
1965, 274 ~-

Mograth, Marcos Gregorio, .El canal:Una Visión cristiana, 'l'!, 
lleres Senda, Panamá, 1974, 34 p. 

McLaughlin, Russell u., Economía y Educación, tr. Floreal 
Mazia, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1973, 164 p. 

Medina Echavarría, José, Filosofía, Educación y Desarrollo, 
S~XXI, México, 1974, 322 p. 

NÚfiez González, Carlos E., Proyección y Análisis de los Re 
cursos Humanos y su Incidencia en la Educación Univer 
sitaria, Imprenta Universitaria~ Panamá, 1973, 186 p. 

Ortiz Wadgymar, Arturo, Introducción a la Investigación Socio 
económica, Editorial Trillas S.A., México, 1974, 155 p. 

Paulsen, Andreas, Teoría General de la Economía, tr. Manuel 
sánchez Soto, U.T.E.H.A., México, 1969, 151 p. 

PeEeira, Bonifacio, Historia de Panamá, Agencia Internacional 
de Publicaciones S.A.,- Panamá, 1963, 384 p. 

Pigou, Arthur cecil, Introducción a la Economía, tr. Emilio 
de Figueroa y Alfredo Pastor, Editorial Ariel, Barce 
lona, 1974 262 p. 

Rasmusén, Jorge, El proceso Político, Editorial Diana, México 
1971, 262 p. 



181 

Romero ·Losano, Simón y Sebastián Ferrer Martín, ! •.aneamien
to de la Educaci6n, Serie II, Anticipos de Investiga 
ci6n, Editorial Universitaria, santiago de chile, -
1968, 148 ~· 

Samuelson, Paúl, curso de Economía Moderna, tr. José Luis 
Sampedro, Aguilar S.A., Madrid, 1968,_ 960 p. 

Seldon, Arthur, Diccionario de Economía, Editorial Aguilar 
S.A. Madrid, 1968, 829 p. 

Serrano, Basilio, "Economía y Educaciónu, En Jornadas Adri!, 
no Olivetti de Educaci6n, impresora Sur, Buenos Aires, 
1971, 159- 173, 

Smel.ser, Neil, Sociología de la Vida Econ6mica, tr. Armando 
auacuja, U.T.E.H.A., México, 1965, 246 p. 

Snider, Delbert, Economía Mito y Realidad, tr. Rubén Pimentel, 
µ.T.E.H.A., México, 1970, 248 p. 

Stycos, Mayone J., Fecundidad em América Latina, Perspectivas 
Sociológicas, cornell University presa, Ediciones Tercer 
Mundo, Bog9ta, 1968, 322 p • 

. Thomlison, Ralph, Problemas Demográficos, tr. Daniel Vieitez, 
Editorial Diana, México, 1971, 175 p. 

u.N.E.s.c.-o., Aprender a ser, tr. carmen Paredes de castro, 
Alianza Editorial S.A., Madrid, 1973, 426 p. 

vaizey, __ John, La Educación en el Mundo Moderno, tr. Carlos 
Benito Cardenal, Ediciones Guadarrama S.L., Madrid, 
1967, 252 p. Biblioteca para el .hombre actual. 

vaizey, John, n ~os An tecedE'fD. tes ?"ot1Q~C?ºn6rn;_cos áe la ~du~.::' 
ci6nª s-:i.. .iornadas· Oll-ivet ti de .c.Qucac::.5n, I::ipresora .,ur, 
Buenos Aires,19?1, p. ·61-74 

Veizay, John, . !onomía y Educación, tr. Luis Eduardo Echeve., 
rría Ediciones Rialp, Madrid, 1962, 215. p. 

B- DOCUMEN'l'OS,MEMOIUAS, BO~INES,REVISTAS 

Panamá, contraloría General de la República, Estadística y 
censo, Panamá en Cifras 1,970-1,974, impreso en la 
O.E.e., Panamá, 1,975, 227 p. 

Panamá, contraloría General de la República, Estadística y 
censo, Panamá en Cifras l,971-1975, impreso en la 

D. E. c., Panamá, 1,. 976, 217 p. 



182 

Panamá, contralor!a General de la República, Estadist:í::as 
Cens6, Tecer Censo Aqropeci'uario ComE!endio Gene!:a.L, 
impreso en la O.E.e., Pana~ 1975, 129 p. 

Pa-namá .. contralor!a General de la República, Estad_!sdca 
cens6, Boletín Mensual No, 657, Febrero, Panamá. 
1976,·2 p. 

Panamá, contralor!a General de la República, Est;adl.stka , 
censo, Boletín Mensual No. 6-79. mayo, l?~namá, 19""'!:, 
2. p. . 

Panamá, contraler!a General de la República, Estadístka ,. 
censo. comercio Exterior, Serie K-1 .. Pana~á, 1974, 
167 p. 

Panamá, contralor!a General de la República, Estadística 
censo, Educaci6n, serie M.D.E.c., 1976, 49 p. 

Panamá, Contralor1a General de la República Info~= =el 
contralorr·D.E.C., Panamá.- 1975, 310 p. 

Panamá, contraloria General de la República censos .:ac:!..;·-a 
les 1970« características Generales, E·:?'.ica:..·.:!:s 
Migraci6n. Interna, Fecundidad y Ejqares, D.::: • .: .• 
Panamá 1975, 33 p. 

Panaaá, contraloria General de la República, Esta-!!s-:.:.=:1 
censo, Ingreso Nacional, Serie c.D.E~c •• ?a~a~~ 

Gadifto, Laurentino, • P:t.·obleamtica del Mu:'l.do contem,)od :-. = ; 
la Educaci6n Nacional• conferencia ~-:il:!-::cc~;,,:: ;, . , • 
Panaaá 1974, 24 p. 

Pa~, Instituto para la Pormaci6n y Aprovecha~.:.:~-:~ ~e :es 
Recursos Humanos-I. F .A. R.H. u. -Direcciór: ::· ,.,::·:. =~ · :-
de Planificaci6n de Recursos Huamanos, Es-: .. , .·:-··.::-~.:. 
das, SegÚn clase, aftos 1965-1974, Lit::o 7:--;r~-:_:;;
Chen S.A. Panamá, 1975, 43 p. 

Panaaá, I.F.A.R.H.U., Direcci6n Ejecutiva de ?la:-.:!.:'":= 
de Recursos Humanos, Préstamos concedi·!-:i 
Total Prestad.:, 1970 - 1974, Litho I:r.pr4s..:'.~s 
Panamá, 1974. 67 p. 



183 

Panamá, I.F.A.R.H.U., Dirección Ejecutiva de Planificación 
de Recursos Humanos, Registro de Profesionales de 
Nivel superior,folleto mimeografiado, junio,Panamá, 
1974. 10 p. 

Panamá, I.F.A.R.B.U., Meinoria de 1973, Impresora Roysa, P!, 
namá, 61 p. 

Panamá, Latería Nacional de Beneficiencia, "La Guerra del 
Banano• revista Lq,ter!a No. 224,octubre, Panamá, 
1974, p. 2-14 

Panamá, Ministerio de Desarrollo Agropecuario - M.I.D.A.-, 
Reforma Agraria, confederaci6n tléicional de Asenta
mientos campesinos- c.O.J!I.-A.C. -, Datos de Producci6n 
• mime~rafiados,octubre, Panamá, 1976, 4 p. 

Panamá, Ministerio de Educación, Ley 22 de 28 de febrero de 
1973, Escala de sueldos para el personal docente, 
centro de Impresión Educativa, Panamá, 1973, 15 p. 

Panamá, Ministerio de Educaci6n, 1>uecc:i6n de Educaci6n ú•. 
sica General, Qué es un N\Ícleo de Desarrollo Educa
tivo Integrado?, folleto mimeográfiado, Panamá,1976, 
9 p. 

Panamá, Ministerio de Educación, Aplicación de las Recomen 
daciones de la conferencia.de Ministerios de Educa 
ción de América Latina y el aribe. Venezuela 1971. 
Informe Nacional, presentado a UJ!IESCO., Centro de •• 
Impresión ~ducativa, Panamá, 1976, 182 p. 

Panamá, Dirección Nacional de Planeamiento y Reforma Educa 
tiva, síntesis General del Taller Interdisciplinario 
oara la Instrumentación de la Reforma, centro de Im 
presión Educativa, Panamá, 1975, 110 p. -

Panamá, Ministerio de Educación, Direcci6n de Planeamiento y 
Reforma Educativa, Educación Media Técnico-Profesio
D!,l, Panamá,1975, 105 p. 

Panamá, Ministerio de Educación,Dirección Nacional de Planea 
miento y Reforma Educativa, Política Educativa, Foll~ 
to mimeografiado, Panamá, 1974, 21 p. 

Panamá, Ministerio de Educación, Comisión Nacional de Refor 
ma Educativa, centro Nacional de orientación y Per
feccionamiento .. Docente, Informe, junio, Panamá, 
1973 .. 32 p. 



184 

Panamá·, ·Ministrio de Educaci6n Direcci6n Nacional de Planea 
·mientb y Reforma Educativa, Aspectos Generales de 
la Reforma Educativa, Panamá, 1975, 47 p. 

Panamá. Ministerio de Educaci6n, Informe Anual 1975, centro 
de Impresi6n Educativa, Panamá, 1975, 82 p. 

Panamá, Ministerio de Educaci6n, Informe Anual 1976, Centro 
de Impresi6n Educativa, Panamá, 1976, 72 p. 

Panamá, Ministerio de Educaci6n, Las Metas Preliminares de 
la Expansi6n-Transformaci6n para el quinquenio 1976-
1980, Panamá, 1975, 210 p. 

"' Panamá, Mini•terio de' Ed-ucaci6n Estadist.icas de Educaci6n, 
Boletín Mensual, No. ·48, enero, 'Panamá 1975, 2 p. 

Panamá ,Ministerio de Educaci6nDirecci6n Nacional de Planea 
miento y ~eforma ·Educativa, Resumen Estadístico del 
Desarrollo de- la Eduéaci6n en· Panamá, Panamá, 1976, 
24 p. 

Panamá·, Ministerio·de ·oobierno y Justicia, constituci6n Polí 
tica de la,,ttépública de, Panamá 1972, Panamá 1972, 124 
p. 

Panamá, Ministerio de Gobierno y Justicia, GUÍa para la Orga 
nizaci6n del Poder Popular, Editora Reriovaci6n S.A., 
Panamá, 1975, 119 p. 

Panamá, Ministerio de Planificaci6n y PoUtica Econ6mica, 
Direcci6n de Planificaci6n Econ6mica, Direcci6n de 
Planificaci6n Econ6mica y Social, Informe Econ6mico 
de 1975, Litho Impresora Panamá, S.A., -Panamá, 1975, 
98. p. 

Panamá, Ministerio de Planificación y Política Econ6mica, Plan 
Nacional de Desarrollo 1976-1980, Panamá 1975, 546 p. 

Pa~má, Ministerio de Planificaci6n y Política Econ6mica, Situa 
ci6n Actual y Prospectivas de ·la Reqi6n oriental, 
(Darién) Imprenta Universitaria, Panamá, 1976, 156 p. 

Panamá, Ministerio de Planificaci6n y Política Econ6mica, ~
moria 1974, Litho Impresora Panamá, _1974, 88 p. 

Panamá, Ministerio-de Planificación y Política Econ6mica, Pr~ 
yecto de Planif-icaeión Promoci6n del Empleo, Programa 
de Desarrollo ,de las Naciones Unidas (PNUD-OTI). ~ 
Recursos Humanos y el Empleo en el Pian Nacional de 
Desarrollo, Impresora universitaria, Panamá, 1975, 

133 p. 



185 

Panamá, Ministerio de Planificación y Política Económica, 
Dirección de Presupuesto de la Nación, Presupuesto 
de Ingresos·y Egresos 1976, Panamá, 1976, 969 p. 

Panamá, Ministerio de TrabaJo, División Técnica, Programa 
ción Nacional de cursos, Panamá, 1975, 150 p. 

Panamá, Ministerio de Trabajo, División Técnica, Departa 
mento de Formación Profesional, ··1nforme EValuatorio 
del Progr:?ma de Formación Profesional 1974, ·Panamá 
1975 80 p. 

Sousa., Herbert, "Notas Acerca de la Situación sociopolítica 
djit Panamá," en revista Tareas No, 35, Editorial Edu
cativa, Panamá, 1976, 128, ~-

Panamá, Universidad de Panamá, Memoria de 1976, Imprenta uaj,_ 
vers~taria, Panamá 1976, 1~9 p. 

Panamá, Universidad de Panamá, centro Regional Universitario 
Boletín de Matrícula Segundo Semestre Panamá, 1976, 
5 p. 

BIBLIQGRAFIA GENERAL RECOMENDADA 

Baber, Stanley, Los ciclos y el Crecimiento Económico, tr.cé 
·sar _A. Fernandez Amorrortu Editores, Buenos Aires, 
1968, 299 p. 

Bogotá, LOs economistas ante el desarrollo Nacional, Estudio 
y presupuestos del primer Congreso de Economistas 
de- l,a universidad Nacional, Ediciones Tercer Mundo, 
Bogoté), l96r,, 256 p. 

GOnZález,. casanOva, Pablo, Las categorías del Desarrollo Eco 
nómico·y la-Investigación en Ciencias sociales, 
Instituto de Investigaciones sociales, Edt, Era, 
México, 1970. 119 p. 

Heiman, Eduard, Teoría social de los Sistemas Económicos,tr. 
santiago Martinez Haba, Edit, Técnicos S.A.,Madrid, 
1968, 355 p. 

Lee, Douglaa H,K., El Clima y el Desarrollo Económico en 
los Trópicos, tr. Agustín contín,UTEHA,J.968, 246 p. 



186 

Mryardal, Gunnar, Teoría Económica y Regiones Subdesarrolla 
das, 2a. edic. Fondo de cultura Económica, México, 
1968, 188 p. 

Peacock, Allan, Shaw G.K. La Teoría Económica de la Política 
Fiscal, tr. Alejandro Pedrós Abello, Fondo de cul
tura Económica, México, 1974, 253 p. 

U.N,E.s.c.o. Aspectos Sociales del Desarrollo Económico en 
América Latina-, París, 1963, 292 p. 

U.N.E.s.c.o Aspectos sociales y Económicos del Planeamiento 
de la Educación, París, 1965, 269 p. 

U.N.E.s.c.o, series "El Devenir de la Educación", "El Tiem
pode la Innovación", "EVolución Reciente de 
la Educación en América Latina, México, 1976, 
(Sep-Setentas), 

Zimelman, .Manuel, Fondos PÚblicos··,para .Financiar la Educa
ción, tr. José Dom!nguez, Pax México, 1974, 404 p. 


	Portada
	Introducción
	Índice
	Capítulo 1. Consideraciones Teóricas sobre el Contexto Económico
	Capítulo 2. Características del Sistema Económico de Panamá
	Capítulo 3. El Sistema Educativo y el Desarrollo Económico Panameño
	Conclusiones
	Bibliografía Consultada

