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I l\l T R o D o' e e I o R 

El. análisis de la vida política entraña, en cualquier momento y 

lugar, la consideración y el reconocimiento de una variedad de situaciones 

y ccmdi.ci.ones, implícitas y explícitas, mu.tuamente relacionadas que resulta 

difícil,. si no imposible,. determinarlas. A partir del hecho de que el f.!, 

ameno político es una actividad. consubstancial al grupo, de naturaleza 

conflictiva, ele claade na se substraen las connotaciones individuales, ma

nifesta:las en. la diversidad de intereses,. influencias familiares, motivaci.!!_ 

DIIIS 9 ideologús,. entre ottas,. se empieza a detectar la complejidad de su 

Ea el seno de esas camplejidad.es se desencadenan las asignacio

nes políticas c:amo not:a necesarias e indispensables de la humana. convive!!_ 

cía,. toda vez que individuos y grapas no son siempre capaces de resolver 

sas c:cmflictos de aamera espontánea y de llegar a un acuerdo, dadas las di 

ferencias; y, a caasec:uencia de ello, surge la nec;esidad de imponer el 

arreglo. Esta es funcion política del Estado,. como sujeto imperson.al con 

el mayor poder para d:iriai.r este tipo de necesidades,. en beneficio de los 

grupos y de la sociedad. 

Todo Gobieno,. de conformidad con ~ principios legalmente eat.!_ 

blecidos, es el medio creado para operar tales asignaciones autoritarias,. 
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razmi por la cual tiene que ser sensible a la naturaleza, oontenido y al

cance de las denandas., individuales y sociales, que se le manifiesten. Las 

estructuras pollticas y n.o políticas, sólo tienen vigencia y justificación 

en la medida en que son capaces de asumir los papeles específicos que les 

corresponden de acuerdo con las instancias, tanto internas como externas, 

que determinan y dicen del comportamiento del sistema político en todo 

momento. 

Las es-tructuras educativas, dentro de este contexto, tienen su 

papel específico señalado., que resulta de primordial importancia por cua!!. 

to representan tanto un fin como un medio del desarrollo político, un fa.f. 

tor en la tama de conciencia de los valores, individuales y sociales, que 

se precisan cultivar, institucionalizar y proyectar en el camino de la li 

beración socioeconómica, polltica y cultural de la sociedad a la que sir-

ve. 

Los desequilibrios regionales y de los grupos en todos los órd~ 

nea de la vida social panameña; la observación del insuficiente aumento 

cuantitativo y cualitativo de los objetos de valor destacados en el medio 

nacional; la lenta actividad cultural, de participación política y económf 

ca; la decadencia de ciertos valores y la ausencia de otros; la escasa 

transfoaiaci&i de la labor aislada de la escuela., tanto en los medios rur.!_ 

les como urbanos; la imposibilidad de adapur muchos de los beneficios 

científicos y tecnológicos y de hacer el mejor uso de los recursos con que 

caen.ta el país por la caamcia de ua desarrollo humano en el grado deseado 

S01l, entre otras, las mDtivaciones que como educador y ciudadano panameño 

me han instado a refl.eJdoaar sobre esta problemática que va mis allá de 

I 
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la ·simple labor escolar. 

El objetivo primordial del presente trabajo es revelar la fonia 

en que el sistema educativo panameño sirve a los propósitos de una mayor 

participación, movilización e integración política y exponer la manera ea • 

que los recursos políticos se constituyen en un medio para el desarrollo 

de la educación. 

De igual manera, como objetivos camplementarios de la inve&tig.!. 

ción se pretende: 

- Establecer los elementos teóricos a través de los cuales 
se facilite la investigaciiiu de la realidad política Pan.!. 
meña. 

- Identificar, con la ayuda del modelo y del programa de 
análisis, .el sucueso y el sistema pol!ticos panameño., can 
el objeto de extraer las implicaciones te6rico-pricticas 
que. inciden en la educacimt actual, es decir, a partir ele 
1,.970 a 1,975. 

-. Exponer las formas a travú de las cuales el sistaa echa 
cativo panameño se integra a la política estatal. -

- Motivar no solo a loa 4Ue especfticaente desempeñan t ... 
reas educativas-los educadores- sino a todos los que ae 
sientan panameños y sean conscientes de su responsabili
dad,.individual, histórica y social.. 

El .trabajo se divide en tres ¡.artes. In la primera se trata de 

señal~ los elementos teóricos, criterios y métodos para proceder con mayor 

seguridad y eficacia en la tarea de captar, en la medida de lo posible, la 

realidad política. En la segunda se examina esa misma reaUdal y se anal! 

zan algunas características cuyos efectos condiconan, positiva o negati~ 

te, la dinámica de la educacion. En la tercera se somete al sistema educ-
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tivo a un análisis acerca de su.sentido, su justificación y su valor y se S!_ 

ñalan los resultados obtenidos en el último quinquenio. Se trata de una vi-

sión global, mis que de imrest:igar a fondo problemas particulares. 

Deseo dejar constancia, en estas lÚleas, mi agradecimiento !Ús . 
sincero al Maestro Jesús Cárdenas por su atinada y diligente revisión y 

dirección; al Doctor Agustm Lemus Talavera por sus acertadas observacio

nes; a mis Maestros de la División de Estudios Superiores; al Doctor Rica,!_ 

do Franco, Director de Asuntos Acadmicos del Programa UNIPAN.;...BID; a la 

Doctora Susana Bicha de Torrijas, Decana de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Educación de la Universidad de Panamá; al Doctor Diogenes Cedeño 

Cencci por su ayuda y estímulo; a las Instituciones del Gobierno de mi país 

por la colaboración prestada para la realización de este trabajo. Quiero, 

asimismo, dar las gracias a todas aquellas personas que, de una manera u 

otra, me estimularon COD SU s:im.páf:ía y CODSejos. 
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1.1 Planteamiento del problema 

El conocimiento de la relacii5n que plantea el estudio del cont~ 

to polític;o de la educaci6n panameña tiene connotaciones te6rico-pricticas 

e incide en una diversidad de aspectos, cuyo reconocimiento es de vital 

importancia. 

Dentro de los aspectos tei5ricos se debe delimitar o definir lo 

político, su contenido y su objeto; de igual manera precisa hacer lo mismo 

con, la educacii5n. Esto conduce, necesariamente, no sólo a determinar el 

marco espacio-temporal de dicha relacii5n, sino a señalar la orientacii5n 

ideoli5gica en donde ve la accii5n el sistema político. 

A parte de ello, cleb~ considerarse ~e dentro de la sociedad ea 

la que están it1111ersos el sistema político y cultural, que incluye el educ.!, 

tivo, tambih se hacen presentes el economico y el social. Pero el estwlie 

se hace todavía mis complejo en vista de la d:inimica que los caracteriza, 

de las mutuas influencias que se ejercen hasta fcm1181' la mis aaplia e in

clusiva de las fomas sociales cual es la sociedad. 

A todo lo aaterior se agrega, sin considerar otros aa:pectos fll!!, 

damentales, el manej·o de un llOdelo y ele algunas variables esenciales que_ 

·son de utilidad al m~o. de vaci&T la realidaGl política. 

Desd~ el punto de vista c~reto, ¡ran parte de las dificultadas 

encontradas .;;.la caracterizacim de.;laa 1111t11U mfluencia que ej-ercen 
.,.·· . 

entres:[ estos sistaaaa sociales· tienen su base m los desacuemm1 ~ 
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to a estos y otros puntos. Se deja de percibir toda la dimensión que en

cierra ia dinimica pol!tica de la educación a la luz de los intercambios 

y transacciones que sostiene con el medio en que le corresponde actuar. 

Lo cierto es que, cada vez más, se tiende a juzgar la educación dentro de 

una p~rspectiva integral. Las reformas integrales de la educación se con!_ 

tituyen, en los últimos tiempos, en medios políticos de cambio y los países 

adoptan las estrategias mas convenientes y posibles para ponerlas en ejec.!!_ 

ción, según sus recursos físicos y humanos. 

La Repiíblica de Panamá, en vista de las carencias cualitativas y 

cuantitativas de los valores destacados en el medio nacionál, ha adoptado 

la teoria y la práctica del planeamiento integral de la educación, en vi!_ 

ta de que, gran parte de los desequilibrios observados tienen su raíz en 

la acci6n desarticulada de la escuela con relación a la problemática pol! 

tica, económica y social,. Así se entienden las causas del subdesarrollo, 

ea tirminos de la falta de armonía en la modernización e institucionaliza 

ción de los diferentes sistaaas a un ritmo sostenido. 

Freate a esta problemitica se impone un análisis teórico-practico 

de la educaci.on en su relación política en la naciém panameña, en donde 

áta sea vis1:,a no siilo c:mo un medio sino como un fin del desarrollo pol,! 

tico. 

1.2 ~ 7 aj,pificado del proceso político. 

La política esd unida a la realidad humana por el fen6meno de 

la convivencia debido a que no ocurre de manera individual. El hombre, 



4 

en cuanto ente social, configura la política yno esiate procesa político 

fuera d.c las hombres, de sus necesidades. relaci~s y obras. "Por ~ 

mismas caract~ís~icas fisi:o16gicas y psicolág:i.1?5. el hmabre ea cuanto 

1 ed • .. • . del cial • 1/ ta no pu e existir aparte contexto so • -

Las conq~istas -humanas· sólo pueden realizarse en lo social 'I 

ello es factible en funci6a de la política. "La existencia bulltana sólo ,se 

concibe en la medida en que el sujeto entra en relaciones viva,s con otros 

individuos" 1/ y en esa convivencia tieae cabida la polt;ica y la plena 

realización. 

Las instancias .políticas involucran el re.conocimiento de una 

serie de necesidades y compromisos. p~a ccmsip aiSIIO y para coa los 

demis; llevan el sello de la responsabilidad "S de la. racionalidad; .- allí 

que requiera del ejercicio de la l.ilaerltall y de1 ns,ecto de la personali

dad, porque es déntro de este anbiente ._.. mejor se define la vida de 

los asociados. 

La política se nos presenta, aate bldlt., coa> una actividad. En 

su aspecto subjetivo es una actividad humana. social, creadora 'I libre; 

no esti s.ujeta a nOTmaS predeterndiUMJas. Hay que considerar una políti

ca tei>rica y una política pric:tica. t.a priaer.a trata de hacer ciencia 

y Alfredo Hatt..,l y ltam6n Vanegas c., n .Dellarrollo proyecto 
poU:tico ele libel"~i6'l, p. 116 

J:/ Sergio Fiores de Gortad y Bmiliano Ckosco,. Hacia una c:o
municacim adl!li.nistrativa integral, p. 19 
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en relación con los fen6menos políticos al describirlos, interpretarlos y 

valorarlos en tirminos de juicios de validez- universal. La segunda busca 

una finalidad diferente, no abstracta ni general, su base es la actividad 

concreta, un arte polttico que puede ser realizado por los gobernantes y 

por los gobernados en sus respectivas esferas de acción. 

Con estos antecedentes, la política deja de verse solamente en 

su aspecto formal y pasa a considerar, también, sus creaciones, contenidos 

y objetos. En cuanto a su contenido, en sentido general, puede decirse 

que "los actos creadores en que consiste la política estin encaminados a 

construir, desenvolver, modificar,. defender o destruir un orden;" 

alude ál orden fundamental de la sociedad, o sea, el jurídico. 

1/ - que 

En lo qu~ concierne a su objeto, la política se caracteriza por 

buscar un bien supremo en el orden espacio temporal, que es la organiz·a

cion de1 bien común. De esta manera, la política se convierte en un vÍ!!_ 

culo determinante en las relaciones coexistenciales ya que propende la 

regularidad y el bienestar de los individuos; a traviis de ella, los hombres 

expresan &11 caastitutivo impulso social y se establece la congruencia de 

los hechos con los moviles que los impulsan a las luchas, por lo que se le 

considera a la vez como un deber y un derecho. 

Bn tocias las sociedades se tropieza cmi el problema de la esca

sez de objetos valorados ne solo en la esfera política,, sino en la econi'im! 

ca, social y cultural; no obstante, cada uuo de estos sistemas posee su 

Y Béctor Goazilez Uribe, Teoría polttica, p. 24 
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fonaa y los medios peculiares para llevar a cabo las asignaciones, en or 

den al mantenimiento y organización del bien común. "Lo que distingue las 

interacciones políticas de todas las otras interacciones sociales es que 

se orientan predominantemente hacia la asignación autoritaria de valores 

para una sociedad" J:./ Una asignación es autoritaria cuando las personas 

hacia las cual~ se orienta se sienten obligadas a cumplirla y no disponen 

de otra alternativa válida para no aceptarla. 

Las asignaciones autoritarias de valores y el hecho de que tales 

asignaciones sean aceptadas por los miembros de la sociedad son las vari!_ 

bles esenciales que definen al sistema político y que lo diferencian de 

otros sistemas sociales. 

"Los valores producidos en el plano político son conductas pre~ 

criptivas u órdenes, que buscan el mantenimiento o cambio autoritario del 

orde~ social existente". La política es, según ésto, el manejo o man_!. 

pulación de la conducta humana en una sociedad dada, mediante la combina

cion de amena.za de detel:minado castigo, normas de aplicación y hábitos de 

acatamiento. La política es, en estos términos, un fuerte condicionamien 

to del quehacer :iDdividual y de los grupos y deja entrever la manera en 

que el entorno sociocultural y económico modela, de modo impersonal, la 

conducta de sus miembros. La política consiste en el "unico proceso me

diante el cual se toman decisiones autoritarias que son aplicables a toda 

y Daria .Bastan,, Esquema para el análisis político, p. 11 

!/ Belio .Jaguaribe, Sociedad1 cambio y sistema po1ítico, p. 35 
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una sociedad y que están obligadas a cumplir con sanciones.• !/ 

Algunos autores consideran la ciencia política cCJIIO la ciencia 

del poder en general y la extienden a todos los dirigentes de los difer~ 

tes grupos e ins~ituciones dentro de una sociedad; ofros, sin embargo, 

participan de la idea de que solo el poder ejercido por los gobernantes 

del Estado es poder político. !/ En este sentido, es importante señalar 

que la investigacion. política no se ocupa de ordinario de los procesos ~ 

ternos de los gxupos en sí lllÍSlllos, pues ello no constituye tema de su in

cumbencia particular. 

Los estudiosos d:e las ciencias políticas~ hecho resaltar la 

dificultad de definir lo político "strictu sensu". lña situacion. ha qu,!_ 

dado consignada apropiadaente al expresarse que ªccmprender y describir 

en todos sus detalles el pmc:eso po1ítico. amen un solo país. bien puede 

ocupar una vida entera.• 1./ La ccaplejidad es debida a una gran cantidad 

de causas. conocidas y ........,..;das, ya que las actividades políticas no 

deben ser interpTetadas a la lu de las circunst~ actuales y o~ 

bles. sino enfocadas en aeacion a sus antecedentes y de c:onfGmlidad coa 

las tendencias subyacenhs que se opéran en los distintas ambientes. n 
peso de las dif~ nacionalidades, los aspectos damimmtes y diferen

cial.es de c:ala púa. el partitlismo profesado por los teóricos de la pol.ít_! 

c:i.anal -· 
!./ ~ ..... sen, 

2/ llliari.ce Dlnm:ger, 
•• -30 

El proceso polltico~ p. 13 

Instituciones politicas y derecho cmstit:a 

1/ Xarl Deu.tscll., Los nervios del gobienio, P• 36 
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ca, la extensa clasH:icacion de su contenido y modelos empleados han marc.!. 

do, junto con otros, una impronta en las concepciones teóricas y doctrin.!, 

les que son obstáculos en la concepcimi unitaria de las ciencias políticas. 

Por otra parte, 1111JChos de los problemas con que se tropieza en 

la búsqueda de las notas necesarias o esencia de lo político, entendiendo 

por esencia "la unidad de una cosa en cuanto entraña para sí la necesidad 

de ciertas propiedades" Y giran alrededor del manejo indeterminado de 

la terminología política. ''Todo ello ea parte de la insuficiencia doctr_;_ 

nal que esta a la clispo&icimi de quien busque, con buena fe, orientarse 

sobre lo que es la política." !/ 

Jimmez de Parga, consciente de las divergencias que en materia 

política suscitan la ambiguedad de los términos, distingue entre lo que 

determina la política y lo político. 

"Cuando hablaos de "la política"- en feme
nino- nos referimos fundamentalmente, á una 
actividad humana; cuando decimos "lo polí
tico"- en neutrc:,- aludimos a una especie de 
realidad interkumana, social que se crea, 
sostiene y modifica por la actividad políti
ca." 1/ 

La política, de acuerdo con esta distinción, es un hacer espec! 

fico del hanbre y posee una.dimensimi teleologica, esta orientada ·hacia 

un fin que consiste en realizar un orden de convivencia humana. Esta de-

p. 88 

!/ Barman Halle, Teoría del !atado, p. 19 

y Joaé Ortega y Gasset, El hQu.lbre y la gente, p. 11 

1J M. Jimáez de Parga, Los resfll!!'!!s políticos, 



9 

finición, a nuestra manera de ver, se compagina con la de Talcott Parson, 

citado por Easton, que ~istingue el sistema político como "un sistema de 

metas"!/ Si bien la política conlleva connotaciones éticas, no debe ser 

confundida con la naturaleza real de las asignaciones políticas, dadas en 

función de lo coercitivo y autoritario." En el sistema político, lo poli 

tico es la forma en q~ funciona, como sistema, por medio de decisiones 

autoritarias, del.mismo modo que las decisiones afectivas son típicas del 

sistema de participación. Las decisiones políticas son aquellas que 

establecen los procedimientos a que tienen que someterse todas las decisio 

nes de grupo de una determinada comunidad humana. 

Sobre el origen, proceso y elementos de la actividad política 

hay quienes manifiestan que: 

"La circunstancia humana que da origen a la ac
tividad política es la siguiente: los miembros 
de un grupo se enfrentan a una situación que 
exige una respuesta común, pero estan en desa
cuerdo acerca de cual ha de ser ésta. Sin em
bargo, todos son conscientes de que la respues 
ta debe ser común incluyendo a quienes puedan
haberse opuesto a ella ••• La discusión se basa 
sobre la necesidad o el deseo de que el grupo 
siga existiendo." 11 

Los miembros del grupo necesitan ·afianzar y armonizar sus esfuer 

zos para que el grupo, o la sociedad en cuestión, siga existiendo, única 

manera de que se mantenga la actividad política. En las situaciones de 

!/ David Easton, Enfoques sobre teoría política, p. 114 

!/ Belio Jaguaribe, Op. cit., p. 161 

3/ Moodie Graema y Gerald Studder Kenedy, Opiniones, públicos 
y grupos de presión, p. 10 
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conflicto1 dentro de uno o varios grupos. la soluci6n deviene en la adop

ción o fijacii5n de un· valor· con el propósito de posibilitar la distensión 

del conflicto; sin embargo. no todo el tiempo tales asi~iones producen 

el resultado esperado si-no1 por el contrario. llegan a incremen.tarlo dema.!, 

dando nuevas decisiones y asignaciones de orden politico. 

Las medidas tomadas 1 el orden o regulacimi dispuest:os pueden f~ 

vorecer y de hecho favorecen a un grupo más que a otro, con lo que se ob

tiene que ~o de los elaentos sobresalientes del problema político consi.!; 

te en que si bien se puede obtener·10 mejor o lo peoT ele ambos IIIUlldos, mJ!!. 

ca es posible obtenerlo todo. !/ Las asignaciones autoritarias, clem:ro 

de los grupos. en algunos casos. privan a las personas de algo valioso que 

poseían; otras veces se entorpece. mediante este recarse 1 la adquisicion 

de ciertos valores y 1 en otras ocasiones 1 se pei:m:i.te el-acceso de algunas 

personas a los valores. mientras que esta oportuni.dai se les niega a otras. 

n orden y el conflicto~- dos polaridades s.iempre presente y 

ne·cesarias en las sociedades y en los grupos ctem:ro de ellas; "individuos 

y grupos discrepan acerca de~ metas y direc:1:rices de las sociedad 

misma, acerca de loe medios que deberán empleerse para lop'ar sus fines y 

acerca de la ejecución de las normas de conducta" Y. Deat:ro de los té_t 

minos de esta situación, el orden esta representado P9r el consenso en 

cuanto a v.UOres fund~ales o biea por el hito de aaa aaipacj.im. CD8!'., 

!/ ·Roodie~ Op. cit. 1 p. 11 

Y Prancis Sorauf I Ciencia:. pqlitica, p. 164 
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citiva. La coerciim es aplicable porque no se debe suponer uu orden per

manente y la total identidad en la poblaci6n y en los miembros-de un gru-

1/ 
po. -

El conflicto hace referencia, por una parte, a la manif.estaciim 

marginal de desviaci6n de las variables esenciales que pretende co,uzo;i.,. 

el grupo o la sociedad para actualizar la situaci6n y dinamiaar _ __,º.!. 

tamiento. La correccion de las variables que desplazan el no~.,.f¡mcio

namiento del grupo desencadena el proceso político dirigido a la •wtinsión 

áe1 conflict;o y a la organizaci6n del bien canrim. Muchas vecu los conflic 

tos son empleados por los políticos para encantrar soluci6n a otros con

flictos-; "los políticos· promueven un conflicto importante para agrupar y 

eliminar todos los otros. " Y 

En atenci6n a sus motivaciones, diversidad de objetivos, gustos 

y persp,activas y con vistas a la solucii>n de sus problemas, todas las so

ciedades y grupos se ven avocados a tomar decisiones en t:érm:inos de los 

valorea que lea resulten necesarios y pertinentes. En principio, cuando 

los problemas y diferencias m, son resueltos por la incapacidad de los 

grupos para llegar a un acuerdo o cuando tales acuerdos contravienen el 

arelen y la justicia dominantes en la sociedád, el sistema político del 

Estado, a travia, de- las estructuras de poder, regula las controversias 

imponiemlo el arreglo .• 

y Apstm Gordillo~ Planifi~~. y libertlld. en el proceso de 
C{llllbie_. p. 171 

y Lan Budge, La ~lidad de la dempcracia, p. 14 
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Una aclaración necesaria ha sido formulaila en torno al proceso 

político, al indicarse que éste no atiende exclusivamente a la fuerza, la 

compulsión y la violencia, que puede ser la interpretación generalizada, 

sino que el vinculo con la coacción es su cualidad distintiva. La expan

sión y la seguridad nacional, el bienestar social, el desarroilo de su 

poder a expensas del de otros grupos, la creciente participaci&n- del "PU!, 

blo", entendido en el sentido de población en politica, son elementos de 

los objetivos de las élites y estructuras de poder político que se relaci~ 

-nan con las acciones compulsivas, ta1es como la legislación, la aplicación 

de la ley, la política y la defensa exterior y, de igual manera, la polit!, 

. . . 1/ ca impos1t1va. -

El planteamiento anterior supone la natural aplicación, por PB!:. 

te del sistema politico, de la mixima caapulsión en lo que se refiere a 

obediencia y ejecución, con lo que adquieren las diaeusiones políticas 

mayor significado para la comunidad, puesto que DO son visbJs ya solo como 

modos imperativos inminentes, sino dentro de la penumente :importancia y 

motivación de la sociedad, a consecuencia de las aetas que el sistema se 

propone alcanzar. 

Existe una diversidad de factores, hlallDOS y DO humanos, asoci;!, 

dos al suceso político, y entre ellos hay que cansiderar la tradición ca.!, 

tural, el espíritu de legalidad, de lea1tacl y legit:iaidad qae maifiestan 

los ~rupos y los individuos; ademas de ellas están lm problemas psicolog! 

y G.B. Almond y G.B. Powell, ;potttica emparada, p • .52 
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coso de personalidad, ocasionados por el empleo de la fuerza y la coacción 

y por las debilidades ccmstitutivas de los individuos dentro de los grupos. 

Cada uno de estos factores constituyen un fuerte condicionamiento, por lo 

que los individuos se sienten obligados a aceptar asignaciones autorita

rias. 

Hay que destacar que si bien, individuos y grupos en una sociedad 

aceptan por diversos motivos asignaciones autoritarias, sobre todo, por la 

escasez de cosas valoradas, también es cierto que el Estado, en su calidad 

de poder supremo de las actividades políticas, requiere cierto apoyo y un 

derecho para dispensarlas. El poder y el derecho se constituyen, de esta 

manera, en elementos fundamentales del sistema político y de esa realidad. 

Sin embargo, debe efectuarse la aclaración en torno al poderío material y 

el poder; el primero resposa solamente en la posibilidad de coaccionar a 

otro, el segundo se basa, ademas, en la creencia del coaccionado de que es 

legítimo aceptar la coacción. l/ De aquí que se asegure que no existe 

poder legítimo, sino solamente los poderes que se consideran legítimos. 

Amanera de síntesis, se extraen los element;os sa¡ientes y mis 

comunes que caracteriz8D el procesó político. Así, se obtiene que lo poli 

tico es normativo, "tiende a crear, desenvolver o ejercitar un poder supr.!, 

mo en la c:oanmi dad, ua poder que está por encima de todos los poderes so

ciales que uige de los sGbditos una obediencia plena e inexcusable" Y. 

y Maurice Duveqer, Op. cit., p. 26 

!/ Bi!ctor Gcmzilez Uribe, 0p. cit., p. 90 
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Tales conductas dimanan y son desarrolladas por los fol'llllladores de las 

asignaciones políticas situados dentro de las estructuras poder. 

Otro elemento del proceso hace hincapié en la dirección que toma 

y hacia quienes esta dirigido. Las órdenes, -,tivaciones e intereses pol! 

ticos están destinados a los acatad.ores de decisiones, que no son en nin

gún momento entes pasi~os, sino que deben ser vistos C01110 sujetos polít,! 

cos activos, dinámicos, de acuerdo con su aadurez, voluntad y característ! 

casen su ambiente físico. 

La posibilidad de tomar decisiones pol¡ticas en un sisteaa está 

basada en la combinación poder-validez, sianpre que la capacidad del. sis

tema para promover asipaciones coercitivas a una sociedad está en D!la

ción con la legalidad del r'aimea. de] jberad.aaente otorgado por la aayada 

de los acafadores. de dec:isioa~. 'Ro~ que descartar e1 hecbo de que el 

orden legal o jurídico existente puede ser objem de vioJaciaoes por los 

pretendientes del poder, por la cOD.~ élice, 1lediaace la al.ceracion cle1 

orden legal, pudiendo apropiarse de Q y pzwww alpnaa c:.-ltios. lle 

obstante, cualesquiera que sea el caso, süapre • aeces:itara la conform!. 

dad del régimea. política can el de poder. la obtenc:iíin de un mhfmo de 

validez por quienes log~an mantener ma poder estehle; y la pérclida clel. P.!. 

der si no logran llalltener ese mínimo • Ylllidez. La aceptacim del poder 

y de SU fUDCiml implica y mge crear y Wltl!ller .....-,entemeate una le&!, 

t:imidad, un consenso y una h!g&Jidad. !./ 

Y Belio Jaguaribe, Op. cit., p.. 116 
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Finalmente, las asignaciones políticas implican siempre un cumpli 

miento por quienes las reciben, bajo la amenaza de determinado castigo, 

impuesto por el régimen p.olítico o la sociedad en cuestion, de conformi

dad con las normas y principios vigentes que le dan justificación. 

1.3 Enfoque teórico del análisis político. 

En cualquier campo del conocimiento se suscitan una variedad de 

enfoques o teorías que concurren a describir, explicar y a formular predi~ 

ciones en torno al fenameno objeto de estudio. La diversi.dad de teorías 

y modelos descansan en el hecho de que toda consideración de la realidad 

presupone la toma de posicion del sujeto frente a su objeto que el sirve 

de marco referencia1 y ordenador del conocimiento. 

El conocimiento es un proceso complejo con elementos subjetivos 

y objetivos, de tal 1118Dera que se conoce eu base a los intereses y necesi 

dad.es personales y en términos de las propiedades reales de la situación. 

Wilbu.r Scllramm, en sus investigaciones sobre C0111U1Ú.cacion, ha obtenido que 

loa :individuos al IIIOllleDto de conocer omiten y seleccionan significados en 

atencion a sus i:n:~&es y motivaciones. y El ser humano frente a una 

situaci6n pone en juego normas selectivas, implícitas o explícitas, con 

las ccmseci1encias que S01l de ~peraTSe, por cuanto, como bien ha indicado 

Anatol Bapoport, en Eastoa., "la precision se paga con una restricción en 

la aplicabilidad y, una mayor aplicabilidad coa una pérdida de precisión~" ±./ 

y Wil.bur Schrama, La ciencia "- la coanm,icacion humana, p. 78 
y David Easton, ~ para el. aniUsis Político, p. 197 
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Si bien el hombre es el estudio adecuado del hombre, cualquier 

análisis de éste, sea que se verifique desde un enfoque humanista o desde 

el punto de vista científico, en cierto modo, es evaluado en términos sub 

jetivos. 

Las perspectivas que han servido siempre como puntos de partida 

para la determinación de enfoques, no solo en el campo político quedan 

ilustradas al observarse que: 

"a lo largo de la ·historia escrita del hombre 
encontramos una polaridad básica evidente en
tre lo que podríamos llamar la perspectiva 
exterior y la perspectiva interior. Todo el 
conocimiento que tiene el hombre sobre sí mis 
mo y sobre. el mundo que lo rodea se ha desa-
rrollado a partir de la alternación gradual 
y creativa entre estas dos perspectivas". !/ 

El ser humano, según esto. no es puramente fáctico sino inten

cional, se orienta por valores y esta lleno de valores a consecuencia de 

su impacto con la realidad exterior y es paorpiado suponer que del ínter

juego de las fuerzas internas y externas se promuevan las mis variadas 

formas de entender la realidad. 

El conocimiento de.la realidad política no está exento, y no lo 

ha estado nunca, de las connotaciones objetivo-lubjetivas. La ciencia 

po~ítica en su acontecer histórico revela tanto enfoques formalistas puros, 

)J Severyn Bruyn, La perspectiva humana en sociología, p. 50 \ 
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así como realistas.; no obstante, la investigación ciendfica ha contribuf 

do a conciliar, en gran medida, teoría y realidad. Así es como la inves

t~aci&n política trata de ajus.tarse a los hechos contrastando, en lo pos.!, 

ble, teoría y realidad¡ en las ciencias sociales, esta aproximaci&n resu,! 

ta mucho más difícil que en ciencias naturales. 

n equipo conceptual es indispensable que sufra la doble prueba 

de ser adaptativo y conducir, a la vez, a inferencias capaces de confirma.!, 

se y/o refutarse, mediante operaciones físicas reiterables. Como quiera 

que en las ciencias políticas la teoría, en el sentido ideal del tirmino, 

es aun poco conocida, no resulta indispensable que atribuyamos a este tr.!, 

bajo la: condic~i5n de teoría en sentido 'estricto y basta que se le considere 

un programa de análisis. 

El enfoque sistemático sirve como forma general para el anilisis 

político en este trabajo. Su valor fundamental estriba en el ofrecimiento 

de variadas posibilidades que de otro modo quedarÍ&ll al margen del estudio 

de la realidad política. La utilizaci&n de esta estrategia teórica penn!, 

te un encuadre más expansivo, completo y flmdble para el anilisis de la 

realidad política de cualquier país y en este caso particular del sistema 

pol!ti,co pa,,ameño, toda vez que se aprovecha una revoluci&n conceptual 

avanzada aun dentro de otras disciplinas. 

El primer científico pólltico que analizó la política 811,lpleando 

explícit~te tkminos de la teoría de sistemas, cl:i.ce: 
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",],a investigación de la conducta es ••• un nuevo 
punto de partida de la investigación social en 
su conjunto; es -el más reciente de una larga 
serie de enfoques diversos para la comprensión 
de la sociedad. Significa m.as que técnicas 
científicas, más que mero rigor ••• El enfoque 
conductalista ••• tiende a ser analítico sustanti 
vo, explicativo de mayores alcances." !/ -

Otros investigadores de la política indican que el estudio de los 

sistemas habilita para identificar las fuerzas dinámicas de la política 

d'onde quiera que ellas se presenten y que el análisis conductista no re

lega del todo las normas legales, las ideologías e .ins-tituciori.es formales; 

dentro de esta categoría adquieren importancia siempre que ellas -reflejen 

o ejerzan influencias sobre las acciones políticas. 

1.3.l IdentificaciSn del sistema político: Supuestos. 

1. 3 .1.1 La sociedad como suprasistema. 

El primer supuesto para efecto del análisis de la vida política, 

en este trabajo, consiste en considerar a la sociedad como lamas amplia 

e inclusiva de las formas sociales. La sociedad es e1 agrupamiento cual.!_ 

tativo de las interacciones sociales en su conjlDlto; en em:a forma se 

constituye en suprasistema. Cada uno de los sistl!lll&S sociales -representa 

solo una parte de la totalidad de interacciones y, ea esta forma, adquieren 

su sentido analítico. 

!/ David Eastcm, Op. cit., p. 45 

]:./ G.A. Almond y G.B. Powell, Qp. cu~, p .. 1:6 
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"El proceso societal presenta cuatro grandes sistemas ••• analít.f. 

camente distintos, que constituyen los planos estructurales de la sociedad, 

el cultural, el social stricto sensu, el político y el económico." !/ C,!. 

da uno de estos planos estructurales, a la luz del enfoque sistemático, 

impl~ca la interdependencia de sus partes constitutivas o subsistemas de 

la misma manera que sus relaciones externas con el ambiente y, además, un 

limite específico entre el y su contorno. 

ll carácter global y analítico de la sociedad es reafirmado cu~ 

do se enfatiza que esta es susceptible de análisis específico o de disti!!_ 

cion fenoménica, y, ademas, al agregar que sus unidades se encuentran en 

condiciones de mutua dependencia que puede expresarse en terminas de un 

mínimo a un maximo de interdependencia. 
y 

1.3.1.2 La vida política como sistema de conducta. 

El segundo supuesto del análisis de la vida política impone la 

necesidad y la conveniencia de captar la naturaleza de los comportamientos, 

dentro y fuera del sistema político y el tipo de relaciones que establece 

con otras conductas p.rovenientes de los otros contextos sociales. 

Los intercambios y transacciones de objetos valorados son condu.!:_ 

tas distintivas y necesarias de los sistemas sociales; cada sistema propo!_ 

ciona a los otros intercambios y transacciones lim!trofes en términos de 

Y Belio .Jaguribe, Op. cit. , p. 27 

Y Gin.o Germani, Poiltica Y. socieclad en mza epoca de transi
ciOn, p. 24 
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sus objetos de valor y les exige a la vez otros. De esta-manera, se obtie 

ne que las creencias de orden fáctico, valorativas y normativas y el sis

tema de símbolos provienen del plano cultural, porque "el plano cultural 

esta constituido por la organización de valores, normas y símbolos"!/ 

que sirven de guía, en este caso, a los actores políticos. 

El contexto de participación, abstraído del proceso de interac

ción entre dos o mas actores, tiene por cometido la creacion y asignación 

de actores, papeles y status; el sistema econmui.co produce y asigna mer

cancías y el político -asigna papeles y status por medio de decisiones 

autoritarias. Jj Cada una de estas clases de objetos de valor conlleva 

un medio particular que facilita la evaluación y compresnión de los inte_!. 

cambios; la cultura, el prestigio, el dinero y el poder son, respectiv8Jlle!!. 

te, el medio específico para cada uno de los cuatro planos de la realidad. 

Los analistas de la vida social han determinado un quinto medio 

de naturaleza secundaria el cual consiste en la influencia, que nace como 

resultado de la condición int~rcambiable de objetos de valor entre los 

cuatro planos de- la realidad y, por consiguiente., de los distintos medios 

empleados por cada uno de ellos al operar sus transacciones. 

En-atención al principio de congruencia, que relaci011a entre sí 

los cuatro planos de la realidad, en cada sistema se genera a la vez e.l 

intercambio e interaccii>n de sus partes ya que, los cambios en uno de ellos 

!/ Samuel Klausner, El estudio de t.. sociedades, p. 24 

y Belio Jaguaribe, Op. cit., p. 147-148 
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afecta de manera sensible a los otrou. Según Donella Meadows H. y otros, 

"el comportamiento de todos estos complicados sistemas sociales esta dete!. 

minado, ante todo, por la red. de relaciones físicas, biológicas, psicoló

gicas y económicas que relaciona a cualquier población humana con su medio 

ambi~te." !/ 

El análisis sistémico dentro de esta complejidad es toda una pa~ 

ta de análisis y guía del pensamiento en la operacionalizacion del sistema 

político; las alternativas y posibilidades que ofrece son una garantía en 

la conceptualización de la vida política, ya que estos planos estructura

les son inseparables en la realidad y se afectan positiva y negativamente. 

Por ello, la dinámica, el comportamiento interno y externo d.el sistema 

político, ha de ser entendido de acuerdo con la forma en que funciona como 

sistema social por medio de decisiones autoritarias. 

1.3.1.3 Espacio-temporalidad del suceso político. 

El tercer supuesto en el que descansa este trabajo considera al 

sistema político dentro de una base espacio-temporal propia toda vez que 

lo político en si no se obtiene mientras el concepto de organización del 

poder social no se refiera a un espacio y a un tiempo concreto. Hans 

Kelsen se refirió a ello al señalar que "no sólo la conducta del hombre, 

sino todos aquellos hechos que regulan las normas estatales, híillanse e.!!_ 

cuadradas espacial y temporalmente". ];,/ 

!/ Donella Meadows y Otros, Los _ lfDit:es -~ czrecimiento, p • 227 
y Hans ICelsen, Teor:ta del Est:do, p. 180 
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La condici5n especial es esencial a lo político en vista de que.,. 

la política no estudia .utopías, sino sistemas políticos concretos situa

dos en contextos histíh:icos .sociales, económicos, geográficos.. Sin emba.!, 

go, no debe identificarse los limites territoriales con la validez delº.!. 

den jurídico, ya que ellos no constituyen, en modo alguno, una limi.taci5n 

absoluta., firme e incondicionada de la validez e~pecial. 

Hay excepciones e innumerables casos en los que puden realizarse 

actos de soberanía, aun fuera de los límites del territorio estatal en lié!, 

tido estricto. llay quim.es aluden a este hecho y dii;en que "el rig:bnen 

político que ha adoptado un pús no debe identificarse con el.Estado de 

ese pús •• - y profwidizarado sobre esta idea básica,agrepn que - con el 

concepto de régimen político se hace referencia a una vida política mis 8!; 

plia que la vida estatal". !/ Así, queda entendido que el contorno el 

Estado no coincide con el contorno del régimen, entendi'Snctose por rfgimeu, 

en este caso, las ordenaciones políticas o sistenut pol.1:ti.co~-

El territorio abarca las condiciones f:&icaa y el encuadre espa

cial de las actividades políticas, y, por consigµiente, la actividad h1111.!, 

na, ya que la validez de,l sistema no1!1118tivo que constituye el orden jur!4! 

co estatal se circunscribe, en principio, a un determinado territorio o 

Estade-Naciml, para efecto de este tnbajo. Los marcos geopolíticos son:, 

de esta manera, un cuadro delimitador detendnante de sus estructuras in

ternas y externas, así como.de su funcionamiento. Ro a&stante, la base es-

!/ M. Ji.nu!aez de Parga, Qp., ci,t~ • p. 42 
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pacial, lo dado por la naturaleza, ha de ser considerado de importancia r.!_ 

lativa, como conjunto de posibilidades, positivas y negativas, que el hCJ!!. 

bre puede· utilizar bien o mal en su quehacer político. En torno a esta 

temática se ha manifestado: 

"lo indicado por la naturaleza no es un f.actor 
·rígidamente influyente respecto de la activi
dad humana y de la sociedad gl:obal, ni de cual 
quiera de sus niveles y aspectos. No opera de 
modo mecimico Di automático, Di ejerce una so
bredeterminaci6n omnipot·ente. Ofrece si, una 
gama de posibilidades, resistencias y opciones 
en funci6n de las cuales las actividades huma
nas •••. accionan, reaccionan y operan, per med:io 
del trabajo, del instrumental y de la cultura, 
modificando el propio cuadro natural." l./ 

En atención, a lo anterior, el autor deja expresameute es·tablec_! 

db que los instancias físicas o espaciales otorgan al hombre un sistema 

finito de posibilidades, una estabilización vital que coa su ingenio y d.!_ 

cisiones acertadas puede·llegar a modificar y ci:ear una vida, individual y 

social, a la altura de los tiempos en que le toque vivir y, además, acorde 

con la condicimi humana. 

El anális;J.s de las expresiones espacio-nempo cie la vida políti 

ca también ha sido objeto de otras cousideraciones. Así, por ejemplo, se 

ha señalado q:u-e· "losmar.cos de la política pueden ser divididos en dos gran 

des categorías·: los marcos físicos y los marcos sociales." Y Dentro de 

los primeros incluyen las notaciones geográficas y las dmaagrificas con 

y Marcos Xapplim, El Est:ado en el 4etJar.roUo y la in.te¡p:aci6n 
ele .Amk"ica J.atiua, p. 17 

y lifaurice. Dlwerger., Sociolog~ polídca, p. 38 



24 

sus consecuentes elementos analíticos, y en los segundos, clasificados como 

más artificiales ya que son elaborados pcir el hombre., las técnicas, insti 

tuciones, cultura, creencias; sin embargo, no se hace una demarcación pre

cisa entre marcos fisicos y sociales. 

En este mismo sentido se ha llegadci a sostener, en forma reitera 

da, que "el que ese medio ambiente no produzca ningún efecto en el sistema 

político es iuconcebible" y por lo que la ciencia política debe consi-

derar e investigar el efecto que tales factores, físicos y soci¡¡les, tíenen 

en la diversidad de normas gubernamentales. 

Existen otros criterios de clasifi-cación para referirse a estas 

componentes o categorías de la realidad política en su aspecto empírico; 

y.en este sentido se habla del sistema ecológico, que abarca el ambiente 

físico y las condiciones orgánicas no humanas de la existencia del hombre. 

Las categorías físicas incluyen las características geográficas o espacia

les y la índole de recursos físicos, topográficos, extensión territorial, 

clima y otros; los aspectos orgánicos no humanos de los sistemas ambienta

les incorporan la ubicación y accesibilid~d de la provisión de alimentos y 

otros de la flora y la fauna que pueden llegar a requerir los miembros del 

sistema político. Los procesos y estructuras son afectados, directa o in

directamente, con mayor o menor intensidad, por estos factores y deben ser 

considerados en un análisis de la realidad política a nivel de Estado-Na-

cion. 

Y J~ge Rasmussen, !)p. cit., p. 35 
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En adición de los aspectos citados, los factores biológicos o de 

personalidad y los sistemas sociales llll!recen especial atención y han sido 

objeto de cuidadosos estudios y categorizaciones en la literatura tradi

cional. "Ademas de las fuerzas psicológicas y geogrificas ••• hay una serie 

de factores de índole histórica y sociológica que han determinado la for

macion del Estado" !I, hecho que pone de manifiesto sus influencias en el 

devenir de estas sociedades y sistemas políticas. 

Así, se destacan los componentes básicos y se traza una perspec

tiva valida para los distintos campos, que al descomponerseles dan una vi

sion pormenorizada de los elementos que implica la consideracié5n del supue~ 

to espacio-temporal de la realidad política en su característica integradE_ 

ra y de conflicto que presenta. 

i.J.1.4 La vida política, sistema abierto. 

En atención a esta dinamica que debe desarrollar el sistema pol,! 

tico para hacerse receptivo a esa doble fuerza integradora y de conflicto, 

se expresa el cuarto supuesto, que consiste en visualizar la vida política 

como un sistema abierto, ya que por sus mismas características sociales y 

de orden analítico, separado de otros ambientes pero implicado en ellos, el 

sistema debe verse expuesto a sus influencias. 

La capacidad del sistema polí.tico para responder a las perturba

ciones, presi~es y tensiones del entorno del que forma parte, se convier-

y César Quintero, Principios de ciéDc.i:as- p~lít,:ica, p. 101 
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te en otro de los aspectos relevantes en la apreciacion del suceso políti

co. En el análisis de esta situacion específica, habri que tomar en cue.!!. 

ta el origen de los problemas políticos; naturaleza y forma de articula

ción; capacidad o efectividad para poner en vigor las ordenes o asignaci~ 

nes autoritarias; el grado de desempeño funcional de ·los subsistemas y P.!. 

peles, su autoconservacion; el papel de los otros sistemas en la estabili_ 

zacion de las situaciones tensivas y otras variables de no menor importa,!!_ 

cia. 

1.4 Modelo teorico y programa de análisis. 

Con el objeto de incursio~ar en la investigacion de estas y otras 

variables se hace indispensable un modelo que destaque las categorías y d!, 

talles esenciales de J,a vida política. Los poiíticos te6ricos han crista

lizado enfoques y modelos para las distinciones empíricas, según sus pun

tos de vista, y de allí la variedad de modelos. i:.a toma de decisiones de 

Berber A. S:imon, el modelo individualista de James Buchanann, el enfoque 

ctel poder del poder de J- A. March y el modelo fundamentado en la accion, 

de Tal.cot Parson., son ejemplos de estas manifestaciones. No obstante es.tos 

esfuerzos,. no aiste u.na teoría general sustantiva a través de la cual Pu.!. 

ele ~se la i.nvestigacion política. Y 

n enfoque sistaático o conduétist:a sirve de apoyo para la rea

lizacion de este trabajo y representa una de las manifestaciones, en tailto 

modelo 1DÚ' avanzadas,. con ñmdamento en disciplinas conexas, para la con-

!/ G. A. Álmond. y G. B. Powell., Op. d.,t., p. 23-90 
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da, ha de ser considerado como un programa de anál:isis más que como una 

teoría en el sentido ideal del termino. A la luz de éste.enfoque, se per

ciben los rasgos y componentes mas significativos. con los cuales interpr.!_ 

tar la realidad politica·panameña. 

Según es-ta perspectiva análitica, la fusi8n practicada de los 111,!?_ 

. . 1/ - ' delos de David Faston y de G.A. A1moad y G.B. Powell,. - en sus rasgos 

esenciales, permita abordar la realidad polí~ica panameña y tratar de obt!_ 

ner las implicaciones teSrico-prácticas en la ednc:aci8n. Los puntos prin

cipales de este -.odelo hacen alusi8n a los supuestos y principios que lo 

fundamentan, a las entradas, proceso de coaversion, salidas y a la retroa 

limentaci6n. 

De la fusi6ii de estos modelos se infiere que cualquier sistema 

político debe ser una entidad abierta, autoadaptable que funcione dentro 

de un ambiente y, además, actúe dentro de ciertos limites para el ejerci

cio del poder en la sociedad. Desde el punto de vista analítico, este am 

biente es doble: el interno, que atiende a los sistemas ecol¡jgicos, biol§. 

gicos y de personalidad y el exte~o que se re~iere a los problemas inte.!_ 

nacionales, al sistema ecol¡jgico, biol6gico y de personalidad internacio-

nal. 

Conforme a esta secuencia analítica, todo sistema político es an 

proceso de intercambios y transacciones;los intercambios son relaciones con 

!/ G.A. A1mond y G.B. Powell,. Pólítica c:011j1Parada, p. z3.,;.go 
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el medio y designan las relaciones entre el sist~ político y los demás 

sistemas de su entorno; las transacciones son movimientos de una dirección 

a la otra dentro del sistema político y a consecuencia di[! las estimulaci~ 

nes que se producen. 

Las entradas, ingresos o insumos comprenden las demandas y los 

apoyos o ayudas. Las demandas son expectativas formuladas a las autori-

dades y solo en este nivel alcanzan la categoría de demandas políticas; 

cuando son mayores que la capacidad del sistema para soportarlos, provocan 

las tensiones políticas. 

Las demandas pueden ser de asignación de bienes o servicios, de 

reglamentación de conductas de los actores políticos, de participación de 

comunicacion. Los apoyos, pueden clasificarse en materiales, de obedien

cia, de participación y de diferencia. 

Los apoyos son la expresión de las reacciones positivas y nega

tivas de la comunidad política hacia ciertos objetos, es decir, hacia qui,!_ 

nes adoptan e instrumentan decisiones·políticas, y~ este sentido están 

referidos, en buena medida, a la cultura v.~lÍtica que subyace en la comun! 

dad. 

Los procesos de conversión consisten .en las formas que el sist.!_ 

ma ~olítico utiliza o adopta para rechazar, satisfacer o modificar las d.!, 

mandas planteadas a:·las autoridades e incluye las _modalidades con que se 

presta atención a los ingresos. 
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El proceso de conversi6n describe las operaciones por las cuales 

se procesan o elaboran las demandas de manera que resulten atendibles; t~ 

bien puede ser interpretado conforme a las formas típicas, mediante las 

cuales tales demandas son atendidas en la practica por las autoridades. 

Una ampliaci6n analítica de las demandas y su proceso de conver

si6n, según este modelo integrado, consiste en determinarlas en términos de: 

la ardculaci6n de interes_es; la agrupaci6n de intereses; elaboración de 

reglas; aplicación de reglas; adjudicaci6n de reglas; y comunicación. La 

articulaci6n de intereses es la función según la cual los actores y grupos 

políticos formulan y dirigen, en forma pertinente, sus expectativas y de

seos a los formuladores de decisiones políticos, de manera que resulten 

comprensibles. 

La determinaci6n de estos rasgos analíticos en términos de arti

culaci6n de intereses, hacen entrever la existencia de grupos de intereses 

que van desde la autopresentaci6n hasta las instituciones o est~cturas.Se 

incluyen a su vez los canales de comunicaci6n social y los estilos de co

municaci6n con sus varias alternativas t!picas. 

La comunicaci6n dentro del modelo destaca los tipos de comunica

ci6n, el grado de autonomía y la efectividad de los medios sobre los demás 

aspe<:_tos del sistema político. 

Las salidas o productos son el tercer componente general del sis 
• 

tema político; son actos por medio de los cuales- las autoridades, en f 11n

ci6n del proceso de conversi6n, trataq de satisfacer los requerimientos~ 
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demandas de los asociados, incluyendo las demandas que se originan en el 

seno de las estructuras de poder, que estin al servicio de la comunidad 

política. 

Las salidas pueden identificarse como autoritarias y asociadas. 

Las primeras tienen el sello de decisiones obligatorias y adoptan diversas 

formas, desde las leyes generales hasta las decisiones ejecutivas y judici.!. 

les de casos particulares. Las salidas asociadas no son de estricto cumpl!, 

miento; constituyen las políticas que definen los objetivos, a corto y a 

largo plazo, diseñadas en los planes y proyectos gubernamentales. 

Las salidas asociadas son una especie de respuesta a las deman

das formuladas por los actores políticos en general, a la vez que son un 

mensaje de la eficacia con que las autoridades procesan dichas expectati

vas y deseos de los asociados. 

Los productos o salidas son extracciones, en términos de trj.bu

tos, tasas o servicios personales; también son regulaciones de la conducta 

de los asociados las cuales pueden tomar formas diversas que afecta la gama 

total de la conducta humana y sus relaciones; por otra parte, se constitu..

yen en prestaciones o distribución de bienes y servicios y, finalmente, 

pueden percibirse en formad~ productos simb61icos, que van desde la afi.!, 

mación de valores, exhibición de símbolos políticos, declaraciones o int8.!!, 

ciones políticas. 

Las pautas generales que ofrece el modelo ~esto son útiles 

para la descripción, interpretaci6n y observación del ambiente y perspect! 
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vas de la actividad política en nuestro medio. Hay que hacer notar sobre 

este partic~lar que la política, por ~u carácter procesal y por los com

plejidades que encierra, presenta dificultades de captaci6n de los eleml!!!, 

tos que intervienen en ella, por lo que, a través del modelo, se consideran 

los ~pectos mas significativos que la condicionan y dicen de su natural,!_ 

za, contenido y funcionamiento. 

1.5 Estabilidad y cambios políticos. 

Los sistemas políticos estan involucra4os en una compleja red de 

relaciones, intercambios y transacciones coil. el medio, tanto interno .como 

externo_, que exigen de su parte cierto comportamiento y determinadas fun

ciones para hacerle frente a las perturbaciones y tensiones con vista a su 

automantenimiento. 

Sobre la estabilidad y los cambios se ha indicado que "un siste

ma tiene necesidades basicas, vinculadas esencial.mente con su automanten!, 

miento y ••• desarrolla medios relterativos de autodefensa;" 1/ con lo que 

pone de manifiesto las necesidades o imperativos ~titucionales del sist,!_ 

ma, para sobrevivir y desarrollarse. Sin embargo, de la idea de automant.!_ 

nimiento y autodefensa hay que reducir el imfasis encaminado a salvar. la . . 

pauta de relaciones o de patrones existentes, ya que la consideracion de la 

estabilidad y de la persistencia trasciende el concepto de automantenimie.!!; 

to, y se orienta a investigar tanto el cambio como la estabilidad, por lo 

que abos constituyen soluciones alternativas en el enfrentaiento de la 

!/ Bennis Warren G, Estructuras tradicionales, transformacion 
y cambio, p. 58 
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tensii;n. 

Hay quienes sostienen, en lo que se refiere al problema de la e_! 

tabilidadyla persistencia de los sistemas, que lejos de oponer una pers

pectiv.a estática a una dinámica ambas se suponen recíprocamente, y que es 

s¡jlo la insistencia o el énfasis exclusivo en los aspectos relacionados con 

la integraci6n y armonía de 1.a estructura lo que puede conducir a pesar inad 

Yertido el cambio 11• 

De las consideracionesºpresedentes puede inferirse que 1.as estro.E_ 

turas no aluden a·ninguna estabilidad total, sino a una relativa estabil.! 

d¡¡d, a uniformidades suficientemente estables, a cierto tipo de variacio

nes que no llegen a efectar la tipicidad y viabilidad de los sistemas; esto. 

es, en donde la persistencia constituye un supuesto operativo aplicable. 

Las estructuras po!íticas y soci.ales estan sujetas a los proble

mas relativos a su estabilidad y persistencia y á las influencias del cam

bio en términos de su adaptaci6n, aapliaci6n y desarrollo. Respecto de esta 

doble necesidad o alternativas .que experimentanlasestructuras y sistemas, 

se ofrece cierta orientaci6n al indicar que" cualquier actividad humana que 

no exija un flujo muy grande de recursos i.rrempl.azables 0 Ó produzca una des.!. 

neraci¡jn ambiental, podría seguir creciendo indefinidamente!'!:/ 

Entre las formas identificadas para emprender e interpretar la 

1D4!lera como los sistemas poUticos manejan esta y otros expectativas ema.-

lf Gino Germani, Op. cit., p. 26 

:!J Donella Meadows y otros, ·0p. cit., p. 219 
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nadas del ambiente, está la que consiste en asociarlas con los papeles que 

desarrollan las estructuras o mecanismos de seleccion social destinados a 

satisfacerlas. De acuerdo con esta perspectiva sociologica, el énfasis se 

produce en las actividades observables de los destinatarios de las deman

das políticas, en el "problema relativo a la descripcion del desarrollo de 

la estructura de roles dentro de las organizacion" Y, en las nrelaciones 

específicas de los elementos o partes del interior del conjunto•: 1/ es 

decir, en las unidades que integran todas los sistemas sociales, por cuanto 

la:teoda de las funciones se cent"ra en las expectativas de los asociados 

respecto de la conducta de cada uno de los individuos que ocupan una pos.!_ 

cion dentro de la estructura. 

"Una estructura es un sistema de acciones recíprocas, un sistema 

de funciones que son los que el pueblo vincula con determinados puestos o 

posiciones y el comportamiento que espera de quienes ocupan esos puestos." 

.Además de definirse la esencia y alcance como conjunto de elementos in 

terdependientes, se ve en ella un subsistema del más amplio sistema del que 

forman parte las estructuras plíticas de una comunidad. 

Todas las sociedades, grandes o pequeñas, tradicionales o moder

nas, se articulan por medio de instituciones y, tanto es así, que no exis

te sociedad alguna que pueda mantener su orden interno y externo sin una 

y P.F~ Lazarfsfeld y otros, La sociología en las institucionea,p.89 

1/ Rogar Bastide Lev:y C. y otros, Sentidos y usos del ti!:rmino 
estructura, p. 89. 

11 Jorge Basmussen, Op. cit., p. 143. 
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estructura política, cualesquiera sean sus características. Sin embargo, 

la aceptación del poder y de su función institucionalizadora no se producen 

y de1:1arrollan de modo natural,. sino que van a depender del mayor o menor 

grado con que operan dentro del sistema algunas variables esenciales, como 

respuestas a las prescripciones y expectativas de los miembros de la soci,!_ 

dad. 

Un primer grupo de categorías ó variables que dice de la capaci

dad funcional y de la medida en que los sistemas. políticos dependen de la 

-cción política y de la sociedad en su conjunto, lo constituye su orient,!_ 

cic5n racionai1 grado de diferenciación estructural y nivel de capacidad. 

La orientación racional tiene que ver con la racionalidad de las 

decisiones en función de .las formas en que se recopilan, procesan y se ut!, 

lizan las informaciones; y con la racionalidad de la ejecuci6n o puesta en 

marcha de tales decisiones o conductas políticas. La diferenciación utru.!:_ 

tural alude, por su parte, a la autodeterminación de1 sistema político y 

de la sociedad a la que sirve con respecto a otros aabientes. 

En el. plano interno, ·la d:j,ferenciación estructural del sistema 

político destaca el grado de autodeterminacim COll relaciona las otros 

planos sociales, como son el econáaico1 el cultural y e1 social, dentro de 

la misma sociedad. En su aspecto iiltrasistaico1 esta categoría analítica 

roza con el grado de autonomía, independ~cia y caaplejiclad de los subsis 

temas del plano político. 

Para llegar a entender la demandas qué hace el lllll;biente a una O,!, 
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ganizacion, hay que comenzar por ver el gz-ado de diferenciación que existe 

en los subsistemas y grupos y las actividades de que se vale para llevar 

a cabo las transacciones e intercambios. Y No obstante, al momento de 

examinar la variable diferenciación no se puede eludir el aspecto integr~ 

cional que debe operarse en las estructuras y l!Ubsistemas, ya que son ele 

mentos relacionados y ejercen decisiva influencia en los resultados. 

Otra de las variables generales 3:-igada a la estabilidad y al Ca.!!!, 

bio, que dice del grado de modernizacion y del funcionamiento, es la que 

atiende a la capacidad del sistema para adaptarse il y su sociedad a sus 

respectivas ambientes; esto es, a los demás sistemas políticos y sus soci_!. 

dades. En términos de esta capacidad, el sis~ema tendrá mayor o menor vi~ 

bilidad nacional. 

Un estudio amplio y profundo de las causas históricas actuales 

del subdesarrollo en los países de .América Latina, expone que: 

"la viabilidad nacional además de ser detend 
nada por los recursos naturales y humanos d:is 
ponibles, es también una funcion de la capacI 
dad politíca de la sociedad en cuestion. • • E!, 
ta capacidad, que implica el grado de compro
miso nacional de la sociedail se relaciona con 
la proporcion de funcionalidad de la ilitet 
que en definitiva depende del grado de con
gruencia y complementacion que eziste entre 
los cuatro grupos (cultural, social, político 
y ecanamico) de roles de la élite." !/ 

y· Lawrence Lorsch_, Desarrollo organizacional,p. 12 

2/ Belio Jaguaribe, Crisis ·y 'álternativas dé Amé~ca Latina: 
reforma<> revolución, p. 30 
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La capacidad de adaptaci6n del sistema tambim se relaciona con 

la adecuación del ambiente a las necesidades.del sistema político, condi

ción que le permite ejecutar sus funciones específicas en. forma eficaz que 

tiene que ver con las actividades reguladoras, extractivas,. de asignacion,. 

de procesamientos y otras,. de conformidad con los productos deseados. 

Otra manera de captar la estabilidad del sistema es relacionarlo 

con su mayor o menor variabilidad; con el movimiento, IIIOdificacion y tr811,!. 

formaciones que requiere como consecuencia de las prescripciones o deman

das de los grupos de intereses, organizaciones, entidades oficiales y no 

oficiales. 

El cambio deviene como consecuencia "de una estructura de poder 

defectuosa dentro del s~staa" !/, que impulsa a tener que reoqanizar 

el poder pata facilitar la solucion de los problemas. Otros enfatizan 

en esta misma posicional referirse a las estructuras y su desempeño al 

indicar que "la f¡ü.la fundamental en los actuales criterios de eficacia es 

la falta de atencion al problema de la adaptacion al cambio." y 

Al reflexionar sobre el cambio y sus consecuencias. en sentido 

general, se hace notar que siendo conscientes de una de los permos más 

excitantes de la historia humana, existen quienes intentan evadirlo como 

si pudieran deshacerse de él, buscando una paz y una inmntidad muy parti

cular. Una obsérvacion específica sobre este problema atiende a que: 

!/ Ronalcl Lippitt y otros, La. dinámica del caabio planificado, p, J~ 
l;/ Bemds Warren G., ·0p. cit., p. 61 
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"La inmensa mayoría de la gente, incluso perso
nal educadas y refinadas en otros aspectos, con 
sidera tan amenazadora la idea del cambio, que
intenta negar su existencia, - y añade que - in 
cluso muchos personas que comprenden, intelec-
tualmente, la aceleración del cabio, se abstie 
nen de incorporarse a este conocimiento, DO toman 
en cuenta este hecho· crítico social." !/ 

Las estructuras políticas son organismos canalizadores de las ex 

pectativas humanas y, en·mayor o menor grado, se ven abocadas a las presi.5!_ 

nes como consecuencia del cambio en los distintos planos de la acci6n so-

cial. Muchas de los conflictos políticos tienen sus raíces en las dispo-

siciones de quienes desempeñan funciones dentro de las estructuras polít! 

cas, al no aceptar y no captar el grado en que debiera operarse el cambio 

sin que afecte el normal funcionamiento de estas. 

Estudiosos de la movilización y diferenciación social, hacen no

tar que en las diferentes etapas del desarrollo de los sistemas polí~icos 

modernos, aspectos como la organización política, el sufragio, la comunidad 
, 

política, la _conquista de la independencia, los grupos de intereses, los 

partidos políticos y otros factores asociados, adquirieron importancia y la 

significación que poseen a consecuencia de los cabios_y de la moderniza-

cion. 

Cada dÍa los sistemas políticos y sociales están mas obligados a 

establecer contacto con los imperativos del cambio y la modemizacion, en 

!/ .A¡vin Toffler, El shock del futuro, p. 31 

·1/ S.M. Eisenstadt, "Modérnizacion, p. 13 - 19 
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vista de que, como bien se ha señalado" no podemos crear aceptando sencill.!. 

mente las formas tradicionales como algo inmutable." 1/ 

Otro de los aspectos que se pronuncia en favor de una visiim mas 

aproximada de la necesidad de los sistemas políticos de institucionalizll!: 

se, sin olvidar las característi~as relativas al cambio, es el q~ se vin

cula con los movimientos de integraciim, socializaciim política. La mov.!, 

lizacion política, en este sentido, cobra importancia por cuanto se refie

re al grado de participaciim, socializaciim, compromiso e igualdad política, 

que son indicadores de la profundidad y grado de conciencia de los acatad,2_ 

res de deicisiones o de los miembros del sistema, en funciim de el autom8!! 

tenimientó y del progreso político. 

La·integraciim contempl~ los aspectos relativos al proceso social 

que tiende a armonizar y unificar los esfuerzos· de los grupos o de mayores 

agregados sociaies y a reflejar el grado de complementaridad o apoyo~ 

surge de la combinaciim pueblo gobierno. De acuerdo con el nivel de inte

gración, el sistema tendrá mayor o menor grado de armonizacion con los val,2. 

res que sustenta la comunidad y con los derivados, como resultantes de los 

cambios sociales. 

La representaciim política, por su parte, dice de la legitimidad 

de quienes cumplen papeles políticos y de la voluntad de los asociados por 

ofrecerles el respaldo político a sus decisiones, siempre que estén en 

consonancia con los requerimientosde lo~ individuos y grupos a los cuales 

!/ Paul, Nash, Libertad y autoridad en educaciim, p.114 
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representan. La representaci&i polttica denota la forma como se distrib~ 

ye el poder y la manera ,como llega a internalizarse de manera espontánea 

el sistema político en la cODQnidad. De allí que se afirJl!e que el p:cob1=!, 

ma de lo representaci&i y participación poU:tica se vincula con el fen&ae 

d 1 . ... "al 1/ no e a 1ntegracion soc1 • -

En el tratamiento de la estabilidad y los cambios políticos, f!, 

nalmente, no se deben pasar inadvertidas las variables que tocan con la 

orientación del sístema en sus relaciones internacionales, en su tendencia 

hacia planos cada vez más altos de desarrollo, de modernización, institu

cionalización como condiciones para poder operar en un mejor nivel los in 

tercambios y transacciones con el medio tanto interno como externo. 

1.6 Tensiones y respuestas del sistema político. 

El comprotamiento de cualquier variable política en un momento 

• dado obedece primordialmente a las necesidades de regulación de las pertu~ 

baciones y tensiones que promuevan los miembros y grupos de la sociedad, en 

el ambito intm:no y externo. 

Muchos de los problemas y tensiones se originan por el hecho de 

que las autoridades no están en condiciones de atender la sobrecarga de d.!, 

mandas que entran al sistema y al soslayarlas provocan insatisfacciones que 

se extienden, en todos los niveles, pudiendo llegar a causar trastornos e 

inestabilidad • 

. Y Agustín Gordillo, ·0p. cit., P· 116 
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Otra fuente de problema para el sistema político la constituye. 

la disminución del apoyo o ayuda de parte de los asociados. cualquiera 

sea su causa. Los sistemas políticos 1:-iempre se ven urgidos de mantener 

por encima de cierto nivel el apoyo político. de tal modo que tienen que 

apli<=:U medidas correctivas que varían según la necesidad. para regular 

la tensión y asegurar su estabilidad y continuidad. 

Entre los medios que sirven a los propósitos de regulación de 

tensiones, emanadas del volumen y variedad de démandas y/o de la disminu

ción del apoyo, están algunas estructuras de articulación y comunicación. 

David Singer y James N. Rosenau reconocen: algunos de los grupos intranaci~ 

nales que realizan estas funciones especializadas. Estos autores distin

guen un grupo primario, déntro del cual ubican la familia y el grupo de 

trabajo cara a cara. y 1 otro grupo a nivel de asociación, integrado por las 

entidades gubernamental~s y no gubernamentales que, con frecuencia, no son 

1111tuamente excluyentes. 

Dentro de las entidades no gubernamenta1es 1 los autores incluyen: 

los gremj.os, asociaciones industriales-comercial~&, instituciones bancarias 

y de inversión. asociaciones profesionales 1 grupos recreativos, organizaci~ 

nes étnicas, ideológicas y religiosas, partidos políticos y otras. 

Del lado gubernamental, en el nivel local, provincial y nacional 

afirman que siempre hay algún tipo de "cuerpo representativo" que 1 por lo 

general~ actúa en nombre de agrupaciones territoriales y/o funcionales y, 

agregan. que dentro de la rama ejecutiva o administrativa existen los mi-
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nisterios y otros organismos derivados, que ejercen estas funciones de ar 

ticulacion y conversión, 

Si bien los sistemas modernos se valen de un complejo diferenci.!, 

do para la articulación y conversión de las demandas, el peso de las exi

gencias sociales determina la ampliaciiSn y modernización de las estructu

ras existentes y la multifuncionaliclad de las mismas. 

En los intentos. de regulación del apoyo, el sistema político PU!. 

de tratar de cambiar la estructura y ista es tal vez la estrategia mis ra 

dical, por cuanto implica la tranformación profunda de ob~etivos y estru.!:_ 

turas, ~omo un medio para mantener algún tema de formación de asignaciones 

autoritarias y no sufrir la desorganización y que ~1 sistema deje de fun

cionar, Pero los sistemas disponen de otros medios sin que se abandone el 

tipo de gobierno existente, ni que-se lo modifique a fondo, 

La inspiración de profundos sentimientos de legitimidad y de c.!!_ 

m.unidad, la aceptación de la existei;acia de un bien c~. a través de la 

socialización de los asociados, son unos de los tantos medios empleados 

para regular el desplazaiento excesivo de la variable participación y ap,!!_ 

yo político que dicen de la viabilidad del sistema en determinado medio. 

1,7 Retroaliment~ción del sistema. 

Los sistemas plít_icos, como ha sido expresado, reciben contin~ 

!/ David Singer y Jaes Ro, ~senau,, Sistema global1 subsiste
mas y vinculaciones·nacicmáles inté:niaci01iálés1 p. 17 - 18 



ménte·demandas del ambiente interno y externo que los inducen a f!esplegar 

las acciones condµcentes a resolverlas; en base a ello estan precisados. 

cada vez mis. a desarrollar la capacidad de percibir la naturaleza. conte . -
nido. cantidad y calidad de esas demandas. a fin de estar en'condiciones 

de comprencJer su situaci&n y los papeles que bandedesempeiiar frente a 

ellos. 

Una de las medidas que, por lo general. se adoptan desde el PU!!. 

to de vista tiicnico y científico al abordar las situaciones polÍticas CCJ!!. 

siste incialaente en realizar el diagnostico de la situaci&n en·que tienen 

lugar las actividades políticas; como resultado de este diagnóstico, se o!!, 

tiene el conocimiento de los problaaas, recursos y dificultades que dan 

origen a los objetivos y a la planificaci&n raci~ de las futuras activ! 

dades del sistema. Ro hay que olvidar I siñ embargo, que imcllas de los Pr.!!. 

duetos que- surgen como resultado del diagnostico ~ienen su fundamento en 

actitudes, hábitos y cosbabres del pasado, que han de tomarse en cuenta 

por cuanto influyen decisivaaente en el cmnportaliliento-político presente. 

En funciw de la capacidad de autorregulación y autoedaptaci&n 

es como los sistemas polític~ pueden desarrollar las conductas, para in

formarse de las necesidades y demandas, y a la vez, convertirlasen produ.5. 

tos para surtir tales d~. Los conceptos de :insullos y producto, según 

iisto, son los elaentos búicos para llegar a entender la naturaleza de las 

situaciones que enfrenta y su correspoJllliente cmnportamiento. 

Bay que destacar el hecllo de que la capacidad de autorregulacimi 

y la de adaptación que poseen los s":iét~ pol!tic;os ccmll.evan la cCIIIIUDÍ~ 
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ción como medio de entrar en relaciém con su ambiente; de allt que depen

den de manera directa de la comunicación. 

La comunicaciém y la informaci5n son tan importantes en los aspe~ 

tos políticos que se ha dicho que "todas las funciones que se cumplen en el 

sistema lo hacen por medio de la cOlllllllicaciém". ]f Segiin Norman Wiener 1 

en Koontz Odonnell, la ccmunicaciém o transferencia de informaciém y el 

control ocurren en el funcionamiento de cualquier sistema; además, todos 

los tipos de sistemas se autocontrolan mediante la retroalimentaci5n de 

información que descubre los errores en la obtenciém de las metas y para 

. . . la . .- . 2/ 1111ciar ace+on correctiva. -

( 

Un exponente del modelo cibernético aplicado al estudio de la vida 

política, concibe la retroalimentación a servomecanismo como "una red de 

comunicaciones que produce acciém como respuesta a una entrada de inform.! 

ciém¡ e incluye los·resultados de su propia acción en la nueva :i,nformaciém 

por la cual modifica s~ comportami~to posterior". 1/ 

Desde el punto ele vista político, la retroalimentación supone 

que el sistema político en tanto fuente emite estímulos en tirminos de prE_ 

duetos,~ forma de asignaciones autoritarias, - decretos., leyes, resolu

ciones - como respuesta a las demsndas que entr-a11. en forma ele insU110s; 

y Peter Merkl H, Teor!ás políticas cmpar8ilas. • p. 2S7 

~/ Barolcl Koontz ·y Cyril Odonnell, Curso ele admin;straciónmoderna, S3 

]./ JCarl Deutsch, Op. ~-, p. 118 
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las acatadores de decisiones, en función de receptores de tales mensajes 

o estímulos, descifran, interpretan y eifran Tespuestas que pueden revelar 

su conformidad y/o el rechazo. Estas conductas de los receptores tienen 

su efecto multiplicador para sí mismas, y a la vez repercuten en las fuen 

tes - autoridades - que le dieron origen al proceso. 

En el desarrollo de este proceso se produce un momento en el que 

la fuente las autoridades- asumen el papel de receptor y los receptores

acatadores de decisiones-, el de fuente. A partir del instante en que la 

información regresa a la fuente por la accion retroalimentadora, se com

pleta el proceso de comunicacion política, en la doble vía, y se incia un 

nuevo circuito cuyo objetivo estará en función del tipo de retroalimenta

ciÓD recibida. 

La retroalimentación como fenomeno de evaluaciÓD y control, en 

los sistemas polÍticos está asociada a todas las fases y aspectos de su 

proceso y, no se limita a ,un momento inicial o terminal de sus activida

des; trátese de las entradas, procesos de conversión y de las salidas o 

productos, la retroalimentaciÓD funciona como mecanismo útil y dinámico 

y mantiene ai día los organismos decisorios, de la misma manera_que a los 

beneficiarios de los valores asignados por el sistema. 

La mayor o menor restricción sobre el ejercicio de la comunica

- cion, hecha patente en las. posibilidades de que disponen los miembros u 

ogranisnios mediante el uso raci~ de los medios de comunicación social, 

para plantear y dar a conocer sus problemas, tiene sus efectos en el in-
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cremento o decremento de la retralimentaci5n y, por consiguiente, en la ca 

lidad· de los-resultados que emanan del sistema. 

Las posibilidades de comunicación y los canales pal!& realizarla 

dependen del tipo de régimen político de que se trate; pero como quiera 

que sea y donde sea, la importancia de las pautas de comunicaci5n son siem 

pre reconocidas. !/ 

Aún cuando la comunicaci5n sea restringida por cualquier motivo, 

los efectos que de ella se producen pueden observarse a través de la retro~ 

limentaci5n y son los indicadores mis pertinentes de los que se ha de va

],er el sistema, cualquiera sea su tipo; por este motivo result-a .convenie_!!_ 

te prestarle la mayor atenci5n, ya que constituye un medio de aprendizaje 

tanto para quienes. deciden como para quienes acatan las decisiones·. 

!/ lichar Fagen, Política·y·cóni111iicaci5n, p. 49 



II 

EL SISTEMA POLITICO PANAMERO Y SU INFLUENCIA 

EN LA DINAMICA DE LA Ei>UCACION 



4,7 

2.1 Condicionamientos del sistema político. 

El estudio de la vida política de un pueblo está relacionada con 

su de.sarrollo social en vista de que, como subsistema, es menos inclusivo; 

así que el esfuerzo por detectar sus características ha de tomar en cuenta 

la realidad de los demás subsistemas dentro de la sociedad. 

El sistema político no es totalmente independiente de los otros 

sistemas sociales en el desarrollo de cualquier sociedad. Tal cual fue e~ 

presado, al momento de abordar 1os intercambios intersistémicos o relacio

nes bilaterales con los sistemas económico, social y cultural, en el primer 

capítulo, ello quedo evidenciado. En esta forma, el análisis y posterior-

·mente el diagnostico de las características principales de los demás planos 

de la realidad, en este caso de la realidad panameña, en términos del mode

lo sistemático representado en entradas conversiones y salidas, tiene fun

damental importancia ya que, a partir de ello, puede determinarse el compo.!. 

tamiento del sistema político, no en forma aislada. sino en sus intercambios 

y transacciones surgidos de la dinámica que los caracteriza. 

Si bien los indicadores económicos-presupuestos nacional, ingreso 

percápita, distribución del ingreso, ahorro e inversion; los indicadores S.Q. 

ciales- estratificacion social, dispersion demográfica, marginación de los 

grup9s, heterogeneidad étnica y, finalmente, los culturales- grado de alf~ 

betizacion, clifusion cultural- ent~ otros, no especifican el suceso polít! 

co, sí permiten localizar la fuente y la magnitud de las entradas, en fo11111t 
.:~; 
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de demandas y de apoyo, al sistema político de las que se valen los dirige_!! 

tes y los acatadores de decisiones en todos los niveles, para la formula

ción de los planes y estrategias y adecuar su comportamiento en orden al 

desarrollo, autonolllÍa y mayor viabilidad nacional. 

Atm cuando no es tema específico de este trabajo el análisis y 

dia¡1;n6stico de la problemática económica y social panameña, sino' las inte

rrelaciones entre política y educación, se establecen y se examina, en lo 

que se considera necesario algmios de sus elementos principales, en vista 

de que ofrecen una fisonomía real de la situación sobre las que actúan ta!!_ 

to la educación como las determinaciones políticas; puesto que son condicio 

nantes y condicionadoras del desarrollo de la sociedad. 

2.1.1 Condicionamiento económico. 

Al tomar como punto de referencia el período que va de 1,970 a 

1,975, en este trabajo.· para determinar el ritmo de crecimiento promedio de 

la economía de la República de Panamá y los efectos en.su desarrollo gene

ral, puede apreciarse a través de la tasa de crecimiento del PIB que en 

1,971 este fue de 3.4% !/ en 11 972 de 3.6%, en 1,973 de 6.5%, en 1,974 de 

2.6% y en 1,975 de 3.3%. éon lo que se observa un .crecimiento favorable, 

aun bajo la influencia de la inflación mundial y de la crisis energética 

que detuvieron su avance sostenido. 

1/ Contraloría General de la República, Estadística y Censo, Pana 
má en cifras 1,975, p. 129 
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Si bien el PIB, sobre_ toéio durante los años 1,974 y 1,975, revela 

un descenso con motivo de la inflación mundial, de los bajos precios en las 

exportaciones, por los efectos de la elevada tasa de cerecimiento demogri

fico, no se puede hablar en Panami de·un estancamiento económico, debido a 

que el ritmo de expansión se mantuvo alrededor de los niveles alcanzados 

en períodos anteriores. 

Sin embargo, el crecimiento obtenido siempre ha resultado insu

ficiente si se correlaciona con los grandes poblemas que aquejan la econo

mía panameña y que se relaciona con el ahorro. la inversión, el empleo, la 

estructura regional de la actividad económica, distribución del ingreso, 

viabilidad externa y ot;ros que, mirados no solamente desde el ingulo econ§. 

mico, también se reflejan en otros sectores de la vida social que interfi.!. 

ren la capacidad política del país para darle respuesta. Una manera ade

cuada de percibir mejor los intercambios de estos con otros elementos no 

económicos es hacer alguná, referencia, aunque superficial, en torno a cada 

uno de ellos. 

2.1.1.1 Distribución del ingreso. 

El anilisis de la forma como se reparte el ingreso nacional entre 

los 111iembros de la sociedad. panameña revela la· orientación y funcionamiento 

del sistema político y económico. 

En la República de Panami al igual que en casi todos los países 

la-tinoa~ricanos, ·la distribución o asignaciones presupuestarias revela UIJf 
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repartición muy dispar; una pequeña fracción de la población se apropia de 

la mayor parte del ingreso nacional. El 10% de. los individuos percibió el. 

promedio más alto de los ingresos, corraspondiéndoles el 43% del ºtotal,. o 

sea B/ 6,719.00 anuales y alrededor de B/ 500.00 mensuales; ello represento 

unhgreso medio cuatro veces superior al promed~o nacional que fue de 

. 1/ 
1,561.00 balboas. -

Los niveles medios de ingreso evidenciaron una participación si_g_ 

nificativa en el total, pero con distinta velocidad, demostrativa de un co_!!! 

portami.ento más estable dentro del grupo intermedio y, por consecuencia, 

una distribución menos desigual que la observada en el grupo superior. 

Los coeficientes de concentración de los ingresos, que a nivel D.! 

cional en Panamá en 1;970 fueron de 0.5636 y en el irea metropolitana de 

0.5128, ponen al descubierto que en el irea metropolitana subsiste mayor 

desigualdad. 

El 20% de los individuos de ingresos bajos del irea metropolitana, 

.. 1 · · · ... de Es dÍ t· c 21 ·1 t 1 2 3"' segun a 1D1Sma 1nvest1gac1on ta s 1ca y enso,- ogra cap ar e • h 

del total, equivalente a B/ 245.00; en tanto que el grupo de más altos in

gresos, o sea el 10% de los individuos. obtiene el 40% de los ingresos to

tales, con un promedio anual de 8.685.00; esta última cifra representa cu!_ 

tro veces el promedio del irea, que fue de B/ 2.155.00, treinta y cinco ve 

1/ Contraloña General de la República. Estadística y Censo, En
cuesta esp';cial sobre ingresos a través de los hogares 11 970, p. XXIV. -

J:.l Contraloría General de la República, Estad!stica y Censo, .Qp_. 
cit., p. XXIV. 
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ces superior ~e lo obtenido por el 20% de los individuos de más bajos in

gresos. 

En el resto de la República, tal como se clasifican en la Encues 

ta sobre Ingresos estos datos, se concentra el 30% de-los ingresos y el 

47.7% de los perceptores, con lo que se percibe que la desigualdad en esta 

materia es más pronunciada que en el irea metropolitana. 

El nivel obtenido por el 20% de los perceptores de mas bajos in

gresos, según su posici6n económica, fue de 1.6% del total, con un ingreso 

medio de B/ 123.00 anual cincuenta y cuatro veces menos que el grupo supe

rior y equivalente a duodécima parte del promedio nacional. 

De conformidad con estos antecedentes,sólo la poblaci6n ubicada 

sobre los niveles medios de ingreso dispone de la capacidad económica para 

incorporarse e interc~iar de manera estable bienes y servicios proceden

tes de los demás planos de la realidad panameña. 

La concentraci6n geogrifica de los medios de producción es también 

causa de las desigualdades en la distribucián del ingreso en el país. El 

70% de los establecimientos industriales, comerciales y de. servicio se lo

calizan en el irea metropolitana de las Provincias· de Panami y Col6n, en 

donde vive más del 60% de la poblaci6n activa del país, con una concentra

ción de los ingresos obtenidos por el 53% dei total de los perceptores.!/ 

1/ Contraloría General de la República, Estadística y Censo, En-
cuesta especial sobre ingresos de los hogares, 2P: !:.!:!.•, p. XXV. -
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2.1.1.2 Pautas de consumo, ahorro e inversign. 

Los efectos econ6micos de la distribuci6n desigual del ingreso 

entre los miembros de la poblaci6n panameña se hacen evidentes también en 

las pautas de consumo, ahorro e inversi6n. Le creaciiSii de ahorro en Pana-

-má es insuficiente para acelerar significativamente el ritmo de crecimien

to econ6mico actual. Si bien los grupos de elevados ingresos, sea en el 

área metropolitana o en el resto del pais, poseen más alta capacidad de 8:!!, 

quisici6n, también lo es el hecho consabido que su nivel de ahorro real y 

de inv~rsi6n se ven limitados por la imitaci6n de ba'"bitos y actitudes pro

pios de estratos altos de paises desarrollados, en virtud de la acci6n del 

cnnocido principio denominado efecto -demostraci6n, que los convierte en 

continuos consumidores con restricci6n del ritmo de crecimiento econ6mico 

que requiere el pais para su desarrollo arm6nico. Este fen6meno trae cona_!. 

go efectos multiplicadores: por ejemplo, el acceso a ciertos productos del 

mundo desarrollado estiDlla las aspiraciones por disfrutar de otros bienes 

generados en esas sociedades. 

Desde el· punto de vista politico, en la sociedad panameña, esta 

situaci6n no s6.lo es la· manifestaci6n de la incapacidad y espiritu depen

diente de este grupo de la poblaci6n, sino que plantea la disfuncionalidad, 

que en mayor o menor grado se ha operado en lo_s diversos grupos socioeco

n6micos. Esta circunstancia ha sido aprovechada por las sociédades desarr.!!_ 

lladas foráneas en detrimento de una mayor autonoma, viabilidad y afianz.!, 

miento de la personalidad nacional. 

Debe mencionarse también el fenómeno, dU:icil. de adir, de la~ 
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ga de capitales. "Se estima entre 11 a 14 mil millones- de dólares el dine

ro latinoamericano puesto en bancos americanos o europeos". !/ Este hecho 

resulta tanto más deprimente si se considera que gran parte de dichos cap.!_ 

tales se reintegran a nuestros países, pero con otra nacionalidad para ser 

nuevamente invertidos con dividendos para el mundo desarrollado. De esta 

manera la dependencia externa se va internalizando en el país hasta conver 

tirse en una dependencia estructura1.-1/ 

Otro aspecto coincidente con la distribución desigual del ingre

so lo constituye el bajo nivel de demanda y de consumo de quienes obtienen 

ingresos mínimos causa y efecto, en buena medida, de la merma en el ritmo 

de crecimiento de la economía personal y nacional. Resulta fácil detectar 

la relación entre bajos ingresos y niveles de vida. 

Al problema de la escasa posibilidad de los individuos con bajos 

ingresos para aumentar las demandas en el mercado nacional y ofrecer un 111!. 

jor concurso al renglón de las exportacions, con el propósito de contribuir 

a estabilizar e impulsar la economía y mejorar la ·balanza de pagos, se 

agrega la elevación de la tasa de marginalidad que neutraliza cada vez lllás 

la fuerza de trabajo, toda vez que la.marginalidad debe ser entendida en 

función de la participación económica, social, política y cultural~ 

productores y consumidores. 1/ 

volución1 

J] Alfredo Mattel y Ramón Vanegas, Op. cit., p. 44 

1/ Xabier Gorostiaga, La zona del canal y el subdesarrollo, p. 2 

3/ Belio Jaguaribe, Crisis y_alternativas de América Latina: re
p. 28 
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Casi todos los estudios de los problemas del subdesarrollo y de-, 

sarrollo hacen alusión, con diferente intensidad, a este círculo vicioso 

que deprime continuamente los niveles de vida de los individuos. Se ha 

llegado a sostener que ··1a 'interrelación circular causal que existe entre 

todos los factores en el desenvolvimiento de un grupo de población ••• im

parte sentido a la noción general de la posición del grupo."!/ 

Entre los interese básicos que persigue el.pueblo panameño esti 

el logro de una economía cada vez mis estable, diversificada e independiE!,!!, 

te. Esta aspiración constituye uno de los objetivos nacionales mis impor

tantes en las últimas d€cadas_,_en vista de que el auge económico también 

representa elevación de la capacidad política de negociación., tanto interna 

como externa, para hacerle frente a las tensiones y entradas en forma de d.!, 

mandas que afectany/o favorecen el desarrollo global del país y los estin

dares de vida de cada uno de los asociados. 

Las limitaciones en relación con el poder adquisitivo, la insuf,! 

ciencia y el ta.maño del mercado interno, las actitudes contrarias dirigidas 

al consumo de bienes y servicios, sobre todo de caricter suntuarios de mer

cados extranjeros, que conducen a la estimulación de rubros que no se comp.!, 

ginanccon las necesidades de la mayoría de la población, el dispendio y/o 

descuido de los recursos naturales y humanos, han tenido y.·tiéoen gravitación 

decisiva en la baja dotación y reserva de capital, para generar nuevos reclJ!. 

!/ Gunnar Myrdall, Teoría econmica y regiones subdesarrolladas, 
p. 29 
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sos en la cantidad suficiente y encaminar el país hacia una mayor indepen

dencia y un mejor desarrollo. 

Otra característica dominante con efectos contrarios en el desa

rrollo, durante la mayor parte del tiempo en la vida del país, ha sido la 

asignación y concentración de los recursos en renglones no esenciales, por 

presión de los grupos de altos ingresos. por el desconocimiento de la rea

lidad nacional, por falta de conciencia, formación política y el desinterés 

en el bienestar de la comunidad; todo lo cual ha redundado en el subdesa

rrollo que presenta el país. Muchos de estos factores subsisten todavía 

como los son el temor a la perdida del poder economico. el paternalismo, la 

falta de viabilidad de muchas estructuras, los desequilibrios en la distr,! 

bución del ingreso que son entradas potenciales y dinámicas de demandas que 

enfrenta el sistema político. 

2.1.1.3 Dinámica de la ocupacion. 

La fuente de oportunidades de empleo en los países menos desarr~ 

liados y en vías de desarrollo ha sido el sector primario o agTÍcola, pero 

lo pertinente es que el avance sea hacia la fase secundaria o industriali

zación y que la ocupación agrícola vaya decreciendo, pero no así la produ.!:_ 

cion. 

Un estudio que correlaciona la variable poder y desarrollo secu.!!. 

darlo en Amirica Latina ha llegado señalar: 

''La diferencia entre el desarrollo primario y secundario re
side en el hecho de que la mayoría de los procedimientos 
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tecnológicos básicos y de las formas econom1cas ya han sido 
inventadas antes de que sean incorporadas en la región" y 

Con base en estas apreciaciones, la expansión del sector tercia

rio o servicios se produce cuando las ramas primaria y secundaria de act~

vidad alcanzan niveles de productividad apropiados y llegan a satisfacer 

las demandas de la pob:Lación. 

En la República de Panamá este fenómeno no ocurre de dicha manera, 

aun cuando se percibe que la población dedicada a las actividades agrope

cuarias disminuye en términos relativos. En -1.970, una población económic.!, 

mente activa de 471,250, el 39.9% se dedicaba a la agricultura, mientras 

que en 1,974 sólo 148,600 personas de un total activo de 462,400 se ocupa

ban en esta actividad, o sea el 32.1%. l:.l Pero la disminución en la ocup.!. 

ción agrícola no revela el consabido paso de la fase primaria a la secund!, 

ria en forma paulatina~ muy por el contrario, obedece, entre otras causas, 

al fenómenos de la migración campesina, atraída por mejores salarios, por 

el efecto de las comunicaciones masivas, _por mejores oportunidades educat_! 

vas y otros servicios sociales y motivaciones que DO disponen en dichas 

ireas rurales. 

La perdida de interés en la ocupación de la fase primaria se ha 

reflejado en el crecimiento del sector servicios que representó el 25.7% de 

la población activa mencionada, que la industria, el 9.5%, DO ha estado to

do el tiempo en condiciones de absorver.1/ _produciéndose el desempleo, los 

1/ Richar Newbold Adams, El poder.y el desarrollo secundario en 
América Latina, p. 19 

2/ · Contraloría General de la República, Estadística y Censo, P~
mi en Cifras 1,975. p. 196. 

3/ Contraloría General de la Repuolica, Estadística y Censo, Bole
tín mensual No. 679 mayo 11976, ·P· 2 



S7 

problemas habitacionales y de marginalidad en las urbes donde se concentra 

la industria Y. el comercio. De este modo han surgido fuertes presiones en 

el área metropolitana y en los sectores urbanos; pero en los últimos años 

se ha tendido al reforzamiento de la rama industria, a incentivar la acti

vidad agrícola y al mejoramiento de la economía en el Slllbito rural, a fin 

de retener al miximo la migración y dar ocupación a la m.ano de obra despl!_ 

zada hacia un mayor desarrollo. 

Estas entradas, en forma de demandas, que provienen del sistema 

economico, social y cultural .no pueden ser vistas aisladamente, sino en 

toda su complejidad y de conformidad con los intercambios intersistemi.cos; 

ellas son fuentes dinámicas permanentes que interfieren en el sistema pol.! 

tico, causan tensiones y perturbaciones que de no ser atendidas, en el gr!_ 

do y oportunidad convenientes, pueden llegar a amenazar su estabilidad y 

persistencia. 

2.1.1.4 Otros. 

Ademas de los aspectos señalados hasta aquí, en el diagnóstico de 

las situaciones que han interferido y/ocondicionado el desenvolvimiento del 

sistema político, hay que incluir la dependencia en mteria tecnológica, a~ 

tuación de las transnacionales, el endeudamiento y la ayuda externa. 

No ha habido en Panamá una orientacioli. para una incorporación se

lectiva.de úmovaciaaes tecnológicas. La evaluación tecnologica surge como 

un metodo para determinar anticipadainente todas las influencias causadas 
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por ta aplicación de una tecnología, para evaluar la totalidad de sus ven

tajas y para hacer que las tecnologías contribuyan al desarrollo de la so
ciedad. Desde el punto de vista económico y político, tiene el propósito 

de disminuir al mínimo los efectos negativos de la aplicación de tales tec 

nologías en el medio nacional, obteniendo los mayores beneficios compati

bles con la naturaleza, contenido y alcances de la realidad, tanto física. 

como hµmana. 

En uno u otro momento, por diversos factores. casi todos los Pa! 

ses se han visto precisados a importar tecnologías que, algunas veces, han 

resultado incongruentes con la capacidad de asimilación de la sociedad en 

cuestión y toda vez que dicha incorporación entraña un proceso educativo, 

institucionalización de yalores y·no, simplemente, afin de modernización. 

Estudiosos de estas realidades han señalado que la escuela lati

noamericana ha dejado de tener parte activa en la dirección del desarrollo 

tecnológico, !/ con lo que hubiesen podido contrarrestar gran parte de los 

problemas económicos, políticos y sociales que han venido inmersos en las 

importaciones tecnológicas y científicas. 

Al problema de las influencias tecnológicas y científicas, sin 

las condiciones mínimas para su incorporación.paulatina en muchos sectores 

del país, se añade el de las transnacionales. Desde el punto de vista po

l~tico, las transnacionales como la Chiriquí Land Company, subsidiaria de 

!/ Richar Nexbold Adams, ~.!·, p. 140 
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la United Brand explotadora del cultivo del banano en Panamá; el Consorcio 

Bancario con raíces y proyecciones, más que en el medio nacional en el ex

terior; el Consorcio Hotelero_, Agroindustrial, Industrial, Comercial y el 

Enclave de la Zona del Canal, han condicionado no sólo el desarrollo socio 

político, sino económico y cultural desde mucho antes de la vida indepen

diente del país. 

Sin embargo, las transnaciónales en un momento y lugar determin.!_ 

do, han servido a los objetivos de la transformación nacional dadas las 

condiciones socioeconómicas y políticas en que se ha desenvuelto el país: 

sin que se deje de admj-tir que sus objetivos primordiales contradicen, en 

lo fundamental, el interés nacional. 

En lo que respecta al comercio exterior, la República de Panamá 

tiene una escasa participación en el total del comercio mundial. En 1,970, 

las importaciones fueron de B/ 326,351,832.00 y en 1,974 de B/ 731,056,947.00 

lo que significó un 124% de aumento; mientras que las exportaciones, duran

te el mismo período fueron de B/ 109 496,478.00, el 81.5% con relación a 

1,970. 1:../ Esto pone de relieve la situación de la economía panameña y la 

necesidad que tiene del financiamiento externo para promover obras de in

fraestructura y paulatinamente ir acelerando el proceso de desarrollo, fu,!! 

damentado en la racionalizacidn de los recursos y en la participación e i,!! 

tegración interna, como una de las respuestas. 

1:./ Contraloría General de la República, Estadística y Censo., Pana
lllá en cifras, 1~974, p. 141. 



60 

Tradicionalmente. los países subdesarrollados se han visto bajo 

la presión directa por parte de los consorcios económicos y financieros i!!_ 

temacionales que se vinculan, estrechamente, para conformar un cuadro de 

vulnerabilidad y de dependencia de las económicas latinoamericanas, respe.5:. 

to de la influencia forinea. 

Si bien las exportaciones se han diversificado algo en los últi

mos años: azúcar, banano, camarones, cerveza, café, lo cierto es que este 

efecto es una sustitución de productos primarios, y no de un transito desde 

exportaciones de productos primarios a exportaciones de bienes manufactura 

dos en el medio nacional. 

La alta dependencia externa en materia de bienes esenciales y de 

capital, frente a las perspectivas de 1m crecimiento insuficiente en las 

exportaciones, ha hecho presente la necesidad de una cooper~ción financie

ra externa en tanto no se consiga la expansión de los ingresos de exporta-

cion. 

2.1.2 Condicionamiento sociocultural. 

Los factores socioculturales y sus influencias sobre la ~lidad 

política,panameüa inciden en una diversidad de aspectos: problemas de con

ciencia social, número y grado de participación de la J)Oblación, disponibi 

lidad de servicios, estratificación y movilidad social; creencias, valores 

y actitudes, integración y compromiso entre otros. 
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Para el análisis sociocultural no hay, como en el diagnóstico eco 

nómico, indicadores cuantitativos suficientes que permitan expresar con de 

talle esta situación.y en vista de ello, se apela a indicadores globales y 

otro tipo de referencias., a objeto de ofrecer u,na panoramica de los princ!_ 

pales rasgos socioculturales que interfieren e intercambian objetos valor!. 

dos con el sistema político. 

2.1.2.1.Crecimiento y distribución de la población. 

De acurdo con el último censo verificado en la República de Pan!. 

má, levantado en 1,970, 'había en el país un total de l,42a,oa2 habitantes 

y, actualmente, 1,718,000 de acuerdo con la proyección; distribuídos irre

gularmente: 18.9 habitantes por kilómetro cuadrado •. !/ Como en la mayoría 

de los países latinoamericanos existen pocos núcleos con una alta densidad 

y una proporción considerable del territorio con baja densidad o simplellle!!. 

te deshabitados, tal como puede ser apreciado en el mapa No. l. 

Existen, según la misma fuente, 33 centros urbanos con un mínimo 

del 1,500 habitantes, que sirven de asentamiento a 679,418 habitantes, o 

sea el 47.6% de la población total. En forma paralela un total de 5,897 

lugares poblados, 63.3% con menos de 50 habitantes con una población de 

109,492, o sea el 7.7% !I, uue ilustran la alta tasa de dispersión.y las 

1/ Contraloría General de la República, Estadística y Censo, Com
pendio de población, 1.970, p •. 2 

2/ Ministerio de Planificación y Política Económica, Informe Na
cional de habitat, p. 2 
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·influencias que ejerce la demQgrafía en las actividades políticas. "La ac.!_ 

leración del crecimiento demográfico produce consecuencias políticas fund!_ 

mentales y el número bruto ~ la población, que define la dimensión de las 

comunidades, es en sí mismo fenómeno político capital". !/ 

El fenomeno del rápido crecimiento de la población produce un 

fuerte impacto sobre las posibilidades y modalidades del desarrollo siempre 

que se mantengan constantes los demae factores que condicionan la realidad; 

ello ayuda a agravar el subdesarrollo por cuanto la expansión demográfica, 

el exceder las capacidades de funcionamiento y de adaptación del sistema 

político en su conjunto, da lugar a graves trastornos políticos y otros e~ 

laterales. 

A causa de la velocidad con que aumenta la población, que en el 

país, es de 3.5% anual; en el área urbana del 4% y en sector rural de 2%, 

la estructura de la población por grupos de edad varía. Así se observa· que 

la mitad de la poblacimi es fundamental.mete joven, con una edad promedio de 

18.9; efecto de la alta tasa de natalidad (37.2 en 1,971, por cada mil hab! 

tantes) de la baja mortalidad (12% en 1,972) y., en parte, por la introduc

cimi de prácticas y servicios sanitarios modernos en el país.}/ Actual~ 

te hay incorporados "'1. régimen obligatorio de la Caja de Seguro,,Social, que 

iiumenta la cobertura en el aspecto de matemiclad y enfermedad, s~giin Ley 15 

de 31 de marzo de 1,975" V un total de 600,00 personas en todo el país, 

!/ lfaurice Duverger, Op. cit. p. 58 

~/ Caja de Seguro Social, Memoria 1.9751 p. 2 

}./ Caja de Seguro Social~ .. Memoria 11 975, p. 12 
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cifra que a partir ele 1,976 debí.o ascender a un millon de personas, o sea 

el 62% de la poblacion. 

El fenómeno deu,grifico de rejuvencimiento, que puede ser obser

vado en.la gráfica No. ·l, tiene un cariz positivo en el proceso ele desarro 

llo político, económico y social, por cuanto una población joven por su 

misma naturaleza biológica y psicológica esta en mejores condiciones y Pº.!. 

ta mayor capacidad en este sentido, para promover cambios, si se les pro

porciona una buena orientacion y se les crea la concienci.a cívica y el res 

peto á los valores esenciales reconocidos por la sociedad. 

La mayor plasticidad de los jovenes frente a la mayor rigidez ele 

quienes ya han sido moldeados en una tradicion ~in.ida, podría constituí.!. 

se también en inconveniente si la juventud se adhiere indiscrimiuadB1Deute 

a ideas o modelos ele conducta incoherentes o ineficientes para el desarro

llo y la perspectiva hmaana que trasciencle_otras realidades. 

Es de fundSIDental importancia señal.ar que la presencia de un ira.!, 

so de poblacion joven, tal cual es el caso ele la sociedad panameña, signi

fica que esta sociedad cuenta con una fuente de energía que puede introdu

cir tensiones en lo establecí~ y climua:izar toda transformación. 

Frente al problema de la expansión demográfica y el subdesarrollo 

en_ lós últimos años, la mayoría de los países y, entre ellos Panapia, han ~ 

trodµcido politicas de reducción de la natalidacl; P,8ro resulta evidente que 

tales medios no son una panacea aun en los países con un elevado número de 
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nacimientos vivos y de uan baja mortalidad. 

Toda accion desti~ada a dar a la población conocimientos y medios 

para regular la natalidad está tan entrelazada con otros aspectos del desa 

rrollo que parece difícil lograr resultados rápidos al respecto. Ello se 

ve reforzado por el hecho de que países como el nuestro no disponen de po

líticas oficiales bien definidas sobre racionalizacion demográfica. Estos 

planteamientos nos conducen. a señalar que la rápida expansion poblacional 

constituye un dato relevante que debe ser considerado en la formulación de 

los planes y estrategias de desarrollo y no un hecho susceptible de manip~ 

lacion a corto o mediano plazo. 

La República de Panamá, pese a su ritmo acelerado de crecimiento 

poblacional, no es densamente poblada; si bien las urbes, sobre todo la 111!. 

trópoli, revelan congestionamiento de población. existen grandes desequili 

bríos regionales y se pueden distinguir zonas despobladas, como la Región 

de las Tierras Altas y las del Litoral Atlintico, pero no así la Región de 

las Tierras Bajas del Pacífico donde se co_ncentra el 70% de la poblacion y, 

por tanto, es el área de 111&yor desarrollo.; situaci&n que puede ser observa 

da en el mapa llo. 2. 

El aumento de la población de las urbes, muy en particular el área 

metropolitana, obedece, en parte, a la dinámica migratoria en las últimas 

décadas. En l,970 se registraron 247,559 habitantes envueltos en el fenÓD!! 

uó de~ migracion interna, de los cuales 97,750 fijaron su punto de dest.!_ 

no en la ciudad capital. !/ El deterioro de los ·niveles de vida en el me-

l/ Contraloría General de la Repúbli~.,-, Estadística y Censo, Com-
pendio general de poblaci&n l 1970, p. 288 · ·- -- -
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dio rural, la captación de mejorea condiciones a través de las comunicaci~ 

nes masivas e interpersonale.sa el inadecQado funcionamiento de la estructu 

ra agraria en el interior del país son entre otros, las posibles causas 

del éxodo y desgaste de los lugares del medio rural, fenomeno que viene 

acontenciendo no só0lo én este campo. 

La migración rural urbana tiene aspectos positivos y negativos; 

por una parte favorece el cambio y la adquisicon de valores culturales de 

quienes migran y, por otra, conduce al fomento de frustraciones. angustias 

y tensiones sociales, entre otras. por el efecto del vo_lúmen migratorio que 

sobrepasa la capacidad de absorción de los centros urbanos para atender sus 

demandas. 

La aglomeración es la consecuencia de que existan en·Panama el d.!, 

ficit habitacional; en la ciudad capital es de 7·6,029 unidades de vivienda 

y en donde existen diez "barriadas de emergencia!' o ciudades perdidas como 

se les denomina en Mexico, con un total de 11,.SOS unidades de vivienda cu

yas condiciones son deficientes. !/ En estos lngares la masificación ame

naza destruir la porpia identidad del.sujeto y junto con ello su seguridad, 

por lo que se explica que ~1 mayor número de problemas, de ¡n;otestas y re

vueltas, en todos los tiempos, tenga, por lo común, su origen en ·estos Cf!:!. 

tros. 

También la aglomeración y el fenómeno migratorio explican el por 

q°' de las tendencias centralistas tradicionales en Panamá, y con ello la 

!/ Ministerio de Vivienda, Memoria 11 975, p. 7 
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concentración ele los· factores dinámicos de la estructura econ6mica, polít! 

ca y social, con efectos· en el subdesarrollo en el resto del país. En es

te sentido cobran importanci~. la ordenación del espacio geográfico y las 

medidas destinadas a descentralizar los factores dinámicos de la estructu

ra, a fin ele desplazar los beneficios al sector menos atendido y menos CO.!!, 

gestionado del país y deje de ten~r vigencia el hecho consagrado de cons! 

derar·, como hasta ahora, la urbanidad como sinónimo de carácter civilizado. 

2.1.2.2 Estratificación social e integración cultural. 

Algunas constataciones ~ormuladas sobre la dinámica de la estra

tificación social.permiten indicar que en la Repúb1ica de Panamá, desde el 

punto de vista de la heterogeneidad étnica existen cuatro grupos humanos: 

el indignea, el hispano-indígena, el negro antillano y el negro colonial. 

1/ Cada uno ele ellos revela características particulares y un ascendiente 

en los aspectos socio-económicos, culturales y polí.ticos en la vida del 

país. 

E1 grupo indípna, comprende masivamente el estrato más bajo de la 

sociedad pamv,neña y en el confluyen el bajo ingreso., b•jo nivel de vida, 

~icación eco!Sgica rural, escaso dominio del idioma ofic_ial y otros rasgos 

que lo sitúan en el nivel inferior de la escala social prevaleciente. 

Existen cinco grupos indígenas: .bakota,_ cuna, guaymí, teribe y 

!/ :Jorge Mon:talvan, Atlas de salud de Panami, p. 12 
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chocó, que basan su economía en la agricultura, caza y pesca con técnicas· 

rudimentarias y de subsistencia. ~ el país existen 75,738 indí~enas con 

escasas posibilidades de ascenso social. toda vez que los beneficios educa 

tivos les ha empezado a llegar sólo durante los últimos años. 

Los grupos hispano indígena y negro son cultural y económicamen

te dominantes en todo el Istmo y revelan la influencia del mestizaje; su 

predominación cultural no se debe a la superioriclád numérica, sino al status 

económico y, por consiguiente, político y social. La jerarquización econ§. 

mica se traduce en estos grupos en preminencia cultural, jurídica y socia]. 

mente justificada y facilitada por los elementos superestructurales .• 

La conformación de la sociedad panameña., según estos grupos, va 

acompañada de la aparición de una escala de valores diversos y jerarquiza

dos que se manifiestan en discriminaciODelJ, hibitos y actitudes, en regio

nalismos, credos, cuyas ventajas o desventajas no haµ sido estudiadas, 

de tal manera que pudiesen ser carializadas en ·1os planes de desarrollo ed_!! 

cativo, político y social, en beneficio del país. Los esfuerzos educati

vos, .son un poderoso factor para la integración, el fomento de la partici

pación y para la reducción de las diferencias. 

En Panamá DO solo . ocurren las diferencias en el plano de la heter'!_ 

geneidad étnica, sino en el de la i.Jitegración cultural en parte, porque los 

esfuerzoa realizados por lo gobiernos en la traye~toria republicana, no 

fueron lo suficientemente exitosos en la mayoria de los sectores y con res 

_pecto· al mayor número de miembros de la comunidad nacional. 
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La población dista mucho de llegar a consolidarse o a integrarse 

política y socialmente, ya que existen grupos dispares: indígenas, ladinos, 

negros, clase alta y baja, con diferencias y modos de vida que no se fundén 

para que surja el espíritu de solidaridad que debe imperar en una comunidad, 

sino que están separados por la desigualdad institucionalizada que los dis 

tancia. 

Un estudio realizado sobre asentamientos campesinos de abril de 

--1,973 en el territorio nacional, ha llegado a establecer que "el campesino 

panameño no forma una masa homogénea con características idénticas ••• varía 

de acuerdo con su habitat y también de conformidad con las experiencias his 

tóricas, las fuerzas sociales y económicas a las que ha estado sujeto''. )j 

Si se toman como indicadores del progreso de los individuos, del 

grado de diferenciadión y especialización de los papeles políticos, de la 

autonomía y subordinación de ellos entre sí. los índices de alfabetización 

la difusión y calidad de la educación imperante, la participación política 

en la selección de candidatos y de planes de acción, puede llegarse a deter 

minar cual es el criterio de los filósofos sociales, la participación de la 

sociedad en la empresa mancomunada del pueblo para aumentar la capacidad y 

el dominio de cada cuál sobre las circunstancias económicas, políticas de 

.d 2/ 
SU V1 a. -

1/ Stanley Heckadon. Los asentamientos campesinos, una experiencia 
:panameña eñ !reforma agrafia, ¡;. 11 

J./ Peter Merkl. Teorías ·políticas lliodernas, !?· 38 
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Las estadí~ticu revelan que en la ~epública de Panami de 

1,428,082 habitantes habían 166,363 analfabetas en 1,970, o sea el 17.8% 

del total, sin incluir 36,362 analfabetas de la población indígena que era 

de 75,738, o sea el 48.7% en esta población • .!/ La población analfabeta de 

15 años y mas de edad, excluyendo a los indígenas, ha descendido, según c_!. 

fras estimadas en 1,975, a 13.7%; mientras que en ese mismo año, en el gr.!:!_ 

po indígena bajo de 36,919 a 32,000, lo que represento un índice de analfa 

betismo de 42.2% en esta población. 

Si bien en términos porcentuales las cifras indican cierta redu.!:_ 

ci6n del an'.alfabetismo y que un menor número se encuentra al margen del d~ 

sarrollo, por su condición de analfabetas y en vista de la labor desplega

da por la educación, las cifras absolutas han ido en aumento. El 21.7% que 

en 1,960 significaba 151,806 habitantes analfabetas, en 1,970 equivale a 

166,363, o sea 14,573 analfabetas mas, el 8.8% de incremento. 

La situación de los analfabetas a mas de significar, desde el pu!!_ 

to de vista sociocultural un fuerte condicionamiento y un esquema de desi

gualdad, muy en especial en los grupos indígenas, revela intercambios de 

escasa integración y participación política y económica significativa. 

Los constituyentes y políticos han comenzado en los últimos años, conscil!!! 

tes de esta disparidad cultural a imprimirle fuertes impulsos a actividad 

educativa, por cuanto constituye uno de los pocos recursos efectivos de que 

.!/ Contraloría General de la República.~ Estadíst~ca y Censo, 
Compendio general de población, 1,970, pp. 65 y 89 
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pueden disponer, por ahora, estos grupos para ubicarse en otra posición en 

la estratificación social existente en el país y contribuir de esa manera 

al desarrollo. 

Al profundizar en los aspectos socioculturales y. por consiguie!!. 

te, en los educativos, en tanto ·condicionadores positivos y negativos de 

la realidad política, se percibe que la caiidad de la educación es diferen 

te según regiones. Aunque teóricamente. la educación está al alcance de 

una proporción elevada de niños de 6 a 11 años de edad, el 92% de escolar,! 

zación, !/ la realidad dice que 483 escuelas son incompletas; es decir, no 

~lcanzaron los seis grados de enseñanza primaria que se obtiene en el sec

tor urbano. 

A esta situación se acUDDJla el hecho de que en·las áreas rurales , 

no tienen el número de colegios secundarios que debieran poseer en propor

ción al crecimiento demográfico ae ese sector; ello restringe y condiciona 

negativamente sus posibilidades de movilidad ascendient, social, nivel de 

participación, integración política y de la misma manera en los otros cam

pos. 

llo del 

ce para 

Una característica dominante y de efecto negativo para el desarr~ 

país, y, por tanto para los individuos. "ya que la política se ha

los hombres y de que el Estado existe por causa de los hombres'~!/ 

la representa el efecto decreciente que se observa en la tasa de escolari-

!/ Ministerio de Educación, Informe anual 11975, p. 46 

'.!: . ./ Josef Thesing, Op. cit., p. 22 
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zación, a medida que la población escolar se desplaza hacia los niveles S!!_ 

periores. Esta nota no es exclusiva del período 1,970 a 1,975 tomado como 

punto de referencia para este estudio, pero su persistencia constituye un 

condicionante de la actividad política y una manera de intercambiar desfa

vorablemente con los sistemas econom:ico y social, hecho que retarda el de

sarrollo general del país. 

Las cifras señal~ que en los niveles primario, medio y superior 

habían matriculados 544,506 estudiantes; de éstos 342,043 pertenecían al 

nivel primario, "62.8%; de nivel medio 125,745, o sea 23% y, en el nivel su 

perior 25,046, un 4.6% del total.!/ Esto es revelador de que los esfuer

zos hasta aquí realizados por hacer llegar la educación a todos los secto

res del país, en cantidad y calidad, estin todavía lejos del nivel deseado .• 

Con ello el unpulso acelerador hacia la madurez política y social se ve 

retardado y, por consiguiente, el sistema político y no político tiene que 

hacer frente y vencer mayor número de resistencias y dificultades. 

El número de la población ocupada de 1S años y mis de edad en el 

país, por nivel de instrucción, área y rana de actividad, también es indi

cador de otra serie de condicionamientos y problemas y, sobre todo, de la 

baja calidad de la fuerza de trabajo. Según las estadísticas habían en 

1,974 en la explotación de 1IÍDaS y canteras, industrias manufactureras, 

construcción, comercio, transporte, comunicaciones. banca y servicios soci,!_ 

les en Paamá y la Zona del Canal. 337,400 persoaas ocupadas de las cuales 

!/ 11:inistero de Educación, IufoDII! anual 1,976, p.· 17 
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12,100 no poseían ningdn grado, 3.6% del total; 150,900 sólo nivel primaria, 

44.7%; con nivel medio o secundario. 134,300 personas, 39.8% y con nivel s~ 

perior, 40,100 personas, o sea 11.9%. !/ 

El examen de las cifras precedentes pone de relieve que el 48.3% 

de la fuerza laboral esta entre los que no tienen ningún grado de instruc

ción y los de nivel primario; también es indicadora de la medida en que la 

población joven se ve en la necesidad de incorporarse, sin la instrumenta

ción suficiente, al mercado de trabajo. Ademas revela, en cierto grado, la 

desvinculación de los contenidos programáticos con las necesidades del de

sarrollo y de la subutilización de los recursos humanos, puesto que en el 

meollo de la política y el desarrollo político esta la gente. 

El anilisis de todos y cada uno de estos aspectos hasta aquí se

ñalados tiene relevada importancia ya que son entradas de situaciones ten

sivas y perturbadoras del sistema político, pr,ocedente,¡¡ de todos los sist.!. 

mas sociales que deben ser considerados en un sistema dinámico de educación 

1fU8 aspire a estar a 1a· altura del lugar y la epoca. Solo en esa medida 

cobran funcionalidad sus estructuras y se atiende al problema del subdesa

rrollo en forma integral. 

2.1. 3 Condicionamiento específicamente político .• 

'ral cual fue expresado en el primer capítulo, el análisis del si.!_ 

!/ Contraloria General de la Bepública, Estadística y Censo, Es
tadísdca del trabajo, p. 31 
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tema político y los efectos que percibe han de verse en función de la efi

cacia interno-externa, en los intercambios y transacciones que realiza eón 

su ambiente y de las tensiones y perturbaciones que se originan con tal~ 

tivo, a las que ha de hacer frente en términos de su estabilidad y persis

tencia. 

Resulta evidente que el comportamiento del sistema político no 

solamente repercute en los demis sistemas sociales, sino también en su pr!!_ 

pío ~uncionamiento. Las asignaciones coercitivas, propias del sistema po

lítico, tienen un efecto retroalimentador, que puede manifestarse en legi

timación o en retiro del apoyo político, en uno u otro mmnento, por parte 

de las personas a quienes van dirigidas. En la medida en que el sistema 

político llegue a promover asignaciones exitosas, en esa misma medida obte.!!_ 

dra ~ retroalimentación positiva o viceversa. 

2. l. 3.1 Desarrollo y eficacia política interna. 

La: conducta del sistema político en _el plana interno, a través de 

la asignación de objetos valOTados en forma coerciti-va, ej.en:e nou.b1e n

percusión en todos los aspectos de la transf:orimcimt ~ional, "y.a que la 

política canaliza las ~nfluencias mis diversas y siendo el poder mixi.mG 

1/ es. • • el que puede poner en .marcha el proceso de desarrollo, - cual es la 

aspiración de todo país. Vale, sin embar¡o, ·destacar que ningnno de los 

sistemas sociales debe considerarse coa, causa primordial de las demás, aun 

que se influyen mutuamente. 

1/ Peter Merkal Política comparada p. 96 
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Los sistemas políticos, en muchas ocasiones, han tomado determi

naciones y aplicado estrategias desarrollistas acogiendo como motivo funda 

mental uno u otro aspecto, por ejemplo, el desarrollo tecnológico en detri 

mento o disminución de los demás. Una tendencia persistente de este tipo 

con descuido de las demis conduce al desarrollo desequilibrado, motivos del 

retraso y estancamiento en otras áreas o regiones igualmente significativas. 

El curso del desarrollo político de Panamá exhibe en el plano i,!! 

te1:110 contrastes y qiferencias, entre otras causas, por el papel desempeñ.!_ 

do por individuos y grupos en la política formal, con diferente significa

ción y extensión. Una, serie de factores han influido en la cristalización 

de esta situación: el tradicionalismo, la trascendencia de las institucio

nes y acciones políticas a lo largo de la vida republicana y la carencia 

de estructuras, secularización y socialización política, entre otras. 

En lo que concierne al tradicionalismo y.a la conservación de las 

pautas estables, la mayoría de los hombres de la sociedad panameña han exh_!, 

bido 1ID8 característica domi:iumte; su preocupación por contactos inmediatos, 

la gratificacion de necesidades particulares, las prescripciones y prohib.!_ 

ciones reales y la atención a las exigencias concretas. Las inquietudes 
\ 

sistemati.cas por los principios, valores y creencias profundas, en términos 

aenerales, baa sido DDtivo de menor atencion, part~ularmente, en los sec

tm:es y pueblos marginados cultural, social y económicamente; y es que, co 

., hiea se ha.anotado en ensayo sobre el pensamiento político panameño, 

"las problemas ideológicos, políticos y filosóficos en el Istmo, exceden la 
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perspectiva h:J.storica". !/ 

De esta manera puede apreciarse que la participacion, legitima

cion de la autoridad han tenido, en consecuencia, raíces tradicionales, por 

cuanto los deberes y derechos políticos del hombre panameño menos dotado 

social, cultural y economicamente, fueron desconocidos y se vieron obliga

dos a delegar en líderes de opinion y dirigentes políticos, en uno u otro 

tiempo, tales derechos y deberes; según ellos estos individuos más intele~ 

tualizados y, presumiblemente con mayor conciencia de sus necesidades, va-,. 

lores y creencias, los harían válidos al momento de las conductas o deci

siones políticas. 

Sin embargo, en la práctica no aconteció así, la actividad y so

cial~zacion política dijeron todo lo contrario en relación con la ú:lser

cion de valores, principios y creencias que a manera de doctrina debio aj 

tivarse en el animo del pueblo en todos los sectores sociales, hacia una 

autentica partieipacion individual y social. Bn este sentido haciendo Ü!!. 

sion al principio de autoridad en mi gobienu> pres$dencialista un jurista 

panameño anoto: 

"Siendo la labQr represiva.. una de las. funclamentaJes de la 
autoridad pública, ella debe mlizarse sin iuterfeteüQias 
de factores extraños (padrinazgos). 11a &ido este tipo G1e 
intervenciones al ej.er.cicio de la amtaridad causa iufhiyente 
en el relajanii.!!nto institucional: el 11D P8IO de impuestos y 
otros cargos fiscales por privilegios ancestrales; y la~ 
cidad para influir en la adm:inistraciml de justicia, han 8:!, 
do notorio en nuestro país". Y 

!/ ·licaurtbe Soler, Formas ideol§gicas ele la sraciOn Panameña., p. 19 

2/ Juan Materno V-asquez, Una introduccion a la teoría de la Cons
titucion, i- 1 
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Ha sido así como la adquisición de verdaderos valores se frustr.!_ 

ron y en sustitución se fomeneo el paternalismo, la dependencia, la deser

ción política manifestada en la indiferencia en muchos sectores, ia que 

aun persiste y contra la que se lucha a través de las instituciones educa

tivas, programas de desarrollo de la comunidad y de cursos de capacitación 

política para todos los dirigentes en todos los niveles de la estructura 

de autoridad. 

En la obra Los Intelectuales y el Poder se, pone al descubierto 

la repercusión que la conducta de los intelectuales tiene en la formación 

de valores y actitudes políticas deseables al manifestar: 

"La legitimidad de la autoridad es funcion del concepto que 
los individuos se forman de ella; -y agrega que- las opinio 
nes sobré la autoridad distan mucho de fundarse enteramente 
en la experiencia personal directa ••• una parte de lo que 
se piensa mis allá de esta experiencia de primera mano pro 
viene de tradiciones y enseñanzas que son el fruto gradual 
mente acuinulado y atenuado de las actividades intelectuales,. 
y 

En términos de estas apreciaciones y conceptualizaciones es como 

puede explicarse, en gran medida, la carencia de instituciones, la debili

dad de las actuaciones políticas, las concesiones y privilegios, el perso

nalismo, la dependencia externa. el subdesarrollo, la desnacionalización y 

otros tantos efectos. y conductas que han retardado en su conjunto el pro

greso nacional. 

1f Edward Shils, Los intelectuales y .el poder-, p. 22 
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Otros autores también se han pronunciado respecto de la caracte

rización de este fenomeno, al indicar que "la opinión política en si es 

una sustancia metafísica ••• pura ideación que se transforma en valor cuan

do son aprehendidos por la comunidad, total o parcialmente ••• cuando esto 

ocurre se transforma en ideologías" 1:./ que como es obvio orientan la diná

mica socio-política objetivada en las afiliaciones, movimientos políticos 

y sociales en la comunidad. 

La unidad intelectual y moral de una sociedad,_por el número de 

sus habitantes y la extensión de su territorio, depende de una vertebración 

estructural bien consolidada, a través de la cual la gente común, en las 

distintas etapas de su vida, vincula sus inquietudes, problemas y demandas 

y a la vez desarrolla en ellos la participación y la perceptividad de los 

valores que consideran buenos para el bienestar social y personal. 

En la República de Panamá, siempre han existido asociaciones de 

interés privado y de interés público; sin embaTgo, no siempre resultaron 

eficaces por sus funciones desempeñadas, ni el número suficiente para la a!_ 

ticulación de los intereses o demandas, sobre todo en los sectores rurales 

en donde se carecía fundamentalmente de ellas, al compararlas con las de la 

zona urbana. 

Los partidos políticos fueron loa que dieron mayor participación, 

cada cuatro años durante el período eleccionario, a la población: pero esa 

1/ Juan Materno Visquez; Op. cit., p. 9 
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participación estuvo condicionada, las más de las veces, a los intereses 

de los dirigentes de partido y con mucho menor frecuencia al bienestar de 

la comunidad y a la reafirmacion autintica del sentido político que una cam 

paña electoral y el ejercicio del poder estin llamados a cultivar. Así fue 

como aconteció que mucho de lo que se dijo en nombre del desarrollo polít.f. 

co resulto ser una miscara y un impulso pasajero normativo entre aquellos 

que habrían de controlar el destino político del país. 

A partir de 1,968, el Gobierno que se hizo cargo de la administr.!, 

cion del país, como resultado del deterioro y la pérdida de la identidad 

. 1 1/ reoriento las políticas hacia una mayor participación interna naciona , -

mediante la ampliación de las estructuras como estrat.egia hacia la integr.!. 

cion, el conocimiento y ia solución de los problemas que aquejaban al país. 

Esta mayor participación e integtacion a los problemas del desa

rrollo político, econl5mico y social se ha visto representada en un mayOT 

número de sindicatos, cooperativas, corporaciones, asentamientos campesi

nos, juntas agrarias, •juntas comunales y locales 7 que sirven al objeto de 

la vinculación de demandas y a la solución de los problemas, sobre todo en 

aquellos sectores relegados de la vida política formal y del desarrollo. 

En 1,968, existían en el país 86 asociacicmes sindicales con 

44,657 afiliados y ya en 1,975, como parte de la política de integración y 

]} Ministerio de Gobierno y .Justicia, Doctri~ de la revoluciéia., 
P• 27. 
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de reconocimiento de los problemas y de su vinculación con el gobierno y 

las decisiones destinadas a resolverlas, existían 217 con un total de 80,550 

miembros, ];./ correspondientes a los distintos. sectores y ramas de actividad: 

es decir, que en cuanto a número de asociaciones sindicales, el aumento fue 

de 152% y en el .número de afiliados de 80.3%, que contrasta con el crecimie.!!_ 

to de períodos anteriores. Sin embargo, si se considera que la población 

activa es de 462, 400, ]/ ello sólo representa el 17.4% del total, que in

dica todavía un bajo nivel y/o capacidad de la mayoría de la población 

económicamente activa, para la solución de sus problemas laborales, como 

grupo organizado para la canalización de demandas e integración política. 

La integración, desde el punto de vista político y socioeconómico, 

es uno de los intereses vitales de la nación panameña, por cuanto envuelve 

la toma de conciencia personal y nacional de los problemas primordiales que 

gravitan en el país y fuera de él, a los que tiene que dar respuesta con 

los recursos disponibles, con el objeto de reducir el margen de dependencia 

política, socioculttJ:ral y económica. 

2. l. 3. 2 Desarrollo y eficacia política externa. 

Los problemas de la política exterior a los que se enfrenta el 

sistema de gobierno panameño guardan íntima relación con la perspectiva hi!_ 

_. . . !/ M:inist~o ele Trabajo y Bienestar S.ocial, Las asociaciones 
ií.Ddica:les en .Panama, p. 5 

2/ Contraloria General de la Bepúb1ica., Estadística y censo, Bo
let:mt 1EDSÜa1 llo. 679. mayo, 13 de 1,976, p. 2 
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t5rica, socio-política, filos5fica que le han dado su fisonomía actual. A 

mayor capacidad física, intelectual y moral a nivel int'erno, manifestada 

en el participaci6n socialización, autonomía, compromiso y voluntad polít,! 

ca, mayor estabilidad y poder para reconocer, comprender y buscar los me

dios estratégicos hacia una política exterior estable, conocida y aceptada 

por nacionales y extranjeros. 

Muchas decisiones en materia de política exterior en el país han 

sido el resultado, consciente o inconsciente, de la inmadurez, desconoci

miento de la importancia, alcance y consecuencia que, en el tiempo y el E!.!, 

pacio, tienen tales comportamientos; la desunión, la falta de integración 

y de la definición o precisión de los intereses nacionales han determinado 

esta manera de actuar basada en la improvisación antes que en la reflelcion 

y seleccion cuidadosa de los intereses naci.onales bisicos. 

Así es ·CODK>, preocupado por esta situación el catedrit:ico de ·:Re

laciones Internaciona.1:es de Pammá, Doctor Ernest:o C. PiJPP!ltei, -.m.festa-

ra: 

"Al C11111p1ir la República de P811811B 58 aikis ele aistencia 
como •idad soberana es preciso confesar que~ a.raate 
este laric, pedodo,.·.el Estado·.paaameño DD ba c1eflni.dr> 
una política exterior conocida., estable y aceptada ~ 
ra.1mente· por nacionales y mctranjens. Sometido nuestro 
país a la acci"ón absorvente de una 'RCÍDCiad todopoderosa 
y DK>Vido por fuerzas internas que coa fmcuencia rep1!eSe_! 
tan intereses antipansmeiioe., hew c1e ,,,_. en esta situa
cion ua grave peligro para el PQneair c1e la aacicmalic1ad.. 
Porque es regla infab."l,e que., ~ an pueblo- está des
mdao en cuanto a loa obj.eUvos lle Sli. pol:kica o.teriar, 
es incapaa de ponerse ele~ a la campraasima de lo 
que son sus verdaderos intereses". 1/ 

Jj Ernesto C&stillero P. , ap.. cit. , p. 13 
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El poder de transacci6n y de intercambio de un país con otras so 

ciedades fuera de el esta determinado por la naturaleza de los ~alores, ª..!:. 

titudes y acciones concretas, emprendidos en términos de una eficaz reali

.zacion del interés piiblico o nacional; de tal manera que es imprescindible 

hacer coincidir los ideales con los medios que se dispongan para cristali

zarlos. 

El concepto de ínter~ público, poco difundido en el el miimo de 

la mayoría de los miembros de la sociedad panameña, ha debido constituir 

la norma va"'"l.ida para la orientación de la política internacional por parte 

de las autoridades llamadas a difundirla y a fortalecerla, a fin de que 

sirviese de auxiliar a los intereses del país. 

Machos de los problemas y conflictos que confrontan la generación 

actual y el sistema político se han debido a la falta de una definición el_! 

ra y sistemática de los intereses nacionales, al sentimentalismo y/o idea

limm imcbas Teces exagerado e incompatible con el interés público y nacio 

aal. a la insuficiente capacidad física e intelectual para reaccionar ante 

las situacionés de la realidad internacional, siempre cambiante, que ha i~ 

puesto condici~ y sam:iones en los asuntos internos o de interés públi-

co. 

~ política ezterior de Panama, por lo común, ha sido coherente 

caa .~li~ gobernante en el ejercicio del poder y, en consecuencia, con 

los i.:acenses foráneos, hecho que se ha revelado en la suboclrdinación eco

RÓ!rira, pal'ídca y sociocultural. 

La c:oaceÉ~i.On y aprobación del T-o dei -~::-~,<fJ. -~,1i:,,r:acemiico· 
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a través del Istmo de Panamá, con el Gobierno de los Estados Unidos, san

cionado por Decreto No. 24 de 2-de diciembre de 1,903 y que, ségún el Ar

tículo II, la ·-República de Panamá le concedió a los Estados Unidos" a 

perpetuidad el uso, ocupación y control de una zona de tierra y cubierta 

por agua para la construcción. mantenimiento, saneamiento y protección del 

Canal" J:./ es una de las manifestaciones de tales antecedentes. 

La convención de dicho tratado ha significado para el país la 1~ 

calización de un enclave colonial, el cercenamiento de una parte del terri 

torio nacional y la implantación ~e la dominación, injusticia y explota

ción por parte de los Estadus Unidos del principal racurso nacional cual 

es la posición geogrifica. 

Uno de los negociadores panameños de un tratado sobre el canal ha 

expresado que .,este gobierno extraño de los Estados Unidos dentro de la Z~ 

tia del Canal, dentro de la RepubUca de Panami, impide la unidad nacional 

de Panamá y es un atentado contra la integridad territorial de Panamii". !/ 

dicado: 

Por su parte, el Arzobispo de Panami., ea este mismo sentido ha m 

"El ejercicio de poderes jurisdiccionales por parte 
de otro gobierno dentro del territorio de un _!Ha
do soberano, resulta anacrónico ea este iÜtimD te.!_ 

1/ Loteña Nacional de Beneficencia, "Convencf6n del caual.R, 
Revista Loteña No. 191, 1,974, p. 47 

2/ Carloll Alfredo Lopez Guevara, Panamá tiene dereébo' a demmc:iar 
la convención del canal Istmico de 11901. p.. 4 
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cio de! Si"glo XX; es innecesario para el eficiente 
funcionamiento del Canal y ofensivo a la dignidad 
de cualquier nacioo". 1./ 

Aun cuando el gobierno panameño en forma reiterada y en lengua

je enfático ha denunciado el tratamiento injusto de que es objeto y de la 

misma manera la agresión económica, política y social que merman la autono 

mía y la imagen del país en el ámbito internacional, es a partir de los úl 

timos años cuando el régimen político ha enfrentado el problema canalera, 

en términos de una política exterior orientada a servir como medio del de

sarrollo na~ional y de elevación moral e individual, con una mejor concien 

cía de los intereses nacionales. 

2.2 Estructura del sistema político. 

La formulacioo de los condicionamientos analizados,hasta aquí en 

forma ripida., representan una primera fase en la identificación y ubicación 

del suceso político panameño y constituyen, de acuerdo con el modelo sist_! 

matico empleado, las, enttadas, que en forma de apoyos y demandas, enfrenta 

el sistema actual. Por su parte, el examen de las estructuras tiene beli

¡erancia en vista de que ellas representan las unidades básicas, las formas 

a través de las cuales el sistema político, rechaza, satisface, vincula o 

n análisis de las estructuras y papelea políticos da ocasión P!. 

23. 
Jj Marcos Gregorio McGrath, Est:ados Unidos y ~rica Latina, p. 
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ra descifrar el grado de modernización del sistema y determinar la manera 

como son convertidas las demandas y los apoyos hasta el momento en que se 

constituyen en las respuestas, productos o salidas políticas, como conse

cuencia de la dinámica que caracteriza a este proceso. Cualquiera de los 

actores ubicados dentro de la estructura de autoridad política, en cualquier 

nivel, está llamado al cumplimiento de los papeles para los que fue selec

cionado; en vista de esta circunstancia, la c~dad espera que ese com

portamiento sea efectivo de tal manera que.llegue a cristalizarse las nec.!. 

sidades individuales y los altos fines de interés nacional.. 

2.2.1 Orientacion del sistema político. 

Dentro del análisis de las estructuras entran, como condicion Pr.!. 

via, las consideraciones históricas, filosóficas, los va1ores permanentes y 

transitorios que la marcha del tiempo y las circunstancias han impuesto a 

los sistemas políticos, para es-tar a la altm-a de la ~ca y de la reali

dad 'en la que le .toca actuar. Ba sido en base a la búsqueda de tales valg_ 

res como han tenido expresion y explicacion DlCbas conductas y fonializa

ciones. 

En materia política., aun cuando los legisladores en el devenir de 

la República plasmaron, con mayor o menor aciero, tales val.emes y principios 

rectores de la vida política 'de la sociedad panaméiia., ea las constit:acio

nes de 1,904 y 1,946, en la práctica no siempre llegaron a materializarse. 

El impacto negativo del ejempló político ~ a d'idlos -.al.ores, p-rop! 

ciado por los ~rigentes y grupos, en y fuera del poder, c:ada -.ez ás ere-
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ciente, llegó a su grado de saturación, de tal manera que el 11 de octubre 

de 1,968 sufrió una alteración el orden político de turno constitucional y 

se instauró en el poder un Gobierno Revolucionario encabezado por Milita-

res. 

El golpe se ha llegado a explicar y fundamentar, como medio pol_! 

tico de cambio, en términos de que ''el régimen hab{a llegado en las elec
' 

ciones de 1,968 a su liquidación como sistema dé gobierno y era incapaz de 

dar una batalla frontal en defensa de la soberanía" l! En una acción raci~ 

na1 inspirada en la restauraci6n del orden interno y externo, el nuevo re

gimen inicia su acción dirigida al logro de la unidad nacional y al afian

zamiento institucional. 

En 1,972 se dieron en la República de Panamá dos hechos fundame!!, 

tales que describen la conducta política del Gobierno Revolucionario: el 

escogimiento mediante elecciones populares de. los Bepresentantes de Correg!_ 

mientos a la Asamblea lllaci<>nal Constituyente y la aprobación de las Refor

mas a la ~titución Política de 1,946 que dieron.por resultado el naci

miento de la actual Constitución Política de la Bepúb-lica de.Panamá de 1,972, 

Al decir de iuan Materno Vúquez, la CODStituc:ion de 1,946 respondía dema

siado a posiciones jus-filos6ficas, qne se'reflej~ en una exagerada ca!!_ 

tidad de nonas prl.ncipisa.s sin posibilidades reales de convertirse en r!_ 

¡las de-derecho aparte de la cantidad de preceptos programiticos que en 

buena medida no pasaa>n de ser mas que aspiraciones. J:./ 

P·• 27~ 
y Am:onia B. Benmndez Sanz. Docama y· acc:i.6n de la revolución, 

Y Juan Materno V""squez, Op. cit., p. '-1.1: .. 
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Fundamentadas en estas y otras reflexiones de interés nacional, 

el nuevo gobierno, legalmente constituido a,partir del 11 de octubre de 

1,972, sent6 las bases filos6ficas y los instrumentos legales para el futu 

ro comportamiento del régimen y de la colectividad nacional. 

La orientaci6n política del sistema polJtico de la República de 

Panamá está contenida en los Artículos No, 1 y 2 de la Constituci6n Políti 

ca promulgada en 1,972, El primer Artícnlo señala que "La Ración Panameña 

está.organizada en Estado Soberano e independiente, cuya denominación es 

República de Panamá, su Gobie1:'.DO es unitaria, republicmle, democrático y 

representativo". !/ Y en el Artículo Ro..2 se expzesa que.: 

"El poder público emana del pueblo-; lo ejerce el 
Gobierno mediante la distn""buciá de funciones 
que cumplen los Organos ljecati~~ tegislas:i,o 
y Judicial-. los cuales ac:tiian- en ani6aica cola
boracion entre sí y con la Puena l'filica". Y 

El ideal democrático, la afi.rmaciml de la sobermña-. la anifica

ci6n y la lucha por la independencia, la partidped8h y la considerac:i.6n 

del hombre como sujeto de su propio ponellir ~ .. eatre attas-. loa 

valores perma.Dentes y definen la lucba y el ideal. del }lombre panmneño. 

El nacicmaJ ismo es una de las conductaa·· •· aceatuadas caa re1a 
. -

ci6n a la odentación política y la 1ucba par la ir: ¡-eeleria; ello • ve 

expresado con la reforma del Artículo So. lile la Caastnvcii!in Pltlitica die 

1/ l!linisterio de Gobierm.y .-tii:ia., Canetitac:imt Poñtira e 
la República de Paaamá de 1,,n, p. 3 

l_/ .!!!!!· p. 3 
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1,946; tal Artículo decía: "Se reconocen las limitaciones jurisdiccionales 

estipuladas en tratados públicos celebrados con anterioridad a esta Const!, 

tucion" !/ con el cual se disminuía la soberanía y se hacía reconocimil!,!! 

to de la presencia arbitraria de una jurisdicci6n extranjera en el ~errit~ 

rio nacional, cual es la efe la Zona del Canal, territorio que constituye la 

fuente de permanente conflicto entre el Gobierno de Panamá y el de los Es

tados Unidos de Norteamérica. 

establece: 

La nueva Ccmstituci6n corrige esta anormalidad jurídica cuando 

"El territorio de la República de Panamá compren• 
c1e la superficie terrestre, el mar territorial, la 
plataforma e011tinental submarina, el subsuelo y el 
espcio aéreo entre Colombia y·Costa Rica de acuerdo 
con los tratados de límites celebmdos por Panamá y 
esos Estados. El territorio nacional no podra ser 
jamas cedido, traspasado O enajenado, ni temporal ni 
parci-a-'bneute, a otro Estado". Y 

Ademas del énfasis en este aspecto, el sistema poll'.tico en ~ 

búsqueda de la i:adepeadencia pollti.c:a., econ6mica y sociocultural, ba cons_!. 

grado en la Ccmsti.tucimi una seri.-e de art:ículos que dicen de su orientación: 

ignalciad am:e la Ley, :imri.olabilidad de1 domicilio, libertad de religi6n, 

de pensamiellt:o y-de reunión, igna:11Wl de reameraciOa por igual trabajo, 

JI Mfnist:eriu de Gobierno y .Justicia, Canstituci.On Política de la 
Bepúhlica da ~. a L..9462 p. !J' 

Y Jti:nist:erio ele aoaierm y Justicia, Conadtuci-6n Política de 
la Bepública de Plllmllá de .11.91~ p. 3 
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El sistema político pone fuerte énfasis en el bienestar social, 

a través de la distribución racional del suelo, la protección de las COlll_!!, 

nidades indígenas y de las garantías destinadas a estimular la productivi

dad, la utilización de las tierras y de;más recursos nacionales. "El Esta

do no permitiri la existencia de ireas incultas, improductivas u ociosas y 

regualra~las relaciones de trabajo fomentando una mixima productividad y 

justa distn"bucion de los beneficios de ésta". !/ 

Para la articulación de estos y otros elementos, el Gobierno se 

define con un alto poder de concentracion y centralización dentro de un DI!!, 

delo economico de libre empresa, donde el Estado juega un papel regulador, 

suplementuio y complementario. La política económica asume un papel cap,! 

talista en manos de los particulares, nacionales y extranjeros. Sin embar 

F., el ~bierno llaciooal trata de reforzar su posicion económica a través 

del ahorm, in~:iones en obras de infraestrucblra y de explotacion, como 

san los proyectos de Bayano, Hidroeléctrica ele Fortuna}-' explotacion de 

las milias de cogre ele Cerro Colorado, ademis del fuerte impulso que se le 

da a la ap:icuJ.tar.a y a.la industr~ para mejorar· su situación frente a 

la c:ompeceacia de capitales y de empresas transn.acionales dentro del país, 

tia Jmsqneda de uaa base política :interna es uno de los fundamentos 

e ia accián pbemaDPDtal para C'Ollt:rarrestar las influencias contrarias al 

Y l!ri.m.K~ ele Gobierno y J'usticia9 Coast:itucion Política de 
la ~:ica de,Pananii ele 1..972, p. 91 

2'I Jlinish!rio de Plaaifi.caciOn y Política EconGaica, Plan nacional 
-~l.J1!::ll"p.29 
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4esarrollo. El apoyo en la Asamblea Nacional de Representantes de Correg_! 

mientos es uno de los instrumentos en el logro de tal base y a la vez una 

respuesta al fomento de la participacion e int~gracion. 

Este hecho se ve expuesto por el .Jefe de Gobierno General Omar 

Torrij9s H., el indicar: 

"Si queremos una o-rgian:i.zación. pollrica propia pm:a 
loa panameños, propia para el desarrollo, propia 
para romper tantos esquemas de inj:usticia que ha
bía, tenemos que sacar una orgmdzac:i.6n política 
que aurja del CoTregimiento hacia loa !lín:isterl.os., 
hacia la capital". l./ 

La búsqueda de apoyo político por parte del Cohierno para la trmr:t 

formación nacional ae percibe ademis al c:ontemplar la formacióa de la Unión 

Ge~eral de Trabajadores y la sindicalizacióa que debe convertirse en "ua 

organismo econó,mica111ente fuerte, círicmiente saludal>le y nacionaJnette po-

sitivo". 1:/ El Gobierno requerir&, cada vez 1liis., del apoyo de la empresa 

privada. p~ bq,ulsar el progreso, bieuesar y la seguridad en el es:fuerae 

de reafirmac~ón uacional desde el punta de ris.t:a iQternc, y em:sna. 

2.2·.2 Bstruc:mra de autoridad pol'f.tica.. 

Las estructuras ele autorldat· wcfi·ent:e las .pae el rist,,. políti

co panameño enfrenta y maneja el ~ ele tnasfwiia y t 1 .iu-.tlo a 

nivel nacional, prorincial., dist.ritorial·y tle ecaEqfmiento, scm ~ 

te las mismas que las determinadas ea las Caasdt.aciones Pollticas 4111e 

!I .Qmar '!orrijos B. , La batana e· :P 

!/!!!!!e p •. 78 
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orientaron la acci8n de los gobiernos anteriores: Organo Ejecutivo, Legis

lativo y Judicial, pero con una nueva cara"Ctl!rística, la de darie poder P.!!. 

lítico a las Fuerzas Armadas; ello esta expuesto en la Constituci6n vigen

te al indicarse que "los Organos Ejecutivos, Legislativo y Judicial ••• ac

túan en &nlÓDica colaboracion entre sí y con la Fuerza Pública". !/ 

La clisposiciiSn constitucional esta dada en términos de Gobierno 

Bíevo.lucionario y en función del momento de transición en que se desenvuel

ve el país. "La revolw:ion del 11 de octubre está dirigida a una tran.sfo!'._ 

mací.on nacional., de manera que todos los sectores que forman la República 

participen de sn bienestar y de la riqueza nacional". !/ 

lilD el ámbito pzoviDcial, distritorial y de Corregimiento es.tan el 

pmei:nador, el alcalde y el corregidor, quienes desempeñan papeles en el n!, 

vel intermedio de la estructura. de autoridad para instrumentar, ejecutar y 

CDDttolar el. desarrol.lo ele las po.líticas·, eli" tPnrinoa de leyes, decretos y 

acuerdos., sea que pt.uw.e..pu de las aucori.dad.es superiareB o que surjan de!!_ 

tm de estOII Di-veles con, cousecueni:ia de 1as demandas del medio. Pero co 

- l!(IELera qpe la oriem:acioil politica clel. Gobiemo !evolucionarlo esti di

rigida a la aanafo.macioa nacional, a la participación e integracion de t.!!_ 

cla la placim 8D el. pDJCSSD ele decisi.ifn., pm::a superar las etapas del sub

llaszttm.tlo sabre toda a laa úeas. rurales con 1118JO~ grado ele marginación y 

can escasa ~ a la pnduccióa. del pm"a., la misma Constitución Po-

. y lti.'llist:erlo de Gobierno y .Justicia-, Coastüaciiin Pol.hica de la 
Japúltlica a Paiai' die· 1..m., p. 3 

Y Ollar 'l!orri.jos H. • C)p. cit. , p. 47 
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lítica provee.otros mecanismos o estructuras para cumplir estas funciones 

prioritarias del pr·oceso revolucionario. 

Para el cumplimiento practico del principio de la autentica identific_! 

cion entre la población y el Gobierno como sistema de trabajo en la búsqll!. 

da de soluciones mas convenientes para el país~ utilizando y explotando al 

'máximo los recursos propios, hubo la necesidad de provocar cambios en el 

c~o político administrativo; que se dieron con la. cracion de la Comisión 

Nacional de Legislación, los Consejos Provinciales de Coorcfinac:iOn, Rigimeu . 

. Municipal Reformado, Juntas Comunales y Locales., rejlamentacl'os por leyes 8!. 

pecíales. !/ Mediante esta instrumentacilm forma-fizada se DDViliza la pohl,!_ 

cion que tiene a su disposicion estas.., at:ras eatt1lctUas para dar a cono

cer sus prob.lemas y obteaer a trav8s ele ellas i. 1:espaes~ 

gµdentos representados en el mapa llo. 3, reg:Ll .. 1111tiwlliliJlil· · par Le., llL. JaS. • 

octubre de 1,973, !/ CODSdtuye la. estHc1.tü::a Tásic:a tia arti:ewtaciOn, c:aa-

ción popular c:ada seis años,. por el Cattepcllar. ailtokiaal civil. .., par tus 

ciudadanos del corregllrienta:. Lá .Juata o-me,t ri.ena. • repc: a w m .... 

!/ lti.nisterío ele GabieEm> y .lut:i~ Citfa eg la. *l!!f?'!d!! 
del poder popal.ar, p. 16 

2/ Consejo ele Lq:i.slaciá, e.eta of'iriat •· O;g45&. tia a de oc-
tubre de. 1-;.973, p. 1 · 
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pecie de directiva o comité ejecutivo de la comunidad con las funciones de 

promover la participación, reconocer los problemas y demandas de la comuni 

dad, organizar en juntas locales a los habitantes de los diferentes barrios 

y_, a través del representatnte quien la preside, articular los intereses y 

problemas del corregimiento ante los organiSIIICIS oestructuras superiores. 

La Junta Cmmmal es una institución de participacion7 un recurso 

que ut~liza la comunidad para autoimpulsar y promove?:, con sus propios r.!_ 

cursos y con. el apoyo del municipio y el Gobie~, su desarrollo económico, 

pe.lítico., social y cultural. 

Un segundo nivel de trabajo del ·:i:epresentanta, como vehículo de 

coaamicaci6n y de búsqueda de solución a los problemas locales y nacionales, 

CDDSiste en su desempeño dentro del régimen Dmicipal, que políticamente es 

el territorio 11.almodo distrito. "El municipio es la organizaci6n aut6noma 

e la comunidad en un distrito"!/ y representa el segundo nivel de actua

aon y de partic~ 4fel rqresentante de corregimiento. 

I.os Consejos Miin:icipales eKi_a c:ompuest:-os por el alcalde, quien 

l• ~ide y por las re¡,resent:ant:es ele cada uao de los corregimientos que 
1 

fm:ma el di:sttiJ:o. Diclios Consejos ri.r9ell com escracoaras de articula-

con los recursos y 

Y Coaaejo 1lac:ional de Legi:alacíia,. Gaceta otlc:i.al Bo. 17, 548 
p:. 4 
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Además de reglamentar la vida jurídica del distrito y de aprobar 

el presupuesto municipal, la Ley No_. 106 de 8 de octubre de 1,973 !/ le CO!!_ 

fiere al municipio una funci6n desarrollista en términos de una planifica

ci6n que le permite ampliar su capacidad econ6mica y extender sus servicios 

a la comunidad. 

Las demandas que hayan excedido la c-apacidad de respuesta d-e las 

Juntas Comunales ingresan a las estructuras municipales, pero gran parte 

de estas son generalizadas y se constituyen en insumos de mayor peso, de 

tal manera que pasan a ser competencia de los Consejos Provinciales de Coor 

dinacion_. Los Consejos Provinciales de Coordinación son, según Ley No. 50 

de 26 de junio de lF973._ Y las entidades en donde se continúan convirt:u!!l 

dQ las demandas que han sobrepasado la capacidad de asimilacion en los ni

veles _inferiores de la estructura poiitica diseñada.. 

n tercer nivel de acciim. como es1abon o elemento-. de 'rinculacion 

del :representante de ·corregimiento esta constitúdo por los Consejos Prov~ 

ciales de Coordinación que aparecen integrad.o$ por el Goberna.dar, quiea las 

preside; el· .Jefe de la Zona Militar de la Próvinc:ia; por los --Iepresentantes 

de todos . los corregimientos de la Provincia; por los :ft!Fesentantes de cada 

uno de los Ministerios y poT los Jefes de las Instituciones Áutanomas y ~ 

miaut6nomas de la respectiva. Provincia. 

!/ Consejo de LegislaciOn, caceta Oficial No. 17 .,548, p. 4 

~/.Ministerio de Gobierno y .Justicia, Guía para la 9!'J!llizacim 
del poder popular, p. 47 
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Los miembros de los Consejos Provinciales de Coordinacion tienen 

a su cargo entl!e otras funciones: 

"'Estudiar los problemas de la poblaciim y sus ·pos.f 
.bles soluciones. 

Fomentar el esp:íritu de participación y-·.coopera-
-cion ciudadana en el desarrollo de la provincia. 

Servir como organo de consulta de anteproyectos 
de leyes que lee presente el Consejo Nacional de 
Legislación .• 

Coordinar el programa anual de desarrollo de la 
prcovincia para su remisión a la consideración del 
Ministerio de Planificación y Política Económica 
haciendo resaltar el orden prioritario de las de-
1118Ddas. 

Co;l.ahorar con los Consejos Municipales, Juntas Co 
amales en su organización y ejecuciOn de sus la=
bores. 

Sugerir al Consejo Nacional de Legislación 1110difi
caciones tributarias reesttucturaciones administra
tivas v en neneral cualciuier otra medida crue exija 
el desarrollo nrovincial". !/ · 

Basta· .es1:e nivel se puede ir apreciando el perfil de la partici

pad.& de la pobl.aciSn .en la toma de decisiones, en la organización y sol~ 

cion de sus p.ropios 1prohlenms, en la planífieacion Teal. de los problemas, 

y a la 'll!Z el ¡q,oyo que obtiene el Gobierno para concretar la transforma

ci&a· aaciou&l desde la base que, según la estructutación administrativa, 

la reprasem::a el cor:cegi:lii.eato. 

Sin ell6aqo, el papel del mpreseataam de corregimiento y la e.!. 

tructm-aciin -politica adnriuist:rati.va iattocmcicla no teniina en este nivel, 

y Comejo de Legislacilin, Gaceta· oficial lid. 171548, p. 19 
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sino que se eleva a nivel nacional en donde emerge· la Asamb·lea Nacional de 

Re'presentantes de Corregimientos, integrados por (505) miembros; en este 

sentido, la participacion popular aumenta y, de la misma manera, el apoyo 

hacia el gobiemo qu~ también aumenta su capacidad, lo que le da a este 111!. 

y9r poder para. enfrentar los problemas políticos, socioecómicos y cultura

les a·nivel interno e externo. 

Sin embargo, el examinar la estructura y funciones de la Asamblea 

Nacional de Representantes de Corregimientos se observa que esta carece de 

las clisicas funciones que le fueron atribuidas en gobiernos anteriores. 

En conferencia dictada por uno de los Miembr.os de la Comisión de Legislación 

én la Universidad de Panamá, se llegó a· expresar, 

''Vistas las cosas en forma objetiva ••• en forma realista 
en Panal!lá queda suprimido el Parlamento ••• Res.ul'ta tam
bién cierto que esta Institucioa no tiene el peso de la 
labor legislativa en el país. n peso de la labor le&i.!_ 
lativa mis bien lo tiene el Consejo Nacional de Legisla
ción. La Asamblea Nacional cie llepresentantes de Correa! 
mientos solamente tiene, desde el punte de vista legi.&~ 
tivo, la tarea de asumir la Iegislaci"&. para temas D11J!r 
limita~". 1/ 

Según el Artículo No. 141 de la Constituci& 'las funciones legisl!_ 

tivas de la A,samblea Nacional de Represen-taates de Corregimientos eonsistea.. 

en expedir ieyes para: 

"Aprobar ~ improbar los tratadas internacianales- que celebn! 
el Ej.ecutivo;· 

1/ Adolfo Ahumada, La .Junta Coimmal:: el Plll!Mo c,gani.,¡adD sepa 
las CQDdiciones nacionales• -¡r-poder- icipUiar Jre. )· J• D. 
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Declarar la guerra y facultar al Ejecutivo para 
negociar la paz; 

Aprobar o improbar las refcmaas a la divisi&i po 
l1tica del territorio nacional que el proponga el 
Consejo de Legislaci.Sa; 

Conceder amnistía por delitos polit;icos y 

Dictar su Beglamento interno". !/ 

Ademas de estas funcion- legislatiVliS esta nueva estructura po

lítica cumple la tarea adnáni•tradva de aelecci.ónar al Pr.esiclmrte de la 

Repiiblica el ria de sa instalaciOn mediante ~ .,. ... ¡, ... t. y 

n Consejo Racional ie I.epalaciSa esti im:egndo por el. Pres.i

dente y Vice--presicli!mte cle la ae,Gblica, el ~ a l:a Aaalllt1• Jra

cional ele BepresentllDRS ~ ConegiaielllbS, laa lfiaistna· e lstado y las 

Miem1>7:os de la ~ de Leg:is~ int:ea,:.,_ par ._.. IEú!lllhrm qae 

l . 1 .... . ~ . e 1ge e a-JecutJ;vo. -

La u:istencia., -~ y ~o e estas-~ 

des poileD a manifiesto no s&lo la artic:nlaci&r y pnm:leas. fl1le subsistes 

en los ~ferent~ niveles, siDo que eStaltlecell el .....;:M:> para c..adiam: 

tica, con el objeto de llevar de ~ ..._ wta6 d ·iem:r.ollo ele la 

planificac:iOn sectorial, regional. y 1l9rimaJ 11111! a ok:i-- C111m nsakaa 

nami 
1/ 11:inisterio Gob. .JilsC. C,stit:nci,8a !blltica de la lep4. a ,a.,., 

1.972!/~lillO .Jaén, La bJ!e!ieac:ia .,. •. - , p.. 25 

1./ ~-. p. 27 
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de las conductas así si.ncronizadas. 

2.3 Conducta actual del sistema político nacional.. 

Las conductas del &istema político, da acuerdo con el 111Ddelo s~ 

temático empleado., hacen referencia a las enci:adas, é:onvel:Si.ones y salidas 

que en el plano iat:eu:w--ea:erna tienen. lugar a objeto de ueruter las clema!!. 

das., propiciar 1m ~ de est:afriUdad y, .soln:e todo, 11mjorar la capac! 

dad ele respuesta clel sistema; en este·saatide es .ecJIIIJ deben ser estudiadas 

y preaentadas tales conductas. 

2:..3.1 Conducta actwll. a nivel~. 

Las bases de•la actuaci6n del sistema pol.1'.tico están dadas en 

ñmcian de los condicionamfpntos eccmóirix:os, políticos y socioculturales 

.eJliPuesms; ellos re¡n:esentan las entradas, en fm:ma de d--,,,fas, apoyos o 

ayudas, que de no ser amndidas pueden llegar · a. daaplasarlo hacia lo que se 

lía cfenonri:nado "marga crftico!.' JI A -~- de las esttucturas uist:entes 

y ele tas. 'ltl8 han si&, aaadas., de la ~ de b~. y servicios me

ciiaute la :mg1:SDPD:taci6n del· comportanñem:o da la sociedad, de la part:ici

,-:i&a pof9:ica em Ia ~ de decisiones y formal aciim de los planes y PT.!!. 

1J David. liiaoa11 ~ el aaitJlsis· pa,t.ítico, p. 135 
·,, 
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En funcion de la conversión de las demandas, desde el nivel lo

cal, distritorial, provincial y nacional, deviene la estrategia política 

global. o Plan NaciQD&]. de Desarrollo 1,976-1980, que el sistema político 

panameño presenta como sal~da o respuesta general a las demandas priorit.! 

rías del país.. En este sentido, la participación y la articulación polí

tica sistemática de las demandas, antes de constituirse en una, distorsión 

exagerada que amenace la capacidad de respuesta del r~gimen, se constituye 

en aspecto positiv.o; ya que a lo largo del pTOceso de conversión han lleg_! 

do a resolverse, con los recursos humanos y naturales existentes en los 

distintos niveles de acción, gran cantiaad de problemas. 

La estrategia global de desarrollo es en síntesis, la raci~nali

zacion de la conducta del sistema político actual, y constituye la toma de 

conciencia y las medidas nécesarias -¡,ara superar, cada vez más, los pro

blemas económicos, políticos sociales y cultural.es que están condicionan

cm la marcha del país hacia su independencia en todo sentido. 

El Plan. Nacional de Desarrollo, en un resumen de las políticas 

globales, hace referencia a las políticas de: dist.ribucion y participación 

crecimiento econ6mico, desarrollo regional, finanzas públicas, desarrollo 

iDStitucimutl y, desarrollo aut6nomo mis iudependenciente, "J:./ las que· ad

quieren funcionalidad con base a la decisión política de regionalizar y 

sectorizar, no sólo la planificación -sino la· acción: de tal manera que to-

U ltim:Keria de Planificaci.on y Política Econólli'..::a, Plan naci_~ 
nti lie desarrollo. 1~97-6-1,980, p. 2-1'6 
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dos los sectores puedan integrarse a la transformaci6n que reguiere el país. 

Las regiones delimitadas para el cumplimiento de estos objetivos 

se circ.unscriben a la Región Oriental-Darien, San Blas, parte de la PTOVin 

cia de Colon y Panamá-; Región Metropolit~..Provincia de Panamá y alrede

dores, Zona del Canal y parte de la Provincia de. Colón-; Begion Central

Provincia de Cocle, Veraguas, Herrera, Los Santos y parte de Colon-; y~ 

1/ la Región Occidental- Provincia de Chiriquí y Bocas del Ton,•·. En el 

mapa No. 4 se ilustran dichas regiones.. 

La regionali~ación como estrategia de desarrol1o sirve como cate 

goría de información y análisis, busca el aprovechamiento 1ll&ÉDID de las es 

tructuras y organismos incluidos en el esquema politico y de la admi:a;str.!_ 

ción pública, sin la alteración de las divisio~ po:lftico administrativas 

existentes. 

El ampJ.io conjunto de poiíticas regicmales !re subdividen en po:l! 

ticas para cada Región. y políticas regionales de alcance BBCional; el~ 

señalan las paµtas para la elaboración de1 plan regional y pa:i:a determinar 

las prioridades. 

El desarrollo int~•ral de las áreas rurales caastitu.ye.uno die 

los aspectos del desarrollo regional de Pauami, para ilejarar las condicio-

1/. Ministerio de PlanificaciOn y Política lcaaiSmica Smtesis- • 
la-estrategia de desarrollo, P• 9 · 
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nes de vida del campesino mediante un aumento en sus ingresos y mediante 

la complementación de otros servicios y obras de infraestructura. En es

te aspecto juegan un papel importante la organizaci6n de la comunidad, la 

identificación de sus miembros y de las organizaciones a manera de enlace 

con las agencias estatales, la concentración de los asentamientos humanos 

dispersos, el otorgamiento de créditos y subsidios en términos y condicio

nes especialmente favorables la capaci~acion y la asistencia técnica y la 

prestación de otros servicios pGblicos como sistema de soporte. 

Una salida concreta del sistema político a estos requerimientos 

hacia el desarrollo del sector rural la representa la Ley 20 de 22 de abril 

de 1,975 mediante la cual se reorganizo el Banco Nacional de Panamá "pena! 

tiéndole ••• una mayor flexibilidad en cuanto a 1o, instrumentos para la 

concesión ••• de créditos y descentralización de ••• operaciones a niveles 

regionales y locales ••• contribuyendo a la implementación de la política 

~ . ., 1/ econo1DJ.ca· - Así fue como en los primeros seis meses, el Banco Nacional 

hizo préstamos por 76 millones de balboas, siendo los renglones mis favora 

bles: el comercio, la industria y la agricultura. 

Otra de las decís.iones políticas bisicas la constituye ·"el fort.!_ 

1 • • d 1 b 1 • • del ~· " 21 d" • "d ec11DJ.ento e os centros ur anos en e 111tenor p&l:S - 1r1g1 o a un 

crecimiento mis armónico en ·1as. distintas áreas geográficas, a fin de des-

l/ Demetrio Basilio Lakas, Mensaje Presidencial. ante la Asamblea 
Nacional de Representantes de Corregimientos, 1975, p. 41 

J:./ Ministerio Planificaci~ y Política EconóiD:i.ca, Informe nacio
nal de habitat, p. 16 
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congestionar las urbes. evitar la migraci6n rural y retener toda la gama de 

servicios sociales, económicos y culturales dentro de las zonas hasta ahora 

marginadas y con escasa participaci6n en el progreso y bienestar. 

Los intrumentos principales para la 1mplementación de esta polí

tica atienden al fomento de la industria, provisi6n de la inf~aestructura 

económica y social adecuada, provisión de técnicos y profesionales, vivie.!!_ 

da y otros servicios, a fin de lograr que los dirigentes locales puedan 

contribuir a la soluci6n de los problemas que surjan. 

La política de incentivacióu de la industria en Panamá, a traves 

ele programas específicos, confirmados en el Plan Nacional de Desarrollo, se 

deba a que el sector industrial manufacturero mostró durante los últimos 

años una tendencia descendente en su crecimiento, ya que "en 1,971 se re

_porta 8.5%, en 1,972 en 6.2%, en 1.973 el 4.2% y en 1,975 un 2.1%" l/ La 

reacci6n política no se hizo esperar y, entre otras medidas, el "Resuelto 

ltinisterial número 140 de 21 de mayo de 1,975 instituyó el Programa de In 

dustrialización Comunal" 21 que es una respuesta que permite montar pro

yectos y empresas que generen trabajo y riqueza en las respectivas comuni

dades. 

J./ ltinistedo ele Comercio e Industrias, Memoria 1,974-1,975 p. 

1/ M!!!-, p. 61 
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Fre~te a los objetivos de reducir la marginalidad, mejorar la dis 

tribuciondel ingreso. balancearláproducciSa y el consumo, fortalecer la 

autodeterminacion nacional, preservar y estimular las formas y expresiones 

culturales propias de cada región o localidad, dentro del marco de las li

mitaciones de los recursos materiales y humanos, se objetivan las conduc

tas políticas en un proceso de doble vía que se inicia con la consulta, 

diagnostico y conversion de las demandas y culmina con la entrega de los 

elementos vilidos en forma de leyes, asignaciones y políticas destinadas 

a salvaguardar los intereses nacionales é individuales·. dentro de los mar

cos de la legitimidad y legaJ:idad. 

A objeto de contp.ñuir al fortale~to de la autodeterm:ina

cion nacional, al logro de una mayor conciencia cívi~ a la integración 

consciente del ciudadano panameño en todos los Di-veles a la traasformací6n 

económica, política, social y cultural, se creó mediante "Decreto de Gab! 

nete No. 147 de 3 de junio de 1,969, la Direccián General para el. Desarr.!_ 

llo de la Comunidad". Y Esta inst;ituciSu, ha dirigí do su acciSa a la 

orientacion, asesoramiento y capacitación en eísen'icio de todo el perso

nal del país -que cumplen papeles políticos y no lJOlíticos". El Departamento 

en 1,975 asesoro 243 Juntas Comunales. 704 Juntas Locales y apoyó la forma

ción de 321 Juntas Locales..!/ actividad que demuestra el empeño del Gobierno 

Revolucionario por extender, ·1as estructuras políticas y las formas de arti

culación y de comunicacion dirigidas hacia el desarrollo integral. 

1/ Ministerio de Gobierno y Justicia, Guía para la Orpni zarión 
del Poder Popular I p. 42 · 

~/ Ministerio de Gobierno y Justicia, !JellDria 11 '751 p. Sl 
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Sin embargo, sería ocioso pensar que todos los panameños estan de 

acuerdo con lo que ocurre, como no lo estan en ninguna parte; y tal cual lo 

expresó el Ministerio de· ~bierno y Justicia ''existe una minoría que agota 

todos sus esfuerzos para. procurar UD vuelco hacia atras, UD retorno al vi,! 

jo esquema"; esta situación determina que el sistema que emana de la nue

va Constitución este sometido a tensión que surge del ajuste a la realidad 

bumau, social e individual y a la provocada por quienes no creen y se op~ 

nen al sistema. 

La estábilidad del sistema estari en función de las realizacio

~ concretas que emanan de el, de que mis alli de las abstracciones y de 

loa pro.duetos jurídicos el hombre panameño vea ideales, principios y valo

~ personales y sociales cristalizados, a través de los cuales el Estado 

Bacion adquiere su verdadera independencia. 

2..3.2. Conducta actual a nivel externo. 

En el D>IE!lto actual, la pol!tica exterior de la República de P,! 

namii con mejor definición del interés público, representa un recurso váli

do en el afianzamiento de la personalidad nacional. La participación y 

apoyo en las decisiones políticas. la institucionalización jurídica y los 

cambios estructurales operados, la di:fusion y comprensión de los problemas 

~ del país, en el plano interno e internacional, son factores que se 

pan coajugado ele manera positii,a en la coasecucion de este objetivo, en un 

grado superior cpJe en épocas anteriores. 

Con f1mdnento en el-principio ele. que "la política exterior de 
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un país corresponde a su política interior," !11a defensa de la soberanía 

en todo el territorio nacional, particulamente la que esti bajo la juris

dicción de los Estados Unidos de Norteamérica en razón del Tratado de 1,903; 

la defensa de los recursos naturales, potenciales y activos, entre los cua 

les la posición geográfica es el principal de ellos; la defensa de la ind_! 

pendencia política, economica, social y cultural, son aspectos fund¡µnenta

les sobre los que trabaja la política exterior panameña. 

/ 

En la búsqueda de estos ob~etivos, que son vitales para la supe!_ 

vivencia nacional., la política exterior rechaza toda forma de colonialismo 

y "procura ser un factor de unidad y de cooperación, sin identificaciones 

coa.bloqueos enfrentados en discrepancias ideológicas o de-circunstanciales 

concepciones políticas." 1:/ Esta posición nacionalista esti reflejada en 

el discurso que el Jefe de Gobierno de la Bepública de Panamá pronunciara 

ant-e los Miembros del Consejo de Seguridad, reunidos en la ciudad de Pana

• del 15 al 21 de marzo de 1 0 973: 

"Panami confiesa en esta alta tribuna que nosotros 
uo podemos aceptar el sometimiento económico de un 
país sobre otro, ni la penetración política, cult!!_ 
ral y económica, porque esto no es mis que neocolotli.a
lismo; es decir,. un colonialismo depurado disimuiado 
que se hace presente en nuestro pueblo a través _de la 
ayuda económica condicionada que no bus.ca el desarr.5!. 
lla ·de nuestro·país, sino el COl\trol de su pueblo" J./ 

!/ J'uaa Antonio Tack, Nuestra revolución,~- 157 

Y Demetrio B.~. Mensaje Presidencial ante la Asamblea 
Bacional. de lepreseutaDtes de Corre¡imiento 11976, P• 87 

3/ Lotería Racional de Beneficencia, Discurso del General 
Ollar Torrijo1( Berrera ante el Consejo de ~idad, Jevista Lotería No. 
1JJ7, p. 8 -- ... 
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Sin el menoscabo de otros problemas internacionales a los que el 

país les viene prestando suma importancia, ya que inciden en la vida naci!!_ 

nal, el comportamiento político y diplomitico ~ ha enfilado al problema 

vital de la defensa de la soberanía en la·zona del Canal, debido a la si

tuación de conflicto permanente entre la República de Panamá y los Estados 

Unidos por la vigencia del Tratado del Canal de 1,903, que mantiene un en

clave colonial dentro del Istmo. 

Varias son las cláusulas de dicho tratado que. lesionan la digni

dad panameña y son :J_o génesis de tal conflicto: los Estados Unidos se cam

prollieten a garantizar la independencia panameña; los Estados Unidos actua

ran en la Zona del Canal como si fueran soberanos; los Estados Unidos po

drán intervenir en los problemas internos de la lepublica; los Estados Un_!_ 

dos podrán tomar más aguas y tierras de las ya dadas y provistas ea el '!'r!_ 

tado cuando ellos, y según ellos. así lo estiJDP11 conveniente para la def~ 

sa, protección y saneamiento del canal y. ademas se· agrega la cliusula 

del Canal á perpetuidad; !/ todo lo caa1 está ea cantravenciéin can lo que 

estatuye la Resolución No. 2,353 de 19 de diciembre de 1,967 de la.Asamblea 

General·de·las Naciones Unidas, que indica "que toda situaci&a colonial que 

destruya parcial~ totalmente la anidad naciaDa1 y la iD:tegridM territo

rial de un país es inc011patible con los propósitos de~ Carta tie las~ 

nes Unidas", !/ la caai fue escrita tmm par la llepáblica de Paaallla cam. 

1/ Lotería Racional de Beaefi~ La Coavercióa del CamJ.. 
11 903. Revis.ta Lotería Ro. 191. p .• 47-$4 · 

2/ Carlos A. Lopez G., Paaaai tiene derecho a cleQunciar la coa
vencion del canal de 1,903,_ p. 4 
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por los Estados Unidos de Norteamérica. 

El Gobierno de los Estados Unidos dE! Norteamirica y el de Panamá 

se han propuesto buscar la solución al conflicto canalera sobre la base de 

la negociación de un nuevo tratado que elimine las causas del conflicto. 

Sin embargo, tal disposición de negociar un nuevo tratado no ha ocurrido 

de manera espontanea por parte de los Estados Unidos, ~ino por las accio

nes concretas del Gobierno de Panamá en sus justas reclamaciones y con~ 

_damento en el Derecho Internacional. La norma básica de la Asamblea Gene

ral de las Naciones Unidas en el Artículo 1~003 expone: 

"En casó de conflicto entre las obligaciones coa
traiclas por los Miembros ele la Raciones Unidas 
en virtud de la presente Carta y sus ollJipcio
nes contraiclas. en virtud de cualquier otro coa
venio internacional, prevalecerá las ollligacio 
aes impuestas por la presea.te Carta". !/ -

La República de Panamá, en sus relaciones diplomiticas y en su 

actividad internacional durante los w.tia>s años, ha ~uado y actiía con 

independencia, dignidad y prudencia, y ha merecidD por 1111 c:oaducta el res

peto y la estimación de los pueblos y gobiernós del amdo. n Uoque Lat! 

noamericano apoya en forma decicliáa a la Be.publica de Paaami, al igual 

que las Naciones del Tercer Mundo. La pr~aciOn efe la c:amlid:atura de 

Panamá para que formara p&rtl\! del Consejo de Segaridall.., hecha ea forma un!. 

nime por las Naciones de .América Latina y clel caribe eD la lla.. Asamblea 

General de la ONU, y la consiguiente elecc~ raafÚla el apoyo de los G!_ 

1/ .Julio Yau, "El anuncio CQDjunto 'fack-tias:inae," lerista 
Treas No. 301 p. 24 
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biernos de América Latina y de1 Caribe a 1a República de Panamá en la cue.!. 

tión del Canal y de la reivindicación de su territorio, ocupado por la Zo

na del Canal, para 1a jurisdicción de la Repúblic;:a. l./ 

Un avance significativo en torno a las negociaciones que es pro

ducto de la política sistemática en el exterior y de la presión internaci~ 

ual., lo constituye el Anuncio Conjunto del 7 de febrero-· de 11,974, por Henry 

A. Jüssinger, Secretario de Estado de los Esudos Unidos, y Juan Antonio 
/ 

Tack, Hi.nistro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, donde se 

establecieron los principios que orientan las actuales negociaciones, a fin 

de reso1ver las causas del permanente conflicto con motivo del tratado so

bre el Canal Interoceánico de 1.903. Los principios acordados se circuns

criben:' 

"El tratado de 1,903 y sus enmiendas seran abroga
dos al concertarse un tratado enteramente nuevo 
sobre el Canal Interoceinico. 

Se eliminará el concepto de perpetuidad. El nue
vo tratado relativo al cana1 de exclusas-tendrá 
una fecha de temina:ción fija. 

La terminación de la jurisdiccion de los Estados 
Unidos en el territorio panameño se realizará 
prontamente, de acuerdo con los términos especi
ficados en el nuevo tratado. 

El territorio panameño en el cual s,e halla sit~ 
do el cana.1 será .devuelto a la jurisdicción de la 
lepÚblica de Panami. La República de Panamá, en su 
Ci>Ddicián de soberana territorial, conferirá a los 
Estados Unidos de América por la duración del nu.!_ 

!/ Demettio Basilio Lakaa, Mensaje Presidencial ante la Asamblea 
Racianal. de representaates de corregimientoa_l,976, p. 85 
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vo tratado sobre· el canal interoceánico y con 
forme se-establezca en el mismo, el derecho de 
uso sobre las tierras, aguas y espacio _aéreo 
que sean necesarios para: el funcionamiento, mau 
tenimientó, protección y defensa del canal y el 
tránsito de las naves. 

La lepública de Panamá tendra·una participación 
justa y equitativa en los beneficios derivados de 
la operación del canal en su territorio. 

La República de Panamá participará en la adminis
tración del canal, de conformidad con un procedi
min:imto que habrá de ser acordado en el tra~¡ 

La República de Panamá participará con los Estados 
Unidos de América en la protección y defensa del Ca 
nal, de confortai.dad con lo que se acuerde en el am 
vo tratado. -

La República de Panamá y los Estados Unidos de Amé
rica, reconociendo los importantes servicios que el 
Canal interoceánico de Panami brinda al tráfico -
rítimo internacional,-y teniendo en c:aenu ·ta pasi
bilidad dé que el presente Canal podri.Uegar a ser 
insuficiente para dicho trifi~ couft:ddd bilateral 
mente en provisiones sob~ obras naevas que ampliell
la capacidad del Canal. Isas -pa,risioaes se ~ 
rarin en el nuevo tratado de ~ can 1-. c:ance.e. 
tos estableciaos en el principio". !f 

No obstante, el anuncio conjunto Taclt..-ti.sainger es un media, an 

instrumento para orientar la concentraciOn del aaevo· tratado. Los esfuer

zos realizados hasta ahora, ea fona i.n:temiield:e par parte de lm Estados 

Unidos, han mantenido estancadas las actuales· -.,c::iaciaDell~ _pen, la tena

cidad, acompañada de la vocaciOn de libertad del pueblo 1411a1wñ, harán po""' 

sible el logro de sus rec:lamacicm.es eon funda-ato en el Jlemcho ~ 

nal. 

!/ Julio Yau., Op. cit. ~ p. ZJ.,.33. 
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En la búsqueda de la independencia, de las formas·mls elevadas de 

convivencia, de los valores, principios y creencias acordes con la realidad 

e idiosincrasia del hombre panameño y de la.diversidad de factores que en

tran en juego, la educaci6n tiene su papel señalado. Así lo contemplan 

los planes y proyectos nacionales y regionales para.lea cuales el sistema 

educativo, en el Último lustro, ha emprendido una acc,-,.sistem&tica y coo~ 

clinada, a fin de obtener las mejoras respuestas a l.o8_]9iililemas y demandas 

planteadas. 
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3.1 El sis.tema educativo ~ subsiseema. 

Deade el pum.a· de VÜd:.a ans:I.ítico., tal cual - ba va1ich, aost

au1111.fo ea el primerG y ........ c;apítulo,. la :intearaci&i c1ie1 plsno cultural 

cle1 sá;stema alucativo a la riaa polttica, eal:i ÍDIE,!. 

• ea la nanr.aleBa, couanido y alcance de lm íat:ercaabios y tAD&acci~ 

El SÍSt!!_ 

- cultural y,, por tmltlll el. educat:i.vo., cuadki'cma y .... al mismo tiempo. 

c:mafi.c:ianala· IJ.fJr las~ que --- c1a lea dalú planos de la~ 

lidad., de tal lll8ll8Ca que 1111 ~Sa ·está ea razón dinu:ta con la ca

pacidal y fUnrian-1"'eltu de ellos y de su pn,pi.o camportalliento. 

111. el. pJ'ala die la 'acci& a d_... -.jor • ~ciban los ínter~ 

1,ias y t:raDa,aecioa.es entre los elaaeatoa c1a· la ed,•eací·ial ,Y los fimáaenos 

poI1ticos. Ai. abordar el taaa de los cm,•Mci,...;at:os,. econmicos, soci~ 

mltural.éS y especíHc....,te políticos, ea el praer paam del segundo C.!, 

p(tul;Q, ae dejama aacl:aec:idall aquaas de las mttadaa., a forma de dema.!. 

as y, apoyoa., mú ~ da la vida 9DCial pan h que illciden en la 

'rida poll:i:i.ca. y, por 1'8d9., •· los aapecta educativos. De la perspectiva 

aU1 ~ padia· claO miaerse qpa els. sist __ aluc•t:Wo, si ha de ser 

aaáiaica, . ~ a eat:ai:lecer m esttucbU.'a· dril.., cpaa ae pnduce de los 

amasivo. msjuab8, a. palt'tfr. del' matis, 8llllbiM«'e y m., súaplemaata, de la 

carre:liadilil··· lialJ ~ educarl'vae y polltiicas~ 

eta fi M!I: M • . ..,.. ·bacilu&, • La eaap_lilljidai·de esta l'ed de 

:iid:et-cafii.08 y rnosenri:---. 4e- cloDila DO - ~ lU , ....... econ&t! 
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cas y sociales, - donde adquiere veri;ladero ripifi.cailo ei 81lceae di!I l& 

educaci& en tanto :fin y medio· cla1 clesanollo ~ llespecb ele las 

"La ~ de la pDlkica - la ...... 
es pm:aan.ta foma:l:; - nifien.. al Clliilp.li..,.. 
mient• e ~ me .._ y ...,--ran,. 
DO crealoa- por· ella. Laa- ~- prt .. , ... 
m, t.end:daa.paeOfU.eiJee· eta~ 
al w .. paa ...... , .. - - lileEa.par· 
la ~ ... les presia ... ...,,__ •• Ji! 
gales ~ su geanlizacíS&.. !! 

la educaci&a ya ~ naalta ~ y - líalla • mlariiiw. crm el. ~ 

do; mientras- que· el .....,...._,,,. y ~-úlbn'llD ..i pmpí.o-~ 

ma educ:a~:iv.o es .-.ria ele la pert g g{a. La polkica t1:IIIB ea ~ 1.a 

cireuastaacia ctel IIOl,ll8lt.O,,. la ~ tiatlricaa., la majar asipacfón 

coercitiva mitre clif'enmtee· ~ar:; esd ew wínwh- a- eoas.tm.iir, el:!, 

pedegogá,. en tamo, ~ iB&erw por las -1ases c1II! la ~i& :batep..a-" 

diQtemente clel lagar y e1 mmentD. 'lodra e+a:a,;fp, seg.& eace-. t:Hllde a 

conservar lae ~ y --1ans f f w ctalés de la ..,..;.,.,. y de 

la cal.tura ea .,.._ • tl'eHawuel'R!:9 mdD piemo, c1ialesquiera 98 sea • 

ti-po, tieua por f1IDCi&t Riadar y rep;lar lil ,ricia del puehl8.,.: par.a maat:,!, 

ner su penemtlillal cleatro ."1 filel:a- él ewt:estD pllJIIO!bice • .,_. le ~

r-re~pcmde actuar. La ..,,. ei :hia. a ate ~ t:úae. • aicaci6a y 

~- p4pal liel~ qae ~ U.- a CGlpl!6!1111ia .-. .-.. •· - .-

-1/ ... _ .. ..-_ ~ ~- ~-·. ~(.- .• llr ~a.:-.-v ---. ........... epa~ J--r::,====:,.- ~ p 
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ci-ón raciona1, adecúe su comportamiento, como subsistema, a las perspect.!, 

vas de su sociedad. 

3. 2 Filosofía gub~tal y polític1 educativa. 

Los sistemas políticos han referido y refieren siempre la educ.!. 

cion a los fines del Estado. Si democrática eá la forma de gobierno cual 

lo prescribe, en el caso de la República de Panami e1 Articulo No. 1 de la 

Constitución Política vigente, al señalar qui! "su gobierno es unitario, 

republicano, democrático y representativo," Y democrática tiene que ser 

la educaciOn. Cada vez llláS se plantea la edncaciim como una tarea polít,! 

ca, ya que cmiforma UD estilo de vid.a; no se educa para UD mundo abstrac

to, sino para actuar en el seno de una comunidad dee:ermiaada. 

La educación no puede contenerse ea lo estrictamente sistemáti

m, en~ formalismo didáctico y en el aislamiento; su.plano de actuación 

es toda la i:ealidad que envuelve el vivir'consensual de todos los hombres 

en UD c011ti!\IKO determinado. "La clave del &ito en educacion radica en 

las personas y todos los procesos pueden ser bueDDs sólo en la medida en 

CIDI! lo seaa las personas que lmi 11tilizaa." !/ 

n problema educativo es imposible: desligarlo de la ~olítica 8.!. 

tata!, ele la clll!cision., del poder po.Utico, toda vez que ello equivale a 

diesconocer :Ia edllcac:ioa como proceso y camo siKema. La educación es UD 

l:/ !linisterio de Gohierno y Jusricia, ~itud,óil Politica de 
la ~ de P8IUlllli 1.,J-72., p .• 3 

Y. lapr Jrm.ffman, Plaaifi.c:aei6a el~ Sidaas Educativo~, p. 11 
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proceso cultural y estructural en el cual el Estado tiene mucho que deci

dir. y aportar; de allí la permanente inquietud de los gobiernos, como el 

panameño, por u~ escuela vinculada a la realidad, al trabajo, a las d~ 

das sociales; a los problemas nacionales, tanto internos como externos; a 

la elevación moral y cívica de sns miembros, futuros actores políticos. La 

formación política es una de las tareas básicas de todo país en. las pers

pectivas de transformación, institucionalización~ autonamía pers.onal y 8:5!, 

cial. El gobierno panameño, en vista ele ello, se esfuerza por hacer cada 

vez mas congruente las políticas mayores de iJiteres pishlico y nacional coa 

los objetivos educativos. Es.ta determinaciim queda plasmada al es-t:ab1ec8!:_ 

se: 

''Los panameños tienen derecho a re-cildr una 
edueaci6n democritica y c:ientífica, c:uya fi 
nalidad sera fomentar en el estudio uaa cciii 
ciencia nacional basada en el coaoc:iauiento
de la ltls:toria y los problemas de la patria; 
en el dominio de la ciencia, la témi.ea y la 
cultura; en el ha"'bito del trabajo; en su 
participaci6n en el proceso del desarr.oI1o 
ecODémlico~ y en la justicia social y la soJ! 
claridad ~-" !/ 

El sistema, de educacion está destinalo a facilitar la· foniacih 

de un nuevo paaameño con capacidad para evaluar c:rtticamente a la sociedad,. 

con sentido de solidaridad y de una conci-encia his.tfiri.c:a de la aaciSa y de 

la nacionali!1,ad. Se propende a que·sea capaz de cmjupr anaónicameate la 

riqúeza y equil.J."l>rio de la razon, la fortal-eza mora).,_ la salad física, la 

capacid~ pan ser sujeto dinim:ico en las actividades productivas.. Dentro 

de estas pautas filosóHeas, trasciende el pTOCeSO educativo . y se clet~ 

Y H:i.nistario de Gobierno y Jmrtic:i.a, Consti.~ Pol.$'.:tica rk 
la Bepúblic.a de PllDSllli 1,972, p·. 25 
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mm las acciones coacret:as, opéradas y en ejecución, que hablan de 1a flJ!. 

ciGPMJidad de las estructuras dentro de UD ccmcept:o amplio o de leforma 

3.3 Objet;ivaci.On del hecho poJ.ttico en el siatapa educativo. 

n sistema educativo panameño ba adoptado la teoda y la práct! 

ca del pJan...Uento integral de la educaci.6a CCIIID ua de los iutrumentos 

pol:tticos mú viab1es para fundamentar la racionalidad de su camportami~ 

m., a fin de aperar las transformacioDes, intercambia' y ejecutar las ac

ciones que demand:a la pol1tica gubet'naeDbl. y los cambios cieatUicos y 

tecDologicos. 

La arientaci.S.a racional, iiariable polltica del sistala, coa base 

-- el pJ:aneami·ento sigue el criterio de que: 

"lo príaero es articular la educaciSa rm lu 
accicmes, imlispeasables para su 'cleaeavol.vi .. 
mienta con. las DBCeBídades del. daearrollo ••• 
yema laa decisimes que se~ para :ia
plll:aar.J.e y • • Sfl&1mdo, ea señalar las haaea que 
aaegurea ua proceao de .. jormi.elm, cmtfauo 
en talo el e1mjuato de fact:orea cle1 sist-. 
educarlw.... !/ 

ta ~ cea la fiJoaaffa eecat:eJ y lea .. .q4-mud11e• ·de la sociedad. 

1/. tilliiia ...._ J.m. y Sebeet iiia !'erra: Jlarda, 11 P1ane•ien 
l!Ddealli.upd&.,,p..t· -
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La objetivacian. bace referencia a las cmduct• o~les del 

sistema y, por tanto. a los dos campos ele accf& dímtro ce los c:ua1e& se 

ubic~ loe problemas educativos penameiios-: la eficacia eztena. let:en:i:!l]!. 

da por las salidas. pracluctos o~ a las cfeeendae prescstas y fu

turas del desarrollo integral de laaociectad, y su eficacia mteTna o cap.!. 

cidad de respuesta, caDO sistema, al volumen de di!lllaadas educativas. 

En tomo al primer problema, el siatm'educativo panameño se ha 

visto precisado a reconocer las ezpectativ• imlividualesy sociales que 

deben ser atendidas -coasiderando la situaeitin ea conjunto. De la misma 

manera, ha debido prestar atencim caat:bma a 1as· problaaas e la eKrUCI:!! 

ra, ~iatraci&n, peraonal. COD.tenicto, mltoctos e :illstrummttacim para~ 

tegrarse y lllBDteaerse cOll el iaenor mimero. ele ~terfereacias· • taasiones y 

dentro ele las .as adecuada coadiciooea para aaumir e-1 caaporcaaieato &eO;!'.. 

de con loa objetivos mayores ele la polltica nacicnal. 

ii pl eneaiento edacativo ea. cada vea. ua prC:':eao ~ a:n aed::Lo d!e 

identificaci6n, ordenem:íeato y 11jecmcitin de la. po-lfti~ ya .- tiene 4'18 

ver con la tCJlll8 ele clecisioaes a nivel aa~••ital y• los 1D8811ae· ~ 

doe a instruantarlo. :tes p-laaea. progr .... y proyectos pu.pasadlas pur 

lo t&cnicos se coastituyen en arientaci&a y mm& ele laa ~ ada

cativas en tocia su estructurad.&a. 

En el irea educanva ras _coaduc:t-as po:Kti C# ~ea cwu:at.i"" 

:nci6n en forma de prop6sitos y directi'QB P.ltJ'll la acdi¡a y .._ desde 1-

cqmpulsionea en forma ele decretos, reea81toa, !'NO-lndanes y rin,,lana 
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basta las orimtacicmes espec!ficas que se clan en los dist"intos niveles del 

sistema. Los fines objetivos y metas, las prioridades de la/acción, las 

ref.ot'mas introclucidas·o propuestas, la distribución de responsabilidades en 

materia educativa soa .loa indicado~ o medios para contrastar la manera 

ea que el sistaua se i'D.tegra a la vida po.lítica. 

De la Carta Política de 1,9n que fija loa principios doctrina

rios que sustenta el sistema de gobierno actual, enmarcados dentro de los 

ciio nea tlema.crit:icoa, se obtienen los raspa esenciales de la educacion 

aa:ional, ~ que plasma el artículo 87 ele dicha Carta. 

n sisuma educativo de Panami es el reflejo del conjunto de 11!. 

teoedentes po-l.1!ticos, econOmicos, socialea y espirituales. Sus propias e.!_ 

trat:egias son la derivacion de los planes de desarrollo in.tegral del país 

que recogen. las espectativas generalizadas de la c:ammidad, a travú del 

pr:uceso de cmzveraiím que cumplen todas las estructuras educativas y no ed.!!. 

cativas. Y como al decir verdad, "la func:im política es traducir los ob

jet:ii,os eztraeducat:i-vos, a objetivos educat:iv.os aseprando el paso de los i:ir.!:. 

meros a los segulidos y su a-rticulacion" Y el Gobierno Nacional, por interm.!. 

d:io del Múri.a;terioe de !ducacion~ esti instrumentando un nuevo sistema educ~ 

ti.w escam:ina,m a impulsar los objetivos mayores dé. la po.lítica nacional. 

C. el. alrj~o de encauzar la educación al logro de una mayor in-

4epemlenr:i-a y cliescoloúZIK'ih¡ a la iacorporaci&. de la poblacion mar~ 

.., taato da Iaa -- nrabm y urbansa; a~ pnaenadon y eariquecimi.8.!!, 
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to de la cultura nacional; a la eliminacimi gradual de las causas de la 

pobreza; a la integración socioeconómi.ca ~ y nacional:; al desarro

llo d~ la capacidad científica y tecnológica del país en la &densa, util!, 

zacion y mejoramiento de los recursos nacionales naturales; a una estruc~ 

ra y deam;Tallo democritico, basada en los pri:nei;pios de solid:ari.dalli 1mmana 

y de participación popular, que son los. objetivos mayores de la accion e 

bernamental, la Junta Pro.visiona! ffe Góbi.erm>, mediante ~eto 1'9 de 30 

de septiembre de 1,970, creó la Comiaian de Alto llivel para la Beforma !d.!, 

cativa !/, que a partir de 1,974 c¡uedii integrada a la Mreeci"& lllacional 

de Planeamiento del H:i.D:isterio .de Educaci&. 

Las políticas geaerales asC a:paestas arien.taa la educacion l!1il 

el momento actual, es decir a parti-r u l,."79 hasta la feclaa. lllas SOD 

una consecuencia de las especificaciones del Plaa Iaciaaal cle DesarToll~. 

de la estructuraciOn polttico-sdariBist:rativa e..;p esta __ el li.egfmdo capí

tulo. 

A patir de la relac:i6a ~ IPII! -,Iica el eafo-

abierta lucha pcn'. el ~no, ·1a asce11*hac::i& y \111111'. 1111p1r ·::WJ 1-enle!.. 

cia. El objetbo politico de la..,_... liíh+,Htialla aiaoc-=ebüo COlllil 

un proceso de deaanollo y t~CP'IIPICila ese ••••·dll .W sietwe para _que 

"como un programa de reform aoc:iales psa·i.n~ paarl:a. CIPfl'V fec a las el!_ 
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mamlas clel desarrollo DaC:ioDal. y regional y se cuastituya en e1 imltrullle,! 

to ás act:iv.o d8 aut.oafímaci&a e :independencia de Panami." Y 

Del objetivo fundaental ae obtieuea los Jinemn:i:ent:os que defi

ren el nuevo sistema ·de educación: 

"Ser factor consa:w:ionista de ma naeva 
sociedad au~ traafcmadora 
y democrid,ca. , 
Educar actmmdo en el estudio y et·traliajo 
socialmente acorde coa las necesidádea de 
la Naci:On -e-ña. Hacer cultura pnameña 
interactwmdo aacional, mgioaal e :iat:eraa 
cionalmmte en los procesos social- y los 
edncat:i"VOS eii loa que se conjqae la reali 
zacim persoaal. y social del 11118VO hombre -
panameño ea la cultura, COll el clesarrvllo 
econ6mico, político, social y c:ieatífico de 
sia pata y ciel mmdo." Y 

Cmio quiera que los fines y la plaaificaciim global del desarr.!!_ 

llo aconóm:ico y social 110 adquieren su carácter operacional siao a travú 

de la gestión admiiµst:rat:iva y de las adecuadas asignaciónes políticas, estos 

fiaes se traducen ea objetivos y -t:8', en pJ:eSCri.pcipae lláll detalladas, 

a -..elida tpie se pasa de leo gerieraJ lo ~. l1laa seialaa la cuali

fiac:i&: ele les prrac:esoa,. dan &elltido, ccwmurido y eatructura a la iutera.!:. 

c:iJia - la q,9le - f'aada la accüm del. sist:-.., talllto .. la .mJariffl! alUIIIIIO

wst:ra cama • la tiaens:\&a aacuela--:i++111í4a,I'; por ello a cada nivel de 

m 7 en se eebD1.ecea oflje.tivaa cmma ea tadlo ri:et:- ebma:ri,o bien o~ 

y Jlini.......U, .. Dtradm, S!IIC:!!1!: __ , ,, cid ~ iaterdiac,! 
pi'i.....,., 1!9' l! :ip;t+. . u,ei'SJ, 4e 1-. ~ tlPH-. P• H 

!/ lfiD:i~ de Jlilacaci&l, W.. cid dagFm -, ... 1 de dri8!!, 
tadia. I ii!!f__..,.._,-t! ~ P• 3 
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3.4 Expansi6n y traasformaci6n del sistema educativo.. 

Las convergencias de la educacic5a con las aecesidsd• sociales., 

el aniliais y previsi&a ele loe requerimientos que se le plaDteaa a la ed.!!, 

caci6n para que actúe si.staKticament:e sobre las danemlas, en el grádo y 

oportunidad ccmveni~; el clistsnciamieato que subsiste entre la educa

ci6n y las necesidades sociales en los clifeta.tes sectores del pads, 8Spue.!, 

tas en el segundo capttulo, que ele seguir aceateind:oee pueden poner en pel! 

gro el desarrollo aJc&Dzado y el que se aspira obtener; las incongruencia 

en iaa pautas de fomacidil. en el coa:tenidG, ea loa mi!t:ad;Q,i y a el produ~ 

to basta ahora logrado cea las aecesidades reales; de ipal -ra, los r!!_ 

planteamientos que se ltacea sobre el papel ele la educacim en el lieaarro

llo político y ecoa&dco -, eat:n ot:roe, 1- factores que obligm1 al si.!. 

tema educativo a reri.aar y ampliar 11811 fiáe&., olijetivos y estructuras. 

A partir del i1timo l11Stza, el sist- se ha fijado la aeta de 

adecuar sisteai-ticanente las esttuctura a las apectativas NCiales cata 

vez mis crecientes. Eat:e pmceao ele eapa!lllli8a y traasfOEll8iCitia implica 

el cambio del ldKaaa tradicional, lfesde el. paato die rista ac.,...i:co y ~ 

mi.Distrativo., a ua ~. refeaado cm las canct:erfet:icas cpae le ,ema! 

taD actuar con la capacidad su.ficiaate y a el Falo des m. abjetiiiado 

en loa filles y po~i.eae de .tesanano l'lai.;1.. 

t.. Iducad.&l lliaiea Canal. pdaer a:bel .. 1 ...... .....,., .. a 

enseñanza escolariaala, •· m de 1as· f8l'!l88 ..i pnce&lt· lle Clp .Qlp J 
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trausformaciiSn que ba adoptado el Ministerio de Educación -para confomar 

la estructura acadiimica a las necesidades del desarrollo personal. y poll

tico que demanda el pds. Con esta nueva modalidad de enseñanza se trata 

de universal.izar, aun mis, el servicio de la educaciin.. Desde el punto de 

vista polltico, ello equivale DO sólo a igual!lad de-oportunidades de acceso, 

sino a oportunidad- reales de .permanecer en esta modalidad educativa hasta 

obtener el ciclo completo de fonuu:ión, y de recibir una educación cualit.!, 

tiv.amente eficiente. 

La Educación Básica General va dirigida a todos los panameños Co.!!!, 

prendid'Os e11tre los 6 y 15 años de edad, en forma gratuita y obligatoria; 

est:ieade las facilidades educativas hasta el noveao grado, y constituye el 

tronco de cultura común del sistema nacional de educación. Su finalidad 

consiste en proporcionar "formación cabal del educaado :integrado a 4 cu.! 

tua:a general, al uso raciollill de criterios; métodos y procedimientos para el 

m::abajo, el estudio, el dommio del conoc:imiellt:o y la tecaología". Y Tam

bien permite coatinuar estudio en el nivel medio· y en superior, a la vez 

que proporciona una c:apacitacilSn para iacorporarse al mercado de trabajo en 

laa cCJPDU1iiladies si sus c:oruli dones DO le pm:mitm la continuación de los 

Los centtos de EducacilSn Bisica Geaaral H·haa establecido~ 

otiail:.-n:ta, an los hlpm9S coa mayor índice da pabrm y ea las regiones en 

1/ l!ti.Dim.erie de Educadm, JillfOü!lé &!!!f~ f! la c!omisiOn 1iaci.!!, 
Bal de -OZ'JIIII,. e,h,rati,-. . p.. 6'1 
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de los factores políticos fundamentales, en este ti-pode escuela, lo COJ1!. 

tituye la participaci6n activa de las comunidades y una organizaci6n COII!!!, 

nitar~a consciente, a través de la cual se imprima clinamismo a las relaci!, 

neli estructurales con los demás componentes del desarrollo integral. Las 

autoridades educativas, representantes de con:egimientos, Juntas Comunales! 

y locales, comités de salud, autoridades militares y eclesiásticas y demás 

estructur.as guberJ1,amentales, en estrecba coordiaacion,. establecen las P8:!! 

tas, diseñan los medios acordes con la realidad, para garantizar la solu

ci6n de los diversos problemas que s,¡rgen con motivo de las-necesidades y 

del establecimiento del nuevo centro de desarrollo educativo. 

La Educacion Bisica General, como parte fundamental del sistema 

educativo reformado, está des-tinada a sustituiY gralualmente, en el menor 

tiempo posible, al sistema educativo tradicioaal. La gráfica Ro. 1 ilus.

tra la estruc·turá escolar del sietema tradiciona1,. que es objeto de la1I 

refdrmas introducidas en todos los nivel.e& y modalidades de enseñanza. 

La implantaci6n del sistema educativo refmmado, que puede ap~ 

ciarse en la grif~ Ro. 2, no es solamente la modifícacian de los niveles 

educativos~ sino que lleva impresa una odentac:ilia cfife.relite y llll conta! 

do distinto; los que ee plaslilan en un nuevo curriculma.._ c:aao el.emento 888!. 

cial dirigido al logro ele loa objetivos gemma.les y eapecíficos de los lf:!:. 

ferentes niveles que atienden a las necesidades y I zj¡¡,. eoutempl.adas 

en el Plán Racional de Desar:t'ollo. 

El Ministerio lducaci& ere&, mediazte Decreta llo. 2 de 14. de t!, 

brero de 1,975, el P.l:OF_. de DesanoUo Bdw:a~ivo Iil,tepado, cuya final! 
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dad principal consiste en impulsar la Educación Bisica General e incr~ 

tar 1-os servicios de enseñanza que propenden 4 éxito de los proyecto, pl.!, 

nes y programas de la pol!tica nacional. El funcionamiento del Núcleo de 

Desarrollo Educativo, como método, se fundamenta en el criterio de rela

ción y coordi.Dacíim estructural., sea que se trate de quienes desempeñan P.!. 

pales oficiales en loa .diferentes sectores de ~B.vidad, de asociaciones 

particulares., o de la simple conexión personal., como medio de acceso a las 

En ti'rminos de este nuevo enfoque el concepto tradicional de es

cuela es reemplazado por el concepto de escuela-comunidad., donde no sólo 

se presta atención al IÉtodo de enseñanza., a la evaluaciOn, al material 

clid:ictico, sino a tocios los elementos vitales de la cCllllUDÍdad; salud, vi

vienda., ingreso ecClllOllli.co, clima moral, espiri,tual y efectivo de la familia 

y untos otros que orientan motivan el qué, el para qué y el cómo hacer en 

el sector educativo. La acción interdiscipl:mari.a de las esttucturas en 

la c:mnonidad y de las que se estableceD cm,. mcivo de la participación y 

movilizacioa de 1-os medios mci.stentes repTeSBDta ano de los recursos pol!. 

tivos de traaaformaciáa, tmaa de conciem:ia de los propios problemas, . el,!_ 

YaCim persaa:al. y sod.a1 tanto en lo ec:aamico cano cultural. 

La puesta ea marcha de1 Programa de Deaaz:rollo J.clucativo Iutegr,!_ 
' 

a se prod'iice - - tiracciflllé8ct par Ull. J.ildo., laa eacue1aa primarias de 

seiil- gndos,. lfU8 ea l,.ffl aacend'fa, a 2., 171 m ·tollo· el pais., coa una matr! 

cala de 342.,.043 al•..,., ampl!ar sm IIB'ricias. edocacivoa bilsa el aoveao 

¡adu, y, por el GIC:m, los pr:aros ciclos dia ~ • a ~ ed.aa!!_ 
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tes se van transformando en Centros de Educ:aci.on Bisica-General, a partir 

del sEptimo grado. Para dar ingreso prioritariamente a quienes han estado 

marginados de los beneficios integrales de la educación, el Ministerio de 

Educácion ba adoptado, como estrategia el qqe este fenómeno de integraciim 

a la cultura y a la vida política se vaya produciendo paula-tinamente, de!_ 

'f 
de las regiones rurales mis apart~!a.9 bacía los centros 'llrlianos, hasta 

completar la transformación total d•l sistema. 

---
Los elementos considerados bisicos m el funcionamiento ele la e.!. 

tructura nuclearizada son. los siguientes: Orgaaizaci'óa e integraeion social 

de la comunidad o caaunidades, tier~~ condiciones ele readimieato den.! 

coy econ6mico del suelo, c:ami.Dos de penetraci6a ea coadiciones de acceso, 

concentración y atenc:ion de la poblacioa de edad escolar Y.adu1ta COll fines 

de retencioa efectiva; reendimieuto y ampliaci8n de la aportunictades ~ 

caciOn sobre una base de igualdad de oport•mi datfe?; capacitaciim y aaesDr_!. 

miento té"c:nico, estudio del suelo y socioecoa&aico del ú-, hacia la diva.!. 

sificaciOn de la estructura acadimica aegtia lu pem,liariclades de cada ~ 

gion; producci6n sistemitica de la cmmaídal y de la escuela., como motor 

integrador e impulsor del desarrollo; est:ablec:i3'f,mte de ceatma de servi

cio social údico-sanitarios, de educac:ion materno ia:faatil y panularia, 

de sepridad civil, de abastec:imieato de ardcalas de pdaeu necesidad y 

de cOlllllllicaci6a. 

cativa o ele la est:nachra nuclearbada iaclnJe. la........,..... de riYiemlaa 

econ6mic:as, edificadaa coa modelos y materiales .- ae ajuKaa a. J.- cand!. 
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ciones y necesidades de la crnmrnidad, como t•bi& la integraci&. y conc8!!_ 

traci6n de esfuerzos en los procesos de producci&. y 11181:'cadeo con apoyo de 

recursos técnicos y financieros por parte del Estado, ,obre la base de una 

efectiva participaci&. y organizacion de la cmnmddad. 

La determinaci&. de todos estos elementos supone la actuaci6n de 

la escuela como uno de los factores en el proceso de traasformaci6n que in 

volucra todas las necesidades y demandas de la comunidad; de allí que los 

Centros de Educaci&. Básica General cuenten, por lo camtin, con el apoyo de 

la instituciones establecidas en el &rea: juntas c01BUD&les1 locales y asr!. 

rías, •sentamientos campesinos, asociaciones sindicales, por cuanto la ac

ci&. con::esponde a los autentivos intereses y formas ele vida de la comun_! 

dad. 

_El currículum de la Educaci&. Búcica General se desarrolla ate.!!. 

diendo a tres grandes áreas del conocimiento: científica, humanística y 

tecnol6gica. Las dos primeras atienden a un tronco de cultura común para 

todos los que ingresan a esta modalidad del sistema; la Gltima área está 

orientada hacia aspectos diversificados: agropecuarios, imiustriales, co

merciales, pesca y otros, según las peculiaridades y a,tivaciones muy par 

ticulares de la regí&. en donde seiencuentre ubicado el centro educativo. 

La primera enseñanza o Edacaci&. Búica General, para fines té_!:. 

nicos y de.conformidad con los procesos de maduraci&. y desarrollo del e.! 

colar, se ha dividido en tres ciclos o niveles: el ciclo inicial, que CO!!!, 

prende los dos primeros grados; el ciclo Intermedio, que se extiende desde 
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el tercero hasta el sexto grado; y el ciclo final, que va desde el séptimo 

al noveno grado. Durante este ciclo final" se enfatiza sistemáticamente 

el aprendizaje de nociones y mí!todos de las Ciencias Técnicas en un contex 

to creativo y crítico, teórico-prictico, diversificado de acuerdo con am

plias prociones de la actividad social, econáaica y productiva local, regí~ 

nal y nacional .• " l./ La grif ica No. 4 msume tanto al organizacion como los 

objetivos específicos de cada uno de 1011 tres niveles de esta modalidad en 

señanza. 

Durante el año escolar 1,975, en la Bepública de Panamá funcioll!! 

ron 67 Centros de Educación Bisica General, en los cuales se desarrolld un 

nuevo currículum en los grados iniciales de cada uno de los tres ciclos, 

es decir, en I, III y VII grados. La matrícula ascendí.o a 30,000 estudi~ 

tes, atendida por 1,150 educadores. De los 120 centros de este tipo pro

gramados para.1,976, funcionaron 117 con una matrícula de 72,916 alumnos; 

en 50 de estos centros funcionan internados que dan alojamiento a 14,200 

alumnos ?:l 

Dentro de la nueva estructuración educativa el Ciclo Búica, e!_ 

tablecimiento escolar en el cual se imparte el iilt:imo ciclo de la Educación 

Búica General o sean los grados VII, VIII y IX, para los educandos entre 

doce y quince años de edad, a mas de elevar el Úldice de escolaridad de t~ 

l/ Ministerio de Educación, Aplicaci.on de las .recomendaciones 
de la conferencia de ministros de A. Latina y el Caribe, p. 5 

1/ Ministerio de educaciim, Informa aiual 1,976, p. 14 
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do e-l, país que es de 4.8 y en el área rural de 244, !/ ayuda a la nuclear,!_ 

zacioii de la poblacion dispersa, a la concentracion de la población esco

lar, a disminuir la deserci011 y a reduci'r el 14% de desercion antes de f! 

nalizar los seis grados primaTios. 

Los- CentTos de· Educacion Bisica General, a m$s de constituine 

en~ respuesta al mejoramiento de las condiciones sociopolíticas y econ§. 

micaa, representan 'IDta salida al problema- de la mi.graci011 de las areas t'!!. 

rales hacia las uñes, al desempleo y la subtilizaci011 de los recursos 

materiales y humanos de:l. medio. En la medida en que los miembros en donde 

fnacima el núCleo o. cen.tro educativo perciben,mayores ittgTesos y aument~ 

ten capacidad de generar nuevos recursos, seran capaces de demanda'l' y c~ 

sumir lo que producen. y, con ello, contribuir a fomentar wia mayor iadep8!!. 

dencia econoinica y la viabilidad nacional. 

Todos los Centros de Educación Basica ~al que funcionaron~!. 

ta 1, 9.75 estuvieron orientados hacia la produccian agropecuaria en el area 

tecnoliSgica, pues la meta, a parte de la incorporación a la toma de deci

sicmes políticas y del despegue-económico de tales comunidades y regiones, 

ba estado dirigida a elevar el nivel uut:ricicmal. que af.ecta el 15% de la 

poblaci.ait con may<>r iacidencia en el area rural.. !/ 

l/ Gudiiia, Laaren:tino, 
y la educacim nac:iioaal", p. 14 

''Problalát:ica clei mamlo ctJDtemporaneo 

'J:/ K:i:a:im:ario de p]anificacim y l'Ol.Íti'C& eccm6mi.ca~. Infame 
ecmrii.idco -t.975., p. S3 
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Los 67 Ciclos Básicos hasta 1,975 lograron poner_ en pTOducc:imi 

un total de l,264hectareas; 485 de· arroz,. 168 de mdz,. 70 de frijol, 70 

de sorgo, 116 de verduras y hortalizas 1 15 de café y 320 de pastos. !/ 

En el aspecto pecuario los programas iDcl.uyen cna de bovinos, porcinos, 

gallinas y-colmenas. Estos programas háll. siclo posib1es por el apoyo de 

la infraestructura -tablecida y por la artic:u:lacion entre el ltmi.$terie 

de Educaciim y los programas de Desarrolla Agropecuarl:e, a través de las 

.Direcciones Nacionales de Planificaci6n Sectorial ccm respaldo de la Corp!_ 

ración Financiera Nacional. 

Otras instituciones que ccmtribuyea al éxito- del Prograaa ele D!_ 

sarrollo Educativo Integrado, como se le dencaina, soa los. Consej.os l!luai

cipales y de Coordinacion Provincial, los Jefes de las Zonas l!filitares, 

UNICEF y, muy especialmente, el Instituto para la Formación y Aprovecha

miento de los Becursos Humanos (I.F.A.B..H.U) cuyo apoyo se materializa 111!. 

diante- la adjudicación de becas comunitarias que se des:timm a la alÍJlle.!. 

taci6n de los alumnos internados que asisten a los C"eutrGs. Dllrallte l 1 97fj 

se otorgaron 29 becas comunitarias para un total de 16 que mm ai:do así&&!, 

das en los Ciclos Bisicos en funcionaiento. 1/ 

La Educaci&a Básica General, caDO producto del pmceso de diferl!!!. 

ciaci&n de las estructuras educativas coa vistas a su efi.c-=ia ÍiliteZQa y f!:!. 

terna, ac1;iia- con caricter din&mico y se apoya ea el. trinoario familia-esC1:f!. 

1/ Hi11iaterio de Educación, ele Oriielltacih: Biic~ efe deswr..!?, 
llo educativo :iatearad;o. p. 6 · 

, y Instituto para la PormaciSa, Jipr~ de los Recarsoa 
ºB1111181l0S·, Informe anual 1,976, P• 28 
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la-comunidad para el logro de condiciones plenas y 6ptimas en la realiza

c:iOn del sujet-o de la eclucación y de la aut:oafirmación política y so~oe,

cootiari ca que requiere el pús. Ba est:e sentido los objetivos eztraeclucat,! 

vos aoa pautas de orieauci& de las politicas educativas y consideran b_! 

sica DO sólo la fcmnaci.6n imf.ividual SÍllo la iategraciaa social alrededor 

ele los prol,1-8 internos y euernos que deterlÚllaa el grado de independe.!. 

cia, poder de aegociaciSa y de autanmfa dei sistema poll'.tico. 

La orient:aci6a. política del pr- pPDarneño ha ido haciendo de 

la lucha por la l.iheracioa. iDdepemleacia y soberaafa total el centro de 

a creatividad f,mdamental, y. conaecmmte coa la toma ele posicim polít,! 

ca, la lefonia Educativa trata de hacer coiacidir sus conductas teiSricas 

11 obj.etivos generales y especificos, coa los avau:es políticos, ~ 

tales. Ea atencilm a los problemas f~talea. una respuesta o salida 

c:micreta la ofrece el sistema de educacim can la clisttibucim por todo el 

pala de los Cic1oa Bisicos en fmlcionami.ent:o y mi proyecto, así como con 

las escuelas ele Divel. medio que i.lust:ra el _mapa llo. 5 ea este respecto. 

Bsta acOJaCi.Oll de1 aismDa responde a la variable pol&ica de racicmalidad 

a la ejecad.m., a1 c:onc:rol a los resultados, a la cobenmcia y racional.! 

3.4 • .2 Beariam:aciia. de la lducariim Media. ~esioaal. 

La ~ aaels-ada del coaoc:fm.eaeD y la· tecnolopa, la rn~ 

!ad& de lo que 8!8 ha dado • 4enni,inc ªmq,ectatbas CTa'i:eat'I!" !l. las 
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instancias social~, economicas y cultuTales que ~. el pds, las 

cuales lo condicionan y lo colocara al margen ele l:as :mEl•iencias. positivas 

que pudieran. ser uimiledas ele contar con uaa capaci4ad sel:ect:ba y el 

juicio crítico para -.arlas a la nalidad nacional sou., entre otros, 

los elementos que han instado al siat- educat:i"VO a -isar - estruct!!_ 

ras internas en el irea aca:lm.ca y en el plano de la acciim iDamiisci

plinaria para q- digan relaciSn COII. las ezpeC?tativas de la DaCÍm&. 

La naturaleza misma de la aociedali _panameña, 911 proceso d:e· dese.!!, 

volvimiento político a partir de la revolu.ciim de 1,.968., que propugna por 

un mayor secularización:, 'Viabilidad nacional., partic:ipac:ióa, compromiso e 

igualdad P.Olítica, p,l.artea al sis~ la aecesüad de la cli.versificacióa.~ 

que se le imprime coa la ~ama EdacatiYa a la _ldveac:iim l!Jedia, Ti!cn:ica

Profesional. Esta wmdalic\.acl, como aegando ai.vel del ·sistema replz de 8!! 

señanza, sobre la bue ele un amplio desarrollo 1nmmao. ea la c:n1tm:a gene

ral, ampi1a y profmtdisa loa estudios en la culbtn sp rializsda o téca! 

ca, para el trabajo profesional:, 

La !ducacim Hedia, T&cnica-Profe,:ianal. es.ti m:í..... rm la 

Educaci& Búica GeDeral y cm la lcJ.ucac:i8ll Superlar-; • fOEila ~ 

tica, Dentro del princ::ipio didiic:tico. estacJ.io trabaje, failiariza a loa 

estudiantes cm los mat:eriale& y procew CC'G!IMB • 1m& ti~ da cic:!. 

paciones en coaexi&a rm el medio cielldfico, bumie!fst;iaa, t:ecao-Jliaia, y 

socioeconfimic:o del púa, Opera can amplia& fler.ilñliW ocpilica. • t-1 111!!, 

do que el eatudiade· .paede pasar de ana orpci& a oaa •• •· -- camita sa 

fotm4ci6n y estudio. 
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Y LETRAP 

La Educacim Media, Ti!Clli.ca-Profesional, como sistm reformado, 

supera en posibilidades al i,istema tradicional que ilustra la gráfica No. S 

no sólo en cuanto a opciones sino en su coateni'Clo y funcionalidad, toda vez 

que esti diseñada en tindnos ele los cuadros reales, de las necesidades OC!, 

pacional.es en todas las ramas de actividad que requiere el país para su el!_ 

sarrollo global. Los proyectos de nuevas :biatalaciones portuar_ias, como -el 

de Contenedores en Coloa, Provincia de Colon; los proyectos DIÍDeros como 

el de Cerro Colorado en la Provincia de Chiriquí para la eEplot~~~ÓD. del c.!!_ 

bre; los de electrificaciOD. como Bayano, Fortuaa, La Estala y Los Valles, 

que !/ requieren personal técnico y profesional. son, entre otros, fuentes 

de ocupacióa segura para los egresados de este Divel. del sistema. Este~ 

portamiento dice del grado y alcance·de las conductas educativas y de ·lÓS 

productos de la educacioa como resultado del sistema refoaiado. 

Desde el punto de vista administrativo y· político los centros de 

Educacioa Técnica-Profesional convergen con las acciones racionalmente di.!_ 

tribuidas en atenciÓD. a µas &reas socioecOllóllÍ..cas previstas. La p1-ifi

caciÓD. regicmal, estrategia implántada según el Plan. llacianal de Desarro

llo, la distribuciÓD. de los centros se aproz:ima a·1as necmti~ de cada 

1111B de las Beg:icmes; ao camo simple desplazamiento de bloques burocráticos, 

s:ino como compommtes c:Lwes del desarrollo Educativo Iütegrmlo. 

• t 
-La!d11c:acióa J!ecti.a, TScni.ca-Profesi.cmal., delltro de este-enfocvie 

neeJista, cliJJlye la cliacríaiDaci.Ó de que hall sido objeto .quieiles han op

tam par eKail carreras a el !Edio aac:im•J y' caat:rmuye a la integqciÓD. 
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de valores y actitudes compatibles con el sistema polttico y con el cmtea 

social; de allí qµe se p·lantee entre sus fines "elÍIIÍllar la diferenciación 

tradicionalmente establecida entre ma 4kffleaci0n para el trabajo ••• y la 

educacion con d~tino a estudios su~riores." l:.l Esto se ve representado 

en la gráfica No. 6 que contiene los objetivos de esta modalidad del siste 

ma. 

La vigorizacion y creacion ele las condiciones cualitativas y~ 

titativas de. ·la fuerza laboral, la incorporacion efectiva de los sectores 

marginados a la cslifieacioa profesional, es decir, la ele aquellas que~ 

ca -ingresar011: al' ·sistema escolarindo y la ele los que habiendo cu.Jmiuado 

de sus etiufos _o nbeles no útuvieroa ea condiciones ele sumarse y de COIIIJI!!. 

tir, en forma igualitaria.. coa los ya calificad_os, 11011 fines que alienta 

esta nueva IIIOdalidad educativa. 

Dentro ~e la perspectiva sistemática y la nación de conjtmto, la 

Educación Media Teclii.ca-l'Tofesional. se propone desarrollar .en el estwlimi

te: 

- '"Conciencia ele la proyecc:i6a. .Y din~ ca de la iD
t:eracciOn de la cultura en la persona, redaaat
te caiaciclente c:Gll el aatodesarroll• de - rirta 
lidacles y preferau:ias coa beneficio- persaaal y ~ 
cial, y ccmmitarie. 

Cultivo de la · actitud aaálítiea, cdl:ica, creadora 
y lie · la capaci«Jad cieatfiica y tecaolBgica. 

Cé:lncieac:ia critica y --jo daJ. átado ~ífico 
en el esadio,· · caapr-i.&a, -~ y profu.!. 
4izacilia ele las rel.ac:i.Gaés aacia~ econ&ric:as, 
ealtural-ea y pollticas del pa&.. 

1/ ltillisterie ele Macaci&a, Educadiill ~ 1!icaiee ~~ 
~ •. P• 3-
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Capacidad de desarrollar uti~ ea forma di1lá 
~. ccmsciente, racional y creativa que encauceii, 
~oricen y consoliden las motivaciones del traba 
jo productivo. -

Conciencia de re~ilidad.., participacioa en 
el uaDeD y revalorizaci& de la sociedad y de la 

_problemitica paaaaeña; de la capacidad para asumir 
el papel que le co-rresponde en el proceso de desa 
rrollo y cambio de lil est~ura socio-econamica:-" 
!/ 

La. cleterminacilSn de los objetivos de este nivel de enseñanza, 

así expuestos, bábla del grado de correspondencia e integracion entre fines 

globales del tlesarrollo .nacional-y de los aiemhros que desempeñan los P4P!. 

les políticos en·los subsistemas educativos llarados a :instnaentarlos. De 

esta man~ra, 1aa poltticas educativas, CGllO salidas asociadas de acuerdo 

con el modelo empleado para el anilisis políi=i:co y la deteninac:ióa del 

nivel de integración del sistaaa de educ:ac:ion a la vida aacioDal, dicen del 

grado de copatibilidad no ci~citiva del proceso político del llfllleDta; sino 

de la internalizaciÓD. a trav& de ellas de laibitos., actitudes y habilida

des útiles como medioa efectivos de coanmicaciO. y Eetroa.li.mentaOa. sobre 

las necesidades que ha de enfniltar el regi111en gubernamental ea toda &11 

estructuracióii. 

La legitimidad de. la representacim polkica, -valiclez y ~ 

dad, el sentido de civilidad y acrec:entaa:iento de laB f.ocmaa ailaptadaB~ ~ 

rígidas al prdceSO de madernizacUin y aapHaci&a ·clie las capadclades para 

at•er los probl.emas nacionales, s6l.o está. ea fUIICiliia cJa m ectucacih 

1/ llilliaterio de Bducaciein~ S:i'.atesis cte. ~ ~ 
de refcmM-~tiva_ p. 29 
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que haga de los pmiaeiios, sujetos de verdadera transformaci6n de confor

midad con las realidades ezistentes y del momento histórico nacional e~ 

ternacionl. Los problemas de desnacionalizaci6n, concretizados en el país 

en los hibitos de consumo de productos de mercados foraneos, existiendo en 

el medio nacional., el ahorro y la inversi6n en bancos extranjeros, que en 

el país ascendieron a setenta hasta, 1,974, 1/ en vez de C!l,pitalizar en 

las instituciones financieras del país; el fenmeno de la deserci6n polít.!_ 

ca o ausencia de participaci6n en la soluci6n de los problemas nacionales, 

con las capacidades y actitudes políticas antes anotadas, dejarían de_te

ner vigencia y se vi-talízar!a la verdadera nocioa del desarrollo en lo pe!, 

SODal y social. 

Como quiera que los objetivos mayores de la política nacional y 

educativa, de la misma manera que las acciones hasta ahora desarrolladas, 

illeisten f•mdanentalmeate en una serie de situaciones y condiciones que han 

ctejato de tener vigencia en términos de los cambios del lugar y la época, 

de las influencias científico-tecnológicas, tanto internas como externas, 

se han encontrado immmerabl.es resistencias con la implantaci6n de la Re

f-.orma Eaucati.-va. Y es que .la Beforma que no implica resistencias no Con.!. 

tituye uaa vm:dadera Befcmaa. !/ 

La tGillla de ccmcienci a del caibio supone, desde el punto de vista 

psicolagico y· socioligí.ce, si.a dejar de caasiderar otros, un desequilibrio 

!/ . lti:a:i.sterie c1e Planificaci&n y Polhica EconOmica, Memoria, 
~ ,.;U 

y lla}'o Artisd.11ea, "La revoluciiiay la ref.cmaa educativa," J)• 28 
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en la conducta de. los ~dividuos que ven amenazada su estabilidad y segur! 

dad, su comportamiento habitual que no les exige demasiados esfuerzos em.!. 

cionales y físicos. La ruptura de actitudes y de valorea iaterneJbados 

con motivo de las influencias familiares, econ&dcaa, politicas y sociales 

en su ambiente, es motivo de desajustes y el rechazo de toda :úmovacíoa., 

como actitud defensiva para el sostenimiento del patroa. haliitual que les 

garantiza su estabilidad~ 

Se ha señalado la conveniencia de que. la. educací.tia. prepare, cada 

vez mas, a los individuos para hacerle frente a la velocidad can que se 

producen los caÍDbios en todos los 6rdenes ele la vida socia1, a fin de 

que no ~an obJeto ele lo que se denamina shock del futuro !/, c¡ue se oc~ 

siona, desde ahora, por la incapacidad de gran iiimaero ele personas para 

adaptarse a las inevitales transformaciones del amelo actual. 

En el medio nacional resultan evidentes las apreheusianes al C8!!, 

bio, sobre todo en los sectores económicos, políticils y socia1es c1el núcleo 

poblecional que ha disfrutado de las •jores cmdi.cicmes y de ua 118JOr 

status; toda vez que, las -tas educativ• y del desarrollo global del I!. 

bierno implican 1ma d:ininice mayor en la adaptaci~ y - .ra participecioa 

des~ p,arte pera ·criata!izarlas. Este fea .. _ , DO es mrclusivo de Paaami s!_ 

no que se produce cJonde quiera que se iatrochlzca ai.tnecfones aaevas; y DO 

cesari has.ta f1U8 se. obteqa la comprensi&a y la jastific:ac;i6t racional de 

tales cambios. La caamdcaci&i. eD sa cadcter ele io!tle da, ~ta :badi:,!, 
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pensable en la tarea de concientizacii>D e incorporación de tales reformas 

con la misión de que las variables esenciales de tipo político no se des

placen· mas al.la del punto critico. 

Sin embargo, la resistencia a las innovaciones es un fenomeno 

que se extiende 1l&S alli de la estratificacii>n social antes señalada; aco.!!. 

tece ~tro de tbdos los grupos y I DRlY particularmente, de los marginados 

coma son los indÍgenas guaymíés1 CUDaS y analfabetas, cuya conformacii>D 

social y cultural impide toda forma.de penettacimi polttica. 

Puesto que "los programas educativos se han caracterizado por 

una carga acadéidca, divorciados de los problemas real.es del alumno y de 

la cnnnmidad en general, haciendo énfasis en la repeticii>D y la memoriza

cicia. de conoeúlllientos" 1 Y dentro del marco científico pedagógico, se 

han revisado las áreas de mayor priorida:l de la :Educacii>D Básica General y 

de la Bducaciáa Redi.a1 Ucnica-Profesional y se proyecta una revisión en 

los otros Di.veles; todo ello con el propósito de corregir las discrepancias 

entre lo que ea y lo 4118 debe ser la ecbu:acian nacional. 

La &!ucaciÓll Hedia, 'D!cnica-Profesi.cmal abarca :an períC!ldo de tres 

grar1oa y ad clesti:nacl• a loa jiSvenes de 15 a 18 aiios de edad. En su ca

rácter de ni.'llll!l. medio diversifica:lo impl-ta todas aquéllas carreras 

asociada con. el ~llo primario o agropecuario, a t~ de los Bachi.11.!. 

rlJ'tos en Ciendas y Tec:llología Agropecuaria, en.Ciencias y Tecnología Marítima. 

j/ Demettio lallilio Labs, ... je PresicJencial BDte la .Asallblea 
Saéi....,a1 de !!f!reeent81Jt:- de Cm:raain:i...-1 11 975,. p. 45 



1411 

Desde el punto de vista socioeconiSmico y .político, la tendencia consiste 

·en la ezplotaciml y utilizaciim de los recursos naturales y humanos como 

son: la fertilidad del suelo y la abundancia de los recursos marinos en 

el país. 

El sector secundario del desarrollo se ve reforzado con el Ba

chillerato en Ciencias y Tecnología Industrial, que forma Técnicos de n,! 

vel medio en: const:rucciim 1 mental, mecinica; electricidad y electrimica1 

electro-mecinicos,.mecinicos-motores y Técnico Industrial en química. En 

el área terciaria o servicios, se dispone dé los Bachilleratos en Tecnol.!!_ 

gía y .Adminiatraciim en Ciencias y Tecnología en Ptomociim y Comunicaciim . 
Social; dentro de esta misma área se localizan los Centros de Orientaciim1 

l!'ormaciim y Perfeccionamiento Docente o Educaciim Normal. 

Ea la República de Panaina existen hasta la fecha (S) escuelas de 

nivel medio ~gadas de formar el personal docente del nivel primario. 

Basta 1,975 estas instituciones contaban con una matrícula de 11,371 est,!!_ 

diantes, y en 1,974 finalizaron esta carerra 1,892 maestros. Una de las 

políticas educativas de importancia consiste en reiv:i.Ddicar 1 vigorizal;' y 

dignificar la funciim del docente cie todos los niveles del sistema; en e.!_ 

te -tido se ha indicado: 

"Ccmsc:ientes de la urgencia de preparar un 
educador que contribuya a praaover los Ca.!! 
bios social.ea, culturales, eccmmicos y P.!!. 
líticos que le pemitan al:;país salir del 
estado de auhdeaarrollo y dependencia en que 
se encuentra, se siente la necesidad ·de 
transformar las actual-es estructuras para 
adecuarlas a la nueva orientaci&a, objetí;;. 
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vos y contenidos que se·proponen para estos 
centros educativos." y 

La expansi&n y transformaci&n de la escuela tradicional al siat.!, 

ma reformado demanda la preparaci&n de los cuadros docentes no sSlo de la 

Educaci&n Bisica General y de la Media, Ticnic~Profesioaal, sino para los 

otros niveles y modalidades del sist-.. El Hinisterio de F.ducaci&n tenía 

un déficit, según las cifras de 1,974, de 12% y de 26% Y de docent• 

no graduados, en primaria y media respectiv--te; saaado este problema al 

de .la formaciSn adicional, en orden a la cliversificacii!in de carreras, re

presenta no sSlo racioaalidacl en la decisiSn sino en la ejecuciSn de los 

_planes, programas y proyectos para satisfacer las ezi¡encias actuales y 

del futuro. 

La expansiSn y traasformaci&n ha traido aparejada otra serie de 

porblemas de no menor importancia; en este sentido, los lliaabros del 'lal.l.er 

Interdisciplinario para la Instrumentaci&n de la leforma F.ducativa han 811!!. 

tado la existencia de los Bachilleratos de CieDcias, Letras, Ciencias y 

Letras y de EducaciSn para el Bogar en los cuales mate ana graa aatrú:.!, 

la que, luego de doce años de escolaridad, para efectos de la estructura 

ocupacional, son trabajadores sin calificacion, ll productos del sist

tradicioaal. 

Y Ministerio de F.ducación, Metas preJildnares para la !!P!!!!iin 
transformaci&n para el gaingueni,o 1197¡;...ao, p. 2 

Y· ltinisterio de lilucaciSn, Infome estadútico, p. 9 

3/ .ltinisteri~ de Educaci&n, !ducaci61l aedia, tieaico profeaio,
nal. p. 29 
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Otr~ de los problemas de regular envergadura que enfrenta a la 

fecha el Ministerio es el de la transformación de las carreras de peritos 

del sistema tradicional, con once y doce años de escolaridad, sobre todo 

en el sector industrial, a la foY111acion de técnicos que debe corresponde!, 

les de acuerdo con la nueva estructuración. 

Tal cual se dejo expresado en el segundo capítulo, al considerar 

los aspectos socioculturales, la población panameña es fundamentalmente 

joven y su edad promedio es de 18 años. Según el Censo de 1,970, el 3% de 

la población lo constituyen personas mayores de sesenta y cuatros años, fu.!_ 

ra de la actividad economica. El 58% corresponde al grupo economicamente 

activo, en tanto que el grupo demográfico, con mentas de 15 años representa 

el 44% de la población total. !/ Esta si.tuación sirve de fundamento al 

sistema educativo en su esfuerzo por elevar los niveles educativos como 

forma de integración efectiva a la transformación del país. Es importante 

señalar que, aun cuando la República de Panamá acusa un alto índice de es 

colarizacion en todos los niveles, si se compara con el de América Latina, 

como se observa en el cuadro No. 1, los desequilibrios regionales y el mi.!_ 

mo efecto multiplicador de la educación son imperativos mayores para rod~ 

blar los esfuérzos en este sentido. Hay que anotar a la vez que el efec

to de las cifras generalizadas, por lo común, se aleja, en buena medida, 

de la situacioñ real; hecho que es aplicable a cualquier otra situacion. 

!/ Ministerio de F.ducación, Memoria.. 1,976, p. 12 
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Cuadro No. 1 

TASAS DE ESCOLARIDAD: PANA},l'.A Y AMERICA LATINA 

1,960 1,965 1,970 1,974 

6 - 11 años de edad 

Pan.am.á. • • • • • • •• • • • • • • • • • • 68 71 77 92 
América Latina •.•.••••••••• 59 65 72 75 

12 - 17 años de edad 

Panamá ••••••••• • ••••• •••• 43 58 61 72 
América Latina ••••••••••• 35 42 49 53 

18 - 29 años de edad 

Panamá ••.••••••••.•••••••• 4 9 11 18 
América Laeina ••••••••••• 4 5 8 10 

Fuente: Ministerio de Educación, Memoria,, p. 13 

La Eduación Media, Técnico-Profesional, en el contexto de la nu!_ 

va estructuración, viene a reforzar la elevación de los índices cuantita

tivas, y es una salida política para atender las demandas del grueso de la 

población del país ávida de los conocimientos enteramente funcionales. De 

ahí que el Ministro de Educación de Pan.am.á manifieste la necesidad de co~ 

tinuar proliferando los Bachilleratos de acuerdo con las previsiones y d!_ 

mandas de personal calificado. !/ Gran parte de estas medidas están en 

procesos de implementación, ya que la revisión de contenidos, metodologías 

y de recursos, comeuziS· a partir de VJ74, fundamentalmente. 

!/. Adsti.des ~o, "La Escuela ·tiene que ser más comunitaria," 
Estrela ele Paaaú. p. 8 
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3.4.3 Diversificacion ele la Eclucacion Superior. 

La Ref_orma de ia Ecl~cacion en su perspectiva global, 110 CCJIK) CCJ!! 

petencia exclusiva cledocentes sino de toda la sociedad, de los arganiSlliJs 

populares, de los cuadros competentes ele la ciencia, la cultura y t:ecnol:2_ 

gía del país, ha incidido en la vida universit:aria. Ant:e la aguda escasez 

de persona1 calificado, sobre todo en el campo tee110logi.co y cieat:Uico, 

la Universidad de Panami esti comprome~ida con el proceso de t:ransforaacion 

dada su incidencia en el desarrollo. 

El sistema ele educacion y cult:ura del paú_es, en gran medida, 

un conjunto de peticiones que se formulan a la Universidad, que le hacen 

posible el cumplimiento de la funcion docente que tiene asignada, asocia

da a la.misi6n de invest:igacion y proyeccion social. Para ciar respuest:a 

a ese conjunt:o de requerimientos nacionales, ha la Uni,rersidad debido mo

dificar su estructura tant:o docent:e como acJministrativa, toda vez que "la 

Reforma de la Universidad de Panami esti concebida como un modelo en f1111-

cion del conjunto de transformaciones previstas para el desarrollo, el 

cambio_ estruct:ural, la independencia y la construcción de una nueva soci.!_ 

dad justa y libre." !/ 

Con fundament:o en estos señalamient:os la Educacion Superior y 

Universitaria cuenta entre sus fines: 

"Cultivar la personaiidad creadora y mtica 
act:uada en la investigacion, el estudio y el 
trabajó transformador en la cult:ura y en la 

Y ~iesterio de Eclucaci6n, Reforma educativa, p. 188 
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compresi6il del desarrollo e interacci6nd~l 
prQceao polítfco dé su pueblo. 

Orientar y operar el desarrollo orgini.co de 
carreras profesionales, de la i.nveatigaciSn 
ciendfica y la cultura en general, sobre 
una base popular de oportunidades de estu
dios acorde con l.as necesiclacle:, reales del 
pueblo panameño. 

Participar racionalmente en los procesos cul 
turalea, físicos y sociales de contrucci6n 
del medio y la aocieclacl con aportes concretos 
científicos y técnicos actuados en la di111ea 
ai6n ética, científica y profesional del ei'tu 
diaDte trabajador." y -

En funci.6n de estas implicaciones que dicen de su actividad pol! 

tica, del filosiSfico conocím:iento de sí IIIÍ8mo 0 del desarrollo y madurez 

personal y social, en todos loa campos, adquiere beligerancia la Reforma 

de la Educaci6n Superior y, como estructura educativa, se integra a la v_! 

da pol1tica nacional. 

La expansi6n y transformaciOD de la Primera Enseñanza y de la 

&lucaci6n Media, Técnica-Profesional han tenido su impacto en el &lucaci6n 

Superior en loa últimos años. De 50,909 estudiante de uivel medio en 1,970, 

la matrícula asciende a 125,745 en 1,975, o sea un incremento de 74,836 

alumnos, 147%, durante ese período. Y Este efecto se tradujo en una ma 

tdcula de 25,046 estudiantes en el nivel universitario en 1,975 que, c~ 

parados con los 7,178 que ingresaron en 1,969, significiS un crecimiento del 

orden de 249%. 1/ Cifras preliminares seiialan que la matrícula corresp~ 

1/ Ministerio de Educaci6n, Infonie centro nacional de orienta 
ci6n y perfeccionamiento docente, p. 2 -

1/ Ministerio de Educaci6n, Estadísticas de educaci6n1 Boletín 
mensual Bo. 48 de enero de 1,975, p. 1 

1/ Universidad de Panami, Haaoria 11976. p. 2 
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diente al primer semes.tre de 1,976 llegó a un número sin precedentes de 

29,118 estudiantes, que superó la meta esperada para 1,978. 

El cuadro Nó. 2 presenta el incremento anual de la matrícula en 

la Universidad de Panamá durante el último quinqu~io, en el Campus Central 

y en los cinco Centros Begionales que coordinan sus esfuerzos para impartir 

enseñanza y cultura en 18!J más diversas disciplinas del pensam;i.ento cient! 

fico, tecnológico y humanista. Este crecimiento estudiantil ha sido el 

producto de la aplicación de políticas de democratización; sin embargo, aun 

es bajo el procentaje de los que ingresan a este nivel. Así, la educación 

mantiene sus características elitistas, ya que el ingreso esta asociado a 

las condiciones econmnicas, políticas y culturales que aún conforman la 

sociedad panameña. 

El crecimiento de la comunidad estudiantil obligo a la Universi 

dad !llllllentar su planta docente, para contribuir a la formación de los pr~ 

fesionales requeridos por el país. La promoción de graduados no sólo se 

rafiere a carreras .tradicionales, sino que la Universidad hace énfasis en 

la creación de carreras co~~as, dirigidas a la graduación de profesionales 

en orden al desarrollo. Entre 1,969 y 1,975 se ofrecieron 47 carreras CD!!!, 

ple-tas y 22 carre1:aa intermedias; a partir de 1,976 se iniciaron un conju.!!, 

to de carr.e1:89 agropecuarias en los dist:intos Centros Regioriales: Azuero, 

Coclé, Colón, Chiriqu! y Veraguas que cubre toda la geog·rafía de la Repú

blica y las demandas del sector primario del desarrollo con características 

tradicianales. Este programa educativo concreta un esfuerzo gubernamental 

coaj,uuo que integra la acción del Ministerio ele Educación, Desarrollo Agr~ 

pecuario, InstitlW> para La !ormaciim y Aproveebaiento de los Recursos B.!!, 



Año 
Acadi!nico 

1,971 •• , •• 

1,972 ••••• 

1,973,, •• , 

1,974 .. , .. 

1,975, •• ,, 

1,976.,,,. 

Cuadro No, 2 

INCREMENTO ANUAL DE LA MATRICULA EN LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMA·PRIMER SEMESTRE, MIOS ACADEMICOS 

1,971-1,976 

Uniwe;:s·, 'l'otal Ciuliad Univers, Centros Reaionales 

Ma .. Incremento Ma- Incre111ent.o Ma- Incre111ento 
trí- Abso- Rela- trí- Abso- Rela- tr!- Abso·- Rela-
cula luto tivo cula luto tivo cula luto tivo 
14,467 6,121 73.4 12,849 5.,296 70,1 1,618 830 105,3 

17,678 3,211 22.2 15,670 2,821 22.0 2,008 390 24.1 

21,045 3.367 19.0 18.041 2,371 15,1 3,004 996 49,6 

23,259 2,214 10,5 19,861 1,820 10.1 3,398 394 13,1 

25,046 1,787 7.7 21,394 1,533 7,7 3,652 254 .7.5 

29,118 4,012 16.2 24,154 2,760 12,9 4,964 1,312 35.9 
\ 

Fuenter Universidad de PanSlllá, Divisi6n ·Estadística, octubre 1,976, 
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manos y la Universidad~ 

ED la gráfica No. 7 puede apreciarse la matrícula universitaria, 

por tipo de carr.era y el .incremento en los iíltimos años, lo cual detemina 

la acción rápida coa que el gobierno, por intermedio de los subsistemas 

educativos, f0111eDta su capacidad de respuesta a los problemas nacionales; 

porque a mayor úivel técnico y científico se logra agilitar el poder de 

asimilación, institucionalización y transformación hacia la verdadera inde 

pendencia. 

El Instituto Politécnico, creado en 1,975, también contribuye a 

la formación de profesionales y técnicos en todos los niveles y, de igual 

manera, la Universidad Santa María la Antigua, sin el descuido de la ca

rr~as humanísticas. 

ED atención a uno de sus objetivos fundamentales, la Universidad 

dedica el 7% de su presupuesto a la investigación en las áreas científicas, 

tecnológica y humanística. De los once centros especializados que funci.2_ 

nan cuatro han sido creados en los iílti.mos siete años. A estos avances se 

adicionan los planes y programas previstos para establecer estudios de ."' Post-Grado en la Universidad de Panamá; solo en el c¡ja¡po Técnico existen 

en el ecterior 240 becarios, !/ subvencionados por el Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de los Becursos Humanos. 

1/ Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos 
llumaDoil, llaDDria. 1,976, p. 48 
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.Ademis del desarrollo cualitativo y cuantitativo de loa progra

mas técnicos y docentes, la Universidad de P8ll&Uli ha promovido UD fuerte 

impulso a la expansi6n física que se traduce en modernas instalaciones 

para ofrecer la comodidad y el clima espiritual a los estudiantes; pero 

que tabién es una consecuencia de la preai6n JlUlllérica con motivo del i.!!, 

greso, cada vez mayor, de estudian.tes en las diferentes opciones de est.!!, 

dio disponibles. El cuadro Ro. 3 ofrece una visi6n pormenorizada de las 

Facultades, diatribuci6n de la matrícula en la Ciudad Universitaria y~ 

tros Regionales. 

Los tiirminoa de la actaaci6n de la Enseñanza Superior, en sus 

tres f~ciones fundamentales, están dirigidos hacia la secularizaci6n del 

adolescente ya que "a la escuela se le continwl y se le cotttinuari confi&.!!, 

do UD papel de formación 'cívica," l/ principalmente en los países que.. 

al igual que Panami, tratan de perfeccionaT su identidad nacional; por 

ello, lo. esencial no es el lugar que ocupa este nivel en la estructura

ci6n del sistema, sino los fines y si favorece la eclosión de individuos 

con una manera muy singular de concebir sus relaciones con el IIIUlldo y el 

ambielitE! del pa!s. 

3.4.4 Servicios de Educaci6n no Escolarizada 

La necesidad de establecer lazos ús estrechos entre la esc:ue-la 

y el 1!18dio ~iente, la finalidad de modificar las estructuras soci~tl:

ticas en lo fundaental, la idea de hacer operacional el principio de 

y UIESCO, n tiempo de la :bmcwac:i6n. P• 36 



MATRICULA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMA, POR 
FACULTAD Y CENTRO REGIONAL: PRIMER SEMESTRE, 

AP.os ACADEMICOS 1972-1973 A 1976 

Cuadro No. ,3 

Facultad y 1972 1973 1974 
Centr.o Regional 1973 1974 

TO'rAL •••••••••••••••••••• 17,678 21,045 23,259 --- -.:..- ---· 
Ciudad Universitaria ••••••.••• 15,670 18,041 19,861 

Adm6n. PGblico y 
COlll.8rcio ••••••••••••••••••• 6,964 7,566 8,495 

Agron01Dla • ••••••••••••• , • ~ •• 375 465 601 
Arq~itectura •••••••••.•••••. 603 815 1,125 
Ciencias Naturales 

y Farmacia . •••.••. , •••••.•• 2,612 3,026 2,967 
Derecho y Ciencias 

Pollticaa •••.••.•••• , ••.•• 853 1,035 1,035 
Filosofía, Letras y 

lducaci4n, ..... ,., .. , ..... 3,137 3,513 3.576 
Instituto Politlcnico ••••••• 758 1.098 1,250 
Medicina, ...... , •...... ,,,,. 197 304 486 
Oclontolo¡la ••••••••••••••••• 171 219 253 
No Especificada •••••.••••••• o o. o 

Centros Regionales •••••••.•••• 21008 3,004 3,398 

Aauero •••••••• , •••.• ,, •••..• 299 466 414 
Concl, ... , .....•• , ... , ...... 94 57 228 
Co1Sn ••••••••.•••••••••••••• 163 349 492 
Chiriqul ...•.. , .. ,.,, ....... 861 1,422 1,557 
Ve:rquaa ••.• , .••••.• ,,, , •. , • 591 710 707 

.. 

1975 1976" 

.. 

25,046 29,118 
---· ---
21.394 24.154 

8,650 9,308 
791 1,134 

1,227 1,414 

·2,986· 3,291 

1,108 1,272 

3.766 4.111 
1.706 2,392 

827 765 
313 312 

o 89 

3,652 4.964 

386 463· 
105 188 
514 875 

1,743 2.204 
904 1.234 

--
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oportunidad igual para todos, la urgencia ele· remover las barreras que re

tárdan el desarrollo,. los desequilibrios regioaal.es y locales, la incapac,! 

dad de responder con sentido de unidad frente a los problemas tanto inte,!_ 

nos como extemos en el grado y oportunidad requeridos, han sido algunos 

de los móviles prioritarios para la búsqueda de respuestas por parte del; 

gobierno en el poder. 

El Gobiemo Nacional y con ello el Sistema Educativo, conciente 

de estas prioridades, a más de la red escolarizada de enseñanza que c:úbre 

la Educacion Bisica General, Media T.!cnica Profesional y Educacion Superior 

instauro los Servicios de Bducacion no Escolarizada para los que por raz!!_ 

nes de edad, bajos niveles económicos y precaria escolaridad se encuentren 

al margen ele los beneficios y posibilidades que disfrutan otros sectores. 

Los servicios de Educacion no Escolarizada comprenden la Educa

cion para r"arvulos, consignáda en el Artículo No. 58 ele la Constitucion 

Política; la Educacion Bisica Laboral y la Capacitacion Especial o Estrao.!. 

clinaria, establecidas estas últimas en el Artículo Ro. 91 del mi•o docu

mento. l/ 

La fm:ma no regular se extiende a todo el país y se dirige bis,! 

cmiente a sit:Dar la educacion en su dimension cont:ínua, sobre todo ahora 

que se nultiplican las posibilidades de instruirse, de adquirir conoc:imie_!. 

tos y de cultivarse. Se trata ele apelar_ a todas las energías• a todas las 

1/ lliaisterio de Gobierno y Justicia: Canstituciml Política de 
Política de.la Bepa""blica. 11.972, p.p. 19-26 
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energías, a todas las inteligencias que atesora el pueblo, para hacerlas 

participar en la promocion de UD nuevo tipo de desarrollo científico, te~ 

nologico y humanísti~o, de acuerdo con las necesidades de la nación y las 

motivaciones personales, dentro del contexto ·de los mas altos valores de 

la cultura. 

La Educacion Parvularia está destinada a proteger la familia, a 

promover la paternidad y la matemidad responsable, a proteger a los meno 

res para custodiarlos y readaptarlos atendiendo a las diferentes fases del 

desarrollo de su personalidad. Esta educacion llega a los niños mediante 

la accion coordinada de diversas instituciones:. Ministerio de Educación, 

Salud, Trabajo, Agricultura, Instituto de Habilitacion Especial, Cruz Roja 

y otras que coadyuvan a favorecer su desarrollo. A esta labor se suman los 

servicios de orientacion, apoyo y asistencia, para proporcionar un ambie,!!_ 

te y clima necesarios los infantes y de la familia que constituye la base 

de la sociedad. 

La gráfica No.a 6 revela la estructura, niveles y objetivos que 

articulan esta modalidad 1*) escolarizado con el sistema en su totalidad. 

En 1,974 la poblacion escolar en este nivel era de 3,360 y en 1,975 asee.!!_ 

dio a 12,398, incluyendo el sector oficial y particular, que revela UD i.!!_ 

cremento de 9,038 niños o s- 269% en dos años. y 

La Educación Básica Laboral y Capacitacion Especial o Extraord.!, 

naria esti diTigida a incorporar a la vida productiva a los que abandona-

y lliaisurio de lducacion, llaaoria.11 976, p. 17 
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ron y continúan desertando del sistema, en cada grado de la pirimide ese.!!_ 

lar, o van con retrasos en los mismos, por diversas ca,usas, sin terminar 

estudios; de igual manera, a los que concluyen los niyeles educativos sin 

la capacitacion para el campo ocupacional; fenomeno común en el sistema 

tradicional que constituye uno de los serios probleauµi que enfrenta el 

Ministerio de Educacion a la fecha, por cuanto aun concurren a las aulas, 

en muchas escuelas no reformadas, gran cantidad de estudiantes que deben 

obtener la formacion calificada en .su especialidad. 

Existe la necesidad de que se incorpore al marcado de trabajo el 

6.5% de la poblacion de edad economicamente activa sin empleo por carecer 

de calificacion laboral, con escolaridad precaria o con motivo de una cap,!_ 

citacion para el trabajo inadecuada o deficien.te. De allí que tenga pri.!!_ 

ridad el perfeccionamient~, especializacion., adiestramiento, ilprendizaje, 

reentrenamiento, la capacitacion acelerada para reducir el déficit cualit.!, 

tivo y cuantitativo en distintos tipos de calificaciones que demanda el 

país. 

Dentro de este conta:to se aaplea como política el enfoque de la 

Educaci~ de .Adultos a partir del adulto mismo, ~entro del entorno.º reaJ4. 

dad específica en que vive, lo cual jJaplica tomar ea ccmsideracion las~ 

diciones geogrific1111, antr~logi~, hist6ri.cas, sociales y econ&ñ.cas. 

Esto señala, a la vez, que los esfuerzos que se realicea deben ser de CO!!, 

cierto para responder a la formacioQ. integral'del boabre panaaeño, prmiotor 

del desarrollo socioecon6mico y político. 
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El Programa de Desarrollo Educativo Integrado, al que se hizo 

referencia, es una respuesta concreta a esta necesidad que ofrece la Refo!. 

ma Educativa, y concuerda con el objetivo mayor de la Política Nacional de 

Desarrollo que se propone, entre otras cosas, la organizacimi y nucleariz.!. 

cimi de la poblacimi rural dispersa, a fin de que pueda contar con los se.!. 

vicios de salud, educación, electrificación, vías de comunicacimi, mejor 

distribucimi y uso de las tierras. Los instrumentos legales han hecho via 

ble el logro de estas posibilidades; así el Decreto 50 de 24 de febrero de 

1,972 creo el Asentamiento Campesino organizacimi empresarial patrocinada 

inicialmente por la Comisimi de Reforma Agraria, cuya misimi es promover 

la explo.tacimi de la tierra y la elevación cultural y política de sus miem 

bros. !/ 

Los Núcleos de Desarrollo Educativo, en este sentido, no solo i!!_ 

corporan a la poblacimi de 6 a 15 años de la red escolarizada, sino a la 

gente de 15 años y mas fuei::a del servicio regular de educacimi, enfatiz8:!!. 

do en la formacimi general y la capacitacimi laboral según niveles y nec~ 

sidades de los alumnos. 

Desde el punto de vista curricular, la educacimi laboral y la C.!, 

pacitacími utraordinaria comprenden tres ciclos: inicial, destinado a la 

alfabetizacimi funcional; el intermedio, a los adultos que saben leer y 

escrib~ pero que requieren afianzamiento de lo aprendido y de una califi 

cacimi elemental para el trabajo y el ciclo final, orientado a la capacit.!, 

ciSn técnica a base de prograas intensivos, de la practica de talleres, 

!/ Beckadon, Stanley. Op. cit., p. 37 
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con la adición de contenidos formativos, 

La Educación .aasico Laboral es resp.onsabilidad directa del Mini,!_ 

terio de Educación y el de Trabajo, en coordinación con otras entidades 

oficiales y particulares que la ligan a tedas las fuerzas vivas de la comu

nidad: Ministerio de Comercio·e Industrias, Instituto de Recursos Hidráli 

cos y Electrificación, Corporaciones de Desarrollo (Bayano, Ingenios, Cu

prífera, Bananera, etc,) a nivel nacional, regional y local. Esta cirCUll,!_ 

tancia determina la existencia, en cada uno de los lugares en donde funci.2. 

na un núcleo educativo y un proyecto de desarrolio del gobierno, de un Co 

mité de Apoyo integrado por representantes de todos los sectores: Juntas 

Comunales, Padres de Failia, educadores, estudiaptes, autoridades civiles, 

militares y -eclesiásticas que prograan y llevan adelante las acciones P.! 

ra solucionar los problemas de la comunidad y la regi6n que componen el n! 

cleo, Son funciones de los Comités de ¡..poyo: 

tivo, 9. 

''Realizar estudios e investigaciones que le permitan conocer 
la reaiidad socio.econ6mica y cultural de las comunidades, 

Servir de enlace entre la escuela sede y las satélites a fin 
de canalizar la asistencia técnica, economica y de cualquier 
otro tipo en mabas direcciones, 

Participar en la planificaci6n de las actividades a realizar 
para solucionar los problemas de las comunidades, 

Participar en el manejo y contrci de los recursos propios y 
de los que, por div~rsas fuentes., lleguen al núcleo educ:at! 
vo. 

Asumir la responsabilidad de los empristitos en que se vea 
involucrado el núcleo. 

Pomar los SUD-Comités de apoyo en cada una de las cmnnida 
• ea donde funciona uaa escuela satélite." Y 

!/ Ministerio de Educaci6n, Ql!é es un núcleo de desarrollo educ.!. 
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La estr~tegia adoptada mediante este modelo integrador de los 

elementos dinámicos de la comunidad, alrededor de sus propios problemas y 

recursos, confima la transferencia de responsabilidades en materia deª.!:. 

cion educativa encaminada a desarrollar las aspiraciones liberadoras. Con 

arreglo a esta metodología los recursos de la educacion no solo aumentan 

en la base, sino que se desplazan verticalmente en direccion hacia la cima 

con una mayor apro:idmacion entre enseñanza tlcnica, cultura general de t.!, 

po polivalente y formacion especializada. 

En 1,973, asistían 27,849 estudiantes a 752 centros de Educacimi 

Bisica Laboral y en 1,975 un total de 25,086 a 723 centros por lo que sen~ 

ta un ligero decremento de 237 estudiantes y de 27 centros= según el Informe 

Anual de 1,976 se debió a limitaciones financieras y al cambio en la pol! 

tica de Educacion de Adultos. A estas cifras se agregan 3,306 estudiantes 

atendidos por el Ministerio de Trabajo por inte:caedio del Servicio Nacional 

de Formacion Profesional. 

Cc:mo quiera que este proceso reformista demanda concientizacimi 

de los miembros de la coamnidad, fundamentalmente de los que cubren la orí~ 

tacion y accion directa en las primeras fases de la transformacion entre 

los que figuran los edúcadores, el Ministerio de Edacacion impulsa la fo!. 

macion y capacitacion en el servicio de los docentes con el nuevo perfil: 

que reclama la necesid~ de un nuevo hombre panameño en la tarea de lograr 

la plena soberanía territorial, aumentar la produccion, y desarrollar los 

recursos disponibles contra la dependencia. En esta labor coadyuvan la 

Universidad de Panamá y la Direccion General para el Desarrollo de la~ 
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nidad, que tiene ~omo objetivo la organizaci6n y capacitaci6n de los gru

pos locales de los que _forman parte los elementos mis representativos, 

llamados a forjar el cambio de actitud en los sectores menos desarrollados. 

Con estos antecedentes y dentro de estas perspectivas, la exp~ 

si6n y transformaci6n de todo el engr~aje, tanto de la educación escola

rizada como no escolarizada, hace preveer, según las anotaciones propues

tas, la aceleraci6n del cambio en UD nivel mayor que el obtenido hasta 

ahora. 

3.5 Elevaci6n de los niveles de est:tucturaci6n administrativa. 

La convergencia de la ed~caci6n en todas sus fases, con las nec.!. 

sidades individuales y colectivas, dentro de los tfrminos de la expansi6n 

y transformación cuali~ativa y cuancitativa, impuestos por el alcance, 

contenido y procedimientos de la Reforma Educativa Panmiia, ha tenido 

sus ·efectos en las estructuras administrativas del sistema; esto es, en el 

esquema instituc~onal con que cuenta para convertir las demandas y cuaplir 

su fUDci6n educativa.---

De la misma manera que resulta indispensable la articulaci6n de 

la red regular y no regular de la estructura acadimica, tambimi lo son los 

cuadros llamados a instrumentarlas •. La raz6n consiste en que DO existe 

ningiín elaaento de eficiencia de un sistema educativo que DO esti condi

cionado, en UD sentido favorable o d-favorable, por los aciertos o por 

las defj.ciencias ~ la administraci6n. 
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Con vistas a su coherencia, dinamismo, capacidad técnica y oper.!. 

tiva de sus recursos físicos y humanos, de sus métodos y procedimientos, 

el movimiento de ~aciones permanentes o de :Reforma Educ,ativa, en los 

últimos cuatro años, ha incidido en la estructuracion administrativa del 

Ministerio de Educacion desde su mis alto nivel hasta las unidades opera

tivas localizadas en las provincias. 

Los line•ientos búicos que orientaron la administracion ante

rior fueron la centralizacion en la decision y la poca participacion de 

los subsistemas en la determiaacion de los fines y objetivos, así c01110 de 

los medios; ello trajo como coasecuencia el desajuste entre las políticas 

diseñadas en los altos mandos y la realidad. Con los imperativos de una 

educacion mis colilunitaria, de la nuclearizacion como metodología de inte

gracion, de la instauracion de las formas no escolarizadas de enseñanza, 

de la eliminacion de las trabas admiuistrativas para el libre acceso a las 

diferentes modalidades de la educacion, en la presencia de una movilidad 

de todas las estructuras en los demáS subsistemas hacia la consecucion de 

los objetivos mayores de la política nacional; ante la diversificación de 

las estructuras políticas., _juntas locales, cOPPJDaJes, consejos municipa

les y de coord.i.nacion a nivel provincial; frente al problema del Canal y 

de las negociaciones de u.n nuevo tratado mis justo y equitativo que dema.!!. 

dan del pueblo pao•eño. unidad nacional, compenetración, sentido de resp~ 

sabilidad y ate la necesidal de un desarrollo econ6mico llláS d:i.uimi.co, d,! 

versificado y sostenidoc, entre otros problemas, surge la urgencia de una 

salida administrativa del Sistema de ~ucacimi mis realista, flaible, con 

las capac:ídades fúicas y téCDÍ.cas para responder al reto que le impone 
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la circunstancia hist6rica y los avances científicos y tecnol6gicos. 

Con arreglo a estas necesidades, el Organigrama No. 1 del Mini.!, 

terio de Educaci6n introduce algunas reformas administrativas que pueden 

s·er observadas al contrastarlas con el Organigrama No. 2, que presenta la 

estructuraci6n anterior. A las dos secciones principales: Ticnico Docente 

-, la Administrativa y Financiera, cada una de ellas dirigidas por un Vic~ 

Ministro se integra en el proceso-reformado un Vice-.ltinisterio, que cumple 

las dos funciones a travis de cuatro Direcciones Nacionales: Dirección N.!, 

cional de Administraci6n y Finanzas, Direcci6n Racional de Planeamiento y 

Reforma Educativa, Direcci6n Nacional de Enseñanza y Direcci6n Nacional de 

Ticnicas Docentes y Extensi6n Cultural. 

Otras de las modificaciones son la transformaci6n del número y 

funci6n de las Direcciones, reducidas de seis a cuatro, en función de la 

política de racionalizaci6n de los recursos e integraci6n de los servicios. 

Por su parte, la Direcci6n Nacional de Educaci6n Primaria se transforma 

en Direcci6n General e Educ~6n Básica, con motivo de la utensi6n de los 

servicios gratuitos y obligatorios a los nueve grados. 

La descentralizacilin del sistema educativo es una.nota sobre-

liente; se trata, de ajustar, cada vez mis, las estructuras a las caract!. 

ríst;icas regionales en sus aspectos_geogrificos, pol!ticos, culturales y 

sociales, con el fin de favorecer el desarrollo am&nico de las diferen-
. 

tes &reas del pds y dar ~or autonmh adininistrativa a las entidades 

a nivel local y regional.. De conformidad con la polttica de regionaliza

ci6n y sectodzaci6n, a nivel nacianal., funcionan las •mi dades clesceatra]! 
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zadas, a nivel del sistema primario y medio, en las Provincias de: Chiriqu!, 

Veraguas y Herrera que laboran en coordinaci6n con el parasistema, para as.!. 

gurar el logro de los objetivos asignados a los planes de desarrollo econ§. 

mico, político y social. 

La adopci&n de decisiones, el planeamiento y programaci6n, la~ 

pervisi6n y el asesoramiento, la administraci6n de personal y la adminis

traciim presupuestaria con estas facilidades adquie~en mayor autonomía, 

sin pérdida de la vinculaci6n en el desarrollo de las estrategias y polít.!_ 

cas propuestas por las respectivas Direcciones Generales, localizadas en 

la sede a nivel nacional. 

El proceso de Beforma Educativa, aun cuando ha promovido import8!!, 

tes cambios a~istrativos con la creaci6n y reajuste de algunas Direcci~ 

nes, tiene pendiente el.de la reest~cturación de todo el personal de que 

dispone para su servicio-y funcionamiento. Esta tarea implica su redistr.!_ 

buci6n por actividades, funciones, regiones, localidades y establecimientos, 

de igual manera, el diagático de los desequilibrios que afectan la efi

ciencia del sistema en sus partes y en sus conjunto. 

La eievaci6n de los niveles de operatividad de la estrutura ad

m~itrativa demanda racionalización del personal en atencion al número 

y grado de especializaciém, a fin de obtener loa -jores rendimientos ~ 

ra la inatrucci6n, el bienestar social y personal. La idoneidad para el 

desempeiio de cargos es una condici6n "sine que non" en el funcionamiento 

correcto de los servicios educativos, aunque una de las IÚ8 dif{ciles de 

evaluar. 
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Esta labor es ingente, ya que el Sistema de Educación 

solo cuenta con un personal docente de 19,521 unidades con d.!_ 

ferente calificación, distribuídos en 3,212 planteles. En a! 

to porcentaje la distribución es inadecuada y con base en los 

criterios anotados. Gran cantidad de servidores de la educa

ción sirven citedras que no son su especialidad, lo que viene 

en detrimento de la eficiencia y de los productos educativos 

que se requieren; a ello se adiciona un n6mero elevado de doce~ 

tes con funciones administrativas sin calificación correspo~ 

diente. 

La Universidad de Panami, por intermedio de la Escu~ 

la de Economía, 'los Ministerios de Planificación y Política 

Económica, Trabajo, Educación y el Instituto para la Formación 

y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, promueve estudios 

para contabilizar y clasificar todo el personal que sirve al 

Estado con el objeto de elevar la calidad y funcionalidad de 

las estructuras, concebidas en tirminos de los desempeños in 

terrelacionados que cumplen, tanto los que ejercen funciones 

políticas como no políticas. 
y 

1/ Ministerio de Trabajo, Informe evaluativo del 
programa de formac!Dn profesional, p.p. 18-23 
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3.6 RelacionalizaciiSn de los recursos materiales y financieros. 

El grado de suficiencia o escacez y la racionalidad en el aprov.!. 

chamiento de los recursos disponibles influye, en diversa medida y forma, 

sobre todas las variables determinantes de la cantidad y calidad de la ed~ 

cación. Este criterio determina el énfasis que le imprime el Ministerio 

de EducaciiSn a las políticas que ven con los gastos o uso de los recursos 

obtenidos. El criterio de racionalizaciiSn no atiende solamente al manejo 

acertado de los recursos financieros, sino que se extiende a todo cuanto 

implique dispendio de energías y tiempo en detrimento de la eficiencia del 

sistema. 

En esta forma cobran importancia las jornadas de·trabajo, horarios, 

la capacidad instalada, materiales y equipo, el empleo eficaz de métodos y 

procedimientos, la evaluación y, como es lógico, los recursos financieros, 

sobre todo en un país con escasos recursos. La investigaciiSn, planeamien

to, jerarquizaciiSn y controles son políticas puestas en uso por el sistema 

educativo, a fin de sacar un mínimo de costo. A este efecto, existen, d~ 

tro de la estructura administrativa, el Departamento de Auditoría y Fisca

lizaciiSn y el de AdmfoistraciSn, que velan por el uso racional de los fon

dos. 

L;l supervisiiSn escolar, en todos los niveles, es una forma de C0.!!, 

trol y de orientaciiSn del proceso; a la vez que se interesa, prioritarl.mae!!, 

te, por el logro de los aprendizajes de acuerdo con los objetivos diseñados 

en todos los niveles y tiene por funciiSn, con la ayuda del personal. a su 
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cargo, extraer los mayores beneficios de toda la implementación, material 

y humana, a su disposicion. 

El significado que le imprime la sociedad panameña a la educación 

.está expresada en la demanda de mayor número de escuelas, maestros, en la 

elevación en la calidad de la enseñanza, en la revision de los contenidos, 

métodos y procedimientos, aspectos· que mmstituyen entro otros, las presi~ 

nes que a partir de hace muchos años han contribuido a que, en materia pr.!_ 

supuestaria, el Gobierno Nacional haya destinado a este sector- el educat.! 

vo- el mayor presupuesto. El cuadro No. 4 expone la contribución del Go

bierno a la educacion en el período l.__971 a 1,975". 

El presupuesto del Ministerio de Educacion para 1,976 asciende a 

B/ 70·,027,640.00 lo que representa el 19% del presupuesto General que evi

dencia un aumento de 0.009% con relaciona 1,975. "En el lapso de los úl

timos 15 años, el presupuesto se ha quintuplicado en el sector educativo", 

1/ - hecho que revela el valor que le concede el Estado a la educación como 

medio y fin del desarrollo total del individuo y la sociedad. 

Otra de las fuentes del sector público que contribuye a ejecutar 

planes y progr~- del Ministerio de Educación, de manera explícita, son 

los !funicipios. El Seguro Educativo, creadomediante Decreto No. 168 de 27 

de julio de 1,971 1 es p_arte de la solucion al problema de la educacion. La 

1../ Ministerio de Educac:ion, "'Informe anual 1,976 .. , p. 23 
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1,971 

1,972 

1,973 

1,974 

1,975 

CUADRO No. 4 

SUMAS PRESUPUESTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL DES
TINADAS A EDUCACION, COMPARADAS CON EL PRESU

PUESTO TOTAL: AROS 1,973-1,975 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
EDUC, 

TOTAL (1) 

M. 
% 

PRESUPUESTO UNIV, 

PANAMA 

186,000.0 42,205.6 

221,000.0 47,591.5 

229,052.0 52,883,5 

260.825.0 57,549.7 

336,675.0 68,681.6 

22.7 

21.3 

23,l 

2Z.1 

20,4 

5,609.2 

6,000.0 

8,163.3 

9,351.4 

11,410.0 

Fuente~ Estadistica y Censo. Panamá en Cifras. p. 210 

% 

3.0 

2,7 

3,6 

3,6 

3.4 

Excluye las sumas presupuestadas para la construcci6n y reparaci6n de edificios escolares efectua
das por el Ministerio de Obras Públicas, ( en miles de baiboas). 
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ley ~stablece que el Fondo del Seguro Educativo se integra con los aportes 

de: 1.25% de los salarios brutos que paguen los patrones y el 0.75% de los 

sueldos basicos que perciben. los trabajadores.!/ 

La misma Ley que creó el Seguro Educativo establece la distribu

ción del dinero y las arelis a las que esta destinado: 

Formación Profesional •••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 15% 

Edbcación Sindical. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5% 

Educación Cooperativa............................... 5% 

Educación Agropecuaria •••••••••••••••••••••••••••••• 7.5%. 

Radio y Televisión Educativa •••••••••••••••••••••••• 7.5% 

Becas para la Educaci6u. Media ••••••••••••••••••••••• 10.0% 

Préstamos para Estudios Profesionales a Nivel Unive_E 

sitario ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 40.0% 

Otros préstamos educativos •••.••••••••••••••••••••• 10.0% 

Los fondos del Seguro Educativo, de los cuales el Instituto para 

la Formación y Aprovechamiento de los Becursos Humanos man.eja el 75% es 

una respuesta y una medida política de ext:raccion financiera, sobre todo a 

los sectores que derivan mayores ingresos por cuanto así lo establece la 

Beforma Tributaria. 

1/ lDstituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos 
Buma..os, Seguro educati'vo 1 significado beneficios, p. 8 
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Ademis del ~ector púq).ico. al financiamiento de la Educación CO!!, 

~ 
tribuyen el sector privado y exte:,iio. En 1,976, el Ministerio de Educación 

suscribió dos préstamos, por intermedio de la Agencia para el Desarrollo 

Intemacional, (AID) por la suma de B/ 11,000,000.00 correspondiéndole a 

Panami aportar B/ 9,290,000.00, sumas que se invertiran en construcciones 

escolares, Centro de Formación y Desarrollo Educativo, creación del Insti

tuto Politécnico y en un Centro para el Desarrollo de la Capacitación Nací.!!_ 

nal en la Investigación. El préstamo del Banco Interamericano de Desarro-

1io (BID) por B/ 12,200,000.00 ~onjuntamente con la aportación de Panami 

de B/ 5,800.000.00 se dest;i.na a las proyecciones de la Educación Media Te.!:, 

nico-Profesional y la construcción de nuevos Ciclos Basicos. l/ 

Las formas de integración y de participación comunitaria a través 

de las agencias oficiales, del sector privado y extemo, la ayuda directa 

de los miembror de la c~nidad y la utilización de los recursos del medio 

constituyen elementos validos que estan siendo articulados para au,mentar el 

grado de suficiencia y la cobertura de los servicio~ educativos. 

3.7 Replantamiento de la política educativa. 

La dinámica a la que estan sometidos los sistemas, en raz6n de 

las variables tiempo_y espaci~ que.se hacen visibles en su funcionamiento 

y en vista de lo que sucede en el ambiente,. dentro y fuera de ellos, que 

l/ Ministerio de Educaci6n, Informe anual, 11976, P·· 27 



179 

los afecta simult$neamente. sugiere, en orden a la eficiencia y a su esta

bilidad, una sensibilidad y adecuaci011 permanente. 

Los elementos que dicen del contínuo ajuste de los sistemas son, 

en nuestro tiempo, cada vez más necesarios y pertinentes sie'1J)re que la 

viabilidad, confiabilidad y efectividad con que se expresan están siendo 

sopesadas en forma sistemática, tapto interna como externamente. El poder 

y la determinacion que manifieste una sociedad, y en este caso la panameña, 

no tanto en su dimension !118terial sino intelectlual y moral, para la solu

ción de sus problemas, son factores fundamentales en su desarrollo y pro

greso. 

El poder y la eficacia requeridos para esta transformacion estan 

dados en el grado de conciencia de los valores, en los nuevos conocimien

tos, en los elementos de juicio que vaya haciendo tomar conciencia de lo 

que es cada uno de sus miembros y de lo que es la sociedad en que vive. 

El replantamiento de las políticas educativas tendrá en cuenta 

entonces no solo la toma de conciencia del estado negati~ en que se vive: 

insatisfacciones, fal:ta de oportunidades, derecho, las incapacidades y de!_ 

niveles sociales, económicos, políticos y culturales, los cuales se hacen 

mucho más evidentes en los medios de comunicacion, sino que es preciso 11,!. 

gar ~ formar un hombre agente, protagonista y motor de su propia liberacion. 

Este concepto esta contenido en los lineamientos básicos del nuevo sistema 

de educación que propone _la Beforma Educativa para la sociedad panameña. 
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La idea de la innovación del sistema educativo tradicional por el 

reformado, atiende a este criterio de la renovacion del hombre, ya que ez:i,!_ 

te conciencia de que el hombre es el recurso principal por y para el cual 

se debe orientar·la actuación del Estado, sujeto impersonal que pretende 

el bienestar ele la comunidad dentro de los cánones establecidos por la Con.!. 

titución Política de 1,972. Por ello, el régimen político y el Gobierno 

actual, como medio destinado a sustentar estas posibilidades, crea y dif~ 

de.sus estructuras para promover la liberación a través del proce&C? de auto 

rrealizacion y, con elio, su proyección social y solidaridad humana. 

Al sistema educativo resulta evidente la necesidad de estar ade

cuando continuamente su comportamiento y productos a las expectativas ind,! 

viduales y sociales; para ser ope1:ante y congTUente con la naturaleza, CCJ!!. 

tenido y alcance de los intercambios y transacciones que emanan de su am

:biente. Est:e ajuste permanente de fines, objetivos y metas impone a la 

educaci&n, estructura con que cuenta el país para desarrollar su proyecto 

político, la investigación sistemitica, el planeamiento racional, la movi

lización de su estructura interna, la evaluación y retroalimentación, como 

formas de articularse, en el grado y oportunidad convenientes, con los de

más procesos sociales donde se ubica el sistema político. 

En la tarea de aproxi.maci~n a la realidad, por parte de el sist.!, 

ma educativo. la comua:ic~i&n, el diil.ogo, en donde la palabra ocupa un l.!!. 

gar dest_acado, el respeto a la dignidad humana y el espíritu de legalidad 

son, ent.re otros, los válores y medios que subrayan la permente actitud 
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de estar revisando la fuente de los problemas, las demandas que entran al 

sistema, la manera en que son procesadas por las estructuras educativas y, 

esencialmente, los productos o salidas con el objeto de determinar la va

lidez de los mismos; esto es, si se avienen a las expectativas personales 

y sociales y a la política global que alienta el Estado. 

n Ministerio de Educaci&n, cada vez mas consciente del signifi

cado pedagógico-político que envuelven las tareas educativas, a objeto de 

tener a mano la información requerida, en ~1 mmnento preciso, para tomar 

las opcipnes y corregir las desviaciones, mantiene en su estructura admi

nistrativa la Direcci&n Nacional de Planeamiento y Reforma de la Educación 

que~ a travú de la Unidad General de Evaluación, orienta~ contrasta y coo!_ 

dina las actividades que dicen de la evaluación o control de los resultados. 

La vigencia y eficacia de la gestión de cualquier sistema está 

en·funci&n de la manera en que se percibe, interpreta y cifra la informa

ción. que se origina en su ambiente; de igual manera se encuentra en la dis 

p.osici&n para mantener los canales abiertos con el fin de volver a captar, 

en toda sú amplitud y p.rofmídidad, el impacto que ocasionaron los produc

tos o mensajes salidos del sistema como respuesta a la información que, en 

forma de demadas, fue formulada. Es a travú de~ retroalimentación, co

DD proceso continuo, que adquiere eficacia la acción y, con ella, el repla!! 

teamiento de las políticas. En esta forma puede verse el comportamiento 

del sistema, tanto politico como el educativo, en función de un modelo de 

comuni.c:aci&n.bien orientado. 
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En los Núcleos de Desarrollo Educativo, en donde ve la acción i.!!, 

terdisciplinaria, la evaluación es realizada por los diferentes organismos 

comprometidos; aquí co.bra importancia real el replanteamiento permanente de 

las pol.ítkas., no ya como acción unilatera1. sino en el plano multisecto

rial atendiendo al principio de que todos los involucrados en el proceso, 

de acuerdo con sus capacidades y tareas específicas, han de participar en 

el mismo. 

Como quiera que la Reforma Educativa está en su fase inicial, ya 

que comenzó sus.- operaciones formales a partir de 1,974, no es factible de

terminar, por ahora, sus resultados_. maxime cuando los efectos, cualitati

vos y cuantitativos, solo pueden ser bien apreciados a largo plazo. 

Por la resonancia que tiene la educación en las tareas individll;!, 

les y en el desarro.llo del país; por las influencias internas y externas 

que muchas veces tienden a la deformación social, economica y.cultural; d.!. 

dos los avances científicos y tecnológicos.del momento actual; determinadas 

las carencias del plano interno y externo que merman la capacidad del pue

bl-o panameño para actuar C:ob. libertad., sentido de compromiso, inteligencia, 

in~egracion y vol.untad; manifestada la disposición del Gobiemo. en el pe

ríodo de transición que vive el país, por la elevación de. todos los niveles 

laacia la Yerdadera independencia, en términos de la autorrealización, pro

yeccioa soeial. y solidaridad h~, toca al sistema educativo forjar la 

verdadera conciencia. pe.lltica que pres~ al ciudadano panameño, con la 

claridad pos-ible~ el bien comíin y las factibilidades para su compatibiliz.!. 
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cion con los bienes particulares.. La conciencia de r.ealizarse en los demás 

y con los demás, en eolidaridad constituye la norma rectora para enttar· en 

.la participación realizadora que se propugna. 



CONCLUSIONES 



l. 

2. 

4. 

5. 

6. 

18S 

CONCLUSIONES 

La política es la forma en que individuos y grupos ejercen la fon 
ción de construir, desarrollar, modificar, defender o extinguir 
una orden dentro de una sociedad; por lo que resulta una dime.!!, 
sión necesaria. 

El análisis del contexto político de la educaciSn no se puede r~ 
lizar sin hacer anotación de los sistemas económico y social que, 
analítica y empíricamente, forman la más amplia de las formas s~ 
ciales cual es la sociedad. 

Las variables fundamentales en el estudio de un sistema político 
son: la diferenciaciSn estructural, orientaciSn racional, capaci 
dad funcional, movilización, integración y representación polít:I 
ca, consideradas dentro de un programa de anilisis. 

La situación social de la realidad panameña revela desequilibrios 
en la distribución de los ingresos econ&iicos, en los niveles cul 
turales y sociales, en la modernización e institucionalizaciim Pi 
lítica que repercuten en la dinamica de la educaci.Sn. -

El sistema educativo panameño sí se integra a la política global 
a través de la articulación de sus fines, objetivos y metas coa 
la estrategia -yor de la política estatal, cliseñada por -.ti.o 
del proceso de canversi6n de demandas. 

Los cambios de la estructura academica tradicioaal. por el siate 
ma reformado de edu.cación, en sus diversos niveles y modalidades, 
son formas de ~iculaci6n entre la educaciém.y la polít~ oril!!,. 
tadas hacia .la integraciim y a\Dllento de la capacidad funcional 
de la sociedad panameña. 
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7. Los cambios en la estructura administrativa del sistema educati 
vo panameño responden a la filosofía estatal de ~acionalidad éñ 
la decisimi, en la ejecución y direcci6n hacia el mejor uso y 
aprovechamiento de los recursos f!sicos y humanos existen, en 
tindDos del desárrollo. 

8. La disttibución de los Ciclos Básicos con orientación humadsti 
ca, té:caol6gica y científica. de acuerdo con las característi--
cas ecol'6gicas y las necesidades del desarrollo nacional. es una 
nueva forma en. que se implican concretamente la educación y la 
pol"ttiea; ya que dieha soluciém incide en la participación. moví 
lizaci&a, :integracioa como variables políticas. 

9. n sistema educativo sí incrementa los valores cuantitativos y 
cualitativos destacados en la sociedad. panameña, pot medio de su 
fuaeioa. formadva, de cultura general y de la especialización; 
crm lo que se obtienen los hibitoa0 habilidades y actitudes y. 
por coasiguiente. la diferenciaci6n e institucirmalizacion polí 
ti.ca. -

18. La función po1ítica desde el punto de vista formal o de derecho 
sólo ve con la realización de idea$ y coac:en.idos no creados por 
ella, sino por la pedagogía; en vista de lo cual el aumento cua 
litativo y cuantitativo de los valores en la comunidad panameña 
es fundamental.mente cometido político. 

11. las asignacioaes mmnativas, ea términos de leyes, decretos. r.! 
solucioaea, 111B10nmdá, soa metlios a disposicion de la educaci6n 
,_... la crist:alizedá da sus fi.Des, objetivos y metas, toda 
va: ,p1e cmo prescripciones pol.Íticas poseen la mayor fuerza 
par lo que saa acat:adas, pmeralmente. 

11. 11 Á.8telllll e1üicatim, pr-, en cantidad y calidad, los actores 
que iml!araa las eecructuras de autoridad pollticas,cuyas funcio 
- CClllll:Lldml - art1cular, c:amw:ti:r y mpinistrar los productos 

- G ~. a las delanda& de la sociedad panaeiia; por lo que 
la. eficacia. del. sástema· educativo es detenPnante en la fuaciona 
lidad et clisfuDcioaalid da las estructuras políticas. -
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13. La convenci&i del canal intn"oceinico, mtte la República ele Pa 
namá y el Gobierno de lo$ Estados Unidos dé llorteamrica• ha sI 
do fuente de pemanentes conflictos~ hasta la fecha no suporados; 
por lo 4ue el Estado Panameño ludia por eliminar sus causae a 
trada de la negociaci&. bilateral. 
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