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P r e f a c i o . 

Al ingresar a la Dirección Provinc'al de Educación de Adultos, como 

Superv sor de la misma, en el año de 1973 en la provincia de Chir quí;-

se inic a mi preocupación por que se diera una ed cación integral al a -

dul o, que abarcara laAlfabet'zación, laEducac'ónPrimaria, 1 Educa-

ción Media y/o la Educación Vocacional- que estos conocimientos estuvie_ 

sen de acuerdo a las necesidades e in ereses del adulto estudiante y a -

la espectativa de la provincia. 

Sin embargo, con el transcurrir de los años eegui observando que el 

esfuerzo que realiza la Dirección Provinc'al de Educación de Adultos -

resulta poco fructuosa, por la carencia de recursos humanos, materia 

les y financieros, agregándole además la competencia por parte de otros 

organismos gubernamentales que ejecutan programas similares en el 

campo de la Educación de Adultos, con mejores recursos; pero sin pro 

yección social hacia la satisfacción individual y colectiva del participan 

te adulto y de la sociedad chiricana. 

Ante esta inquietud y viendo como se diluye el esfuerzo por me 'orar -

las condiciones socio-económicas, culturales y políticas del adulto chi— 

ricano; inician esta investigación sobre "La Coordinación Xntersectorial 

entre las Instituciones gubernamenta es que realizan Educación de Adul-

tos en la provincia de Chiriquí " pretendiendo con ello ofrecer una posi 

bilidad que solucione la duplicid d de acciones en la Educación de Adul-

tos y el mal uso de los recursos humanos materiales y imane'eros 

Estoy convencido que mientras no se uúf quen crit rios y se raeion_ 

licen los recursos humanos materiales y financieros de apoyo lógis-



tico para mejorar la formación social, cultural, económica y política -

del adulto, seguirá aumentando o manteniéndose alto el índice de a n a l -

fabetismo y la carencia de la mano de obra calificada que requiere el -

país para su desarrollo. 

Por otra parte, quiero dejar constancia de agradecimiento a los par 

ticipantes, maestros, instructores, personal administrativo de los or-

ganismos gubernamentales y en forma muy especial a los Directores de 

los Departamentos de Educación dentro del Sector Educación: 

- Dirección Provincial de Educación de Adultos, del Ministerio 

de Educación. 

- Escuela de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Cultura. 

- Asesoría Social-Sección de Orientación Social de vivienda, del 

Ministerio de Vivienda. 

- Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

-Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, del Ministe-

rio de Gobierno y Justicia. 

- Educación para la Salud y de Trabajo Social, del Sistema I n -

tegrado de Salud. 

- Dirección General de Empleo y Formación Profesional, del -

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, 



I N T R O D U C C I O N 

La Educación de Adultos, en la Repúbli a de Panamá, atrav'esa por 

una serie de transformac'ones en el curriculum de sus diversos progra 

mas en sus distintas modalidades; se pretendí con ello satisfacer las as_ 

píraciones y espectativas de los analfabetas panamenos. Este interés -

que demuestran los planificadores de la Reforma Educativa, en el s u b -

sistema de Educación Básica Laboral es produc o del cumplimiento de los 

principios jurídicos que establece la Co st ' tuci 'n Nacional (vease capí-

tulo N . 2 de ésta investigación). 

Consciente que la Educac'ón del hombre an Uabeto panameno repre-

se ta i n imperativo categórico, por ser 11 s la poblac'on e c o n ó m i c a -

mente activa o sea el grupo que determ't ara en un momei to dado, el - -

proceso de desarrollo que viva el país, es evidente que la alfabet'zacion 

tradicional que se le viene ofreciendo al ad lto ya no responde a las nue^ 

vas exigencias sociales. Ante la inquietud de superación del panameño^ 

la Dirección General de Educación de Adultos, se ha proyectado a los nue 

vos cambios que en materia de Contenidos pi gramáticos se viene dando-

a cada una de las provincias en que se divide el pa's. 

Como estrategia, estos cambios se están dando en un nivel más ace— 

1 rado en las provincias que tienen Unida es Descentralizadas como so • 

Ci iriquí, Herrera y Ve 'aguas; provi cias que ermiten una mayor apli 

cación de los nuevos programas que se e ofrec al adulto. 

Sin embargo, la muí "plicación de programas por las instituciones — 

gubernamentales en el camp de la Educac on de Adultos, que pre ende-

con ribuir a la superación d 1 adulto imp i an la necesidad de crear un -



organismo que coordine o dirija tales esf er os en beneficio de la c o -

munidad chirica y por ende del hombre pa a e~o. 

Esta inquietud, la que me impulso a de sai rollar este estudio que per -

mi iera presen ar e implementar una alterna va q e 'ntegre las funcio -

nes de las instituciones que dedican sus esf rz s a la Educaci'n de Ad 

tos e i la provincia de Chi iqu', Rep'bli a e anamá. El estudio es tod 

i m ac ividad sistematizada desarrollada en a provincia de Chiriqu'y s 

i mbre revela su "ntención. "La Coordi aci n Int rsectorial entre las — 

T stituc'ones gubernamentales que r alizan Educación de Adultos en la -

piovi cia de Chiriqui, Republ'ca de Pa m i 

Para llegar a d sarr llar el proyecto de coordinación he querido recu 

r r a presentar el estudio a través de una esquematizado» por capí uloj 

i 10 que a continuac'on detallo para su m o comprensión: 

En el capítulo primero, planteo el pro lema de la "necesidad de crt,— 

ar un organisn o que coordine las actividades de Educación de Adultos qu ' 

a sai rollan las ins "tucio s g ibername t les", ademán de los obj avo , 

hi ot sis y la def" tic ón de algunos tér ninos que se usaran en el esar* o 

11 de a investigación. 

El segundo capítulo se refiere a lsscarac íst 'cas generales do la — 

o *ov ía de Chiriquí, en el contexto na 'onal; de igual manei a se da un 

? íalis s de la Educaci'n In ersectorial para el desarr 1 o de la provin— 

ci . 

1 tercer cap'tulo encontramos las tend ncias doctrinar'as de la-

. d ca ión de Adultos e i Pana á las investí ac'oi es ai e íore a esta 

en el ampo de la coordii ac'o y la en aja que ese ta una coord na 



c ón educativa en la Educación de Ad ltos en el proceso d desar o 

nacional, 

En el cuarto y qu'nto capítulos se presentan las técnicas, procedimien_ 

*os metodológicos usados en la inves igacion y el anális s de datos que -

arroja la inves igación a través de todo 1 elementos ue intervienen -

e la misma. 

El sexto y último capítulo contiene las corclus ones esul antes del -

sin l is 's e interpretaciones de el trabajo de 'nvestigació e i conji. lo, -

que culm na como recomendación ult'ma c n la presentac'on de un pr -

y ,cto de: Sistema de Coordinación en re s organ'smos gubernamenta-

ler que desarrollan activ'dales educa i as en c mpo de 1 Educa 'ón 

de Adultos en la provinc'a de Chir'quí, Panama para ser operable 

corto plazo y bajo las condiciones obje 'vas caracterí&t'C G QUE ^ re -

s nta e país y el sistema educativo actual. 
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C A P I T U L O I 

1. -LA PROBLEMATICA DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN PANAMA 

EN LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACION PERMANENTE. 

La educación de adultos que desarrolla el ministerio de Educación, a 

través de la Dirección Nacional de Alfabetización y Educación de A d u l -

tos, como entidad organizada, se inició en el año 1959, por medio de — 

una Campaña Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos, con el 

fin de mejorar el nivel de vida del adulto panameño que no había recibi-

do los beneficios de la educación. 

Las autoridades educativas, preocupadas por el bajo nivel cultural-

que presentaban los panameños, situación provocada por un sistema so 

cial injusto, caracterizado por la acumulación de riqueza por parte de-

algunos y la pobreza de muchos, da como resultado el incremento del -

analfabetismo; donde la educación primaria a penas si tenían acceso a e_ 

lia un 50 % de la población y la educación secundaria y universitaria era 

un privilegio; y por consiguiente la educación estaba desligada del d e -

sarrollo nacional. 

A partir de 1959, cuando se incrementa en Panamá la educación de -

adultos, creando las condiciones para que el analfabeta y alfabeta r ec i -

bierán los beneficios de la educación, y que se integraran a el proceso 

de desarrollo que requeriría el país. Para ello era necesario que se -

diera una acción planificada de todos los recursos que con llevará a la 

eliminación en parte del subdesarrollo cultural, social, económico. -

Como alternativa única se sistematiza la educación de adultos como en 

tidad organizada como un subsistema dentro del sistema de educación. 

Desde de ese momento, la educación de adultos es un organismo de -



desarrollo social, como un factor de democratización que apoya la trans_ 

formación de la nación. 

A pesar que en la década de los sesenta (60) e inició del setenta (70)-, 

la educación de adultos en Panamá, fue un remedio para la educación — 

primaria, netamente escolarizada; ya que se le dió asistencia a todos los 

analfabetas que se podían integrar a la campaña alfabetizadora y a los - -

alfabetas que por diversas circunstancias dejaban las aulas escolares, -

los cuales fueron atendidos con criterios y normas pedagógicas propias -

de los niños. Panamá se encamina a partir de 1972, hacia las p r o y e c -

ciones de la educación permanente, al establecer en la Constitución Na-

cional la "Educación Básica Laboral", como una acción permanente, con 

proyecciones de un aprendizaje por los panameños deitiro de una educa-

ción de desarrollo nacional y del proceso de cambios sociales carac te-

rizadas por perfiles de actualidad nacionalista. 

Esta nueva concepción de la educación de adultos pretende lograr la 

asesoría, coordinación y apoyo de los sectores educativos, económicos 

sociales del país tanto las entidades gubernamentales y no gubernamen 

tales, en una acción conjunta, participativa que permita el uso de los -

recursos humanos, materiales y financieros, que reflexionen en torno 

a las proyecciones de la educación permanente por liberar al pueblo - -

Panameño del estado de subdesarrollo que se encuentra. 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la república de Panamá, existen numerosas instituciones guberna 

mentales, que se agitan dentro del campo de la educación de adultos, -

entre las cuales podemos citar: Los Ministerios de Educación, Trabajo 



Salud, Desarrollo Agropecuario, Instituto Nacional de Cultura y Deporte, 

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM) de-

Gobierno y Justicia y la Universidad de Panamá. 

Todo estos organismos desarrollan planes y programas educativos -

dirigidos a mejorar las necesidades e intereses del adultos panameño. -

Estos programas presentan una dicotomía por cuanto su planificación — 

curricular se aplica y desarrolla en la educación formal y no formal, ya 

que a pesar de trabajar con adultos, hay cierto grado de sistematización 

al utilizar aulas escolares, horarios semi-rigidos como es el caso del-

Ministerio de Educación, Salud, Desarrollo Agropecuario, el Instituto-

Nacional de Cultura. 

Por otro lado, la educación no formal que se da en lugares que no son -

escolares y que se toman de acuerdo a las necesidades e intereses de -

los participantes como son los programas que desarrolla el Ministerio 

de Salud, Trabajo, Desarrollo Agropecuario, DIGEDECOM y otros. 

Cada Institución elabora sus propios Programas, sin embargo, e s - -

tan relacionados con el desarrollo socio-económico y cultural del país; 

y sobre todo orientado hacia el mejoramiento del adulto en los aspectos 

intelectuales, vocacionales y Psico-biológicos, ello lo demuestra Ios-

programas que se le ofrecen. Estos programas son: Proyectos Agro-

pecuarios, Nutricionales, Salud, Desarrollo Comunal y otros. 

Empero, estas actividades no se canalizan a través del Ministerio de 

Educación (Dirección Nacional de Educación de Adultos), siendo la incti 

tución directriz de estas acciones. Por otra parte, solamente la Educa 

ción Básica co-participa a través de una coordinación de Cooperación, -

utilizando la educación de adultos como eje de interés para la superación 



de la educación general incluyendo algunas autoridades a nivel nacional, 

provincial y local. 

El interés que demuestran las instituciones gubernamentales por — 

mejorar al adulto analfabeta panameño,se debe al interés que tiene el -

gobierno central por reducir el Índice de analfabetismo del país. En -

efecto, según el censo de 1970, existen 202, 694 analfabetas en Panamá, 

en la población de 10 años y más de edad lo que representa el 20.6 % -

(ver cuadro No. 1) 

Todo estos analfabetas, se encuentran en su mayoría dentro de la -

edad económicamente activa, que en Panamá se considera a la p o b l a -

ción comprendida entre los 10 a 49 años, los cuales están distribuidos 

en todo el país. Para mayor comprensión se puede observar el cuadro 

No. 1 - 2 y gráfica No. 1 donde se hace la distribución del analfabetis-

mo en Panamá, por provincia y su porcentaje, incluyendo la población 

indígena, el cuadro de analfabetas por provincia distribuidos en e d a -

des. 

C U A D R O No. 1 

Población analfabeta por provincia y su porcentaje 
Indigena Provincia Población Analfabetas Indigena 

Bocas del Toro 28. 491 11,511 40. 4% 6,835 (1) 
Coclé 76, 074 15,038 19.8 
Colón 67, 639 5,579 6.8 10,710(2) 
Chiriquí 154, 526 43,839 28.4 13,736 (1) 
Darién H , 074 6.663 47.3 2,260 (3) 
Herrera 50, 097 15,382 30.7 
Los Santos 51, 326 14,957 29.1 
Panamá 413, 695 33,734 8.2 720 (2) 
Veraguas 99, 723 43,913 44.0 2,238 (1) 
T ó t a l e s 1428, 082 202,694 36,919 

(1) Provincia con población Indígena Guaymíes 
(2) Provincia con población Indígena Kunas 
(3)Provincia con población Indígena Chocoes. 

Fuente: Censo de 1970. 
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En párrafo anterior veíamos que el Ministerio de Educación era la 

entidad directriz de la educación panameña por cuanto los fines del — 

sistema educativo han sido por tendencia histórica, compatibles con -

los fines sociales, económicos y políticos del desarrollo nacional. En 

los cuales concreta los medios necesarios para que el sector educación 

logre desempeñar el papel que le corresponde en la política nacional. 

Las acciones teóricas*prácticas de los dirigentes y de las orienta-

ciones mayores de la política nacional. Por consiguiente todas las ins_ 

tituciones gubernamentales pre-actividades que ofrecen los distintos-

Ministerios, pero adecuado a la provincia. Considerando que en la -

misma hay 154,526 habitantes de 10 años y más, y que están dentro -

de la población económicamente activa. De esta cantidad 43,839, son 

analfabetas o sea el 28.4 % (ver cuadro No. 1) representando el índice 

de analfabetas de Chiriquí. 

La Dirección Provincial de Alfabetización y Educación de Adultos -

como entidad gubernamental y consciente de la problemática que vive-

el analfabeta adulto, ha tratado en múltiples ocasiones a lograr una in-

tegración provincial intersectorial con el fin de lograr la supervisión -

del estudiante adulto, siguiendo los lincamientos de la nueva filosofía -

educativa de darle facilidad al hombre panameño de prepararse en los 

aspectos intelectuales, vocacionales y profesionales, de manera que -

contribuyan al desarrollo nacional. 



Como alternativa he de realizar una invest gación ei la provincia -

de Chiriquí, en tomo a la problemática de la labor que desarrollan -

las diversas instituciones gubernamentales en el campo de la Educa— 

ción de Adultos. 

Problema que da margen a la Investigación. 

"Como se puede lograr eficacia en la coordinación intersectorial en 

todos los eventos de la administración de las instituciones gubernamen 

tales, que se dedican a la Educación de Adiltos en la provincia de Chi-

riquí". 

Las instituciones gubernamentales tienden a dar cumplimiento de -

los objetivos y f i i e s generales de la educación nacional avocándose a -

al realización de programas en el campo de la Educación de Adultos, -

en u i esfuerzo por contribuí! a la eliminación del analfabet'smo sin -

tomar en cuenta que dentro de las directrices del Ministerio de Educa-

ción existe una Unidad coordinadora (ver organigrama del Ministerio -

de FJucación), por la cual se podría integrar las accione;? ton^ieniss -

s la educación socio-cultu. al del analfabeta panameño. 

La Dirección General de Educación de Adultos, entidad rectora de-

la Educación de Adultos, hace suyo los objetivos de la Unidad Coordina 

doia del Ministerio de Educación, y ha pretendido lograr la integración 

intersectorial, no obstante los esfuerzos han sido poco fructíferos. - -

Mientras tanto, las instituciones gubernamentales continúan ofreciendo 

sus propios programas al adulto. Actitud que provoca la duplicidad de 

acciones, el mal uso de los recursos humanos materiales y financie-

ros, a la vez que no se atienden a todas las comunidades y participan-

tes. 



Ahora bien, estos prcfolemas que se presentan a nivel nacional tam-

bién se dan en cada una de las provincias en que se divide el país. Es-

t a situación ha sido preocupación de las autoridades administrativas de 

las instituciones gubernamentales; por consiguiente, da margen a que-

sea tema de una investigación exhaustiva de carácter administrativo, -

que procure las orientaciones necesarias para poder brindarle mayor-

asistencia en cuanto a educación se ref iere al panameño adulto. 

1.2. -Objetivos de la Investigación. 

1 .2 .1 . -Demostrar a nivel teórico como una organización a nivel nacio-

nal y de carácter intersectorial, que coordina las actividades -

de la Educación de Adultos, permite obtener cuantitativa y cua-

litativamente un mejor producto educativo. 

1 .2.2. -Despertar el interés en los investigadores del Plan de Desarro 

lio Nacional, para que analicen los efectos positivos que pueden 

derivar de una coordinación intersectorial. 
/ 

1.2.3. -Elaborar un diseño aproximado lo que debe presentar un o r -

ganismo de cocr dinación de las actividades de la Educación de 

Adultos. 

1 .2 .4 . -Establecer una definición política, estratégica y operacional -

para la institucionalización de la coordinación intersectorial. 
1. 3. -Definición política, estratégica y operacional para la institucio— 

nalización de la Coordinación. 



La institucionalidad de la coordinación, como sistema único dentro de 

las instituciones gubernamentales, va a depender de los lincamientos po-

líticos que se enmarquen en el sistema que se pretende crear . A la vez-

que tales políticas responden a los intereses de cada institución por un - -

lado y por otro, a los principios políticos del país. Ante estas perpecti-

vas es de imperiosa necesidad crear una Coordinación con carácter de -

permanencia, y que esta sea de aceptación a nivel institucional y de i n -

tegración; puesto que existen con frecuencia propósitos y motivaciones, -

diferentes entre las entidades a los grupos que la integran. 

En el sistema de coordinación que se pretende crear ha de darse un sis 

tema de valores y objetivos comunes o compartidos a fin de alcanzar la -

respectiva acción conjunta que establecen las normas políticas y la c o n -

veniencia de una armonización formal de criterios y de esfuerzos desde-

sus etapas iniciales. Para el logro de este principio, es conveniente co-

nocer todos los criterios de cada institución que tenga responsabilidad de 

aplicación o desarrollo de las acciones por la cual se crea el sistema de-

coordinación. 

En la provincia de Chiriquí, Panamá región donde se desarrolla la pre 

sente investigación, y donde pretendemos que se efectúe el sistema de — 

coordinación, por diversas instituciones que realizan labor educativa en-

el campo de la educación de adultos; ha de lograrse una integración que -

abarque todos los eventos de la administración, como máximo los r ecur -

sos humanos, materiales y financieros. 

Ahora bien, la eficacia estratégica y operacional del sistema de coor-

dinación va a depender de la estructuración de los diferentes planes, - -



proyectos y programas que se desarrollan en el sistema; logrando con -

ello una mayor cantidad de participantes y comunidades, ofreciéndoles -

diversos programas y modalidades que esten de acuerdo a sus intereses 

y necesidades de la provincia y del país. Todo esto pretende eliminar -

la dualidad de funciones, programas de recursos financieros individua-

les por institución y además recursos humanos y materiales. 

Todo lo expuesto hasta ahora permite pensar que se puede institucio-

nalizar el sistema de coordinación. Sin embargo, hay que reconocer que 

una organización de esta naturaleza requiere el concurso de muchos hom-

bres , en distintos lugares y momentos determinados; como la existencia-

de una sóla dirección central que se encargue de dirigir todas las activi-

dades referentes a la Educación de Adultos (EDA), dentro dd sector edu-

cación. Lograr con ello la integración de las instituciones gubernamenta_ 

les, que ésta le permita a sus delegados coordinadores establecer un sis^ 

tema complementario por convicción e iniciativa que coordinen sus labo-

res . Claro es, que todas las actividades se legrarán teniendo presente -

los objetivos sociales que se tienen como meta colectiva. 
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Sistema Hipotética 

Existen intentos de coordinación eficaz en los eventos de la a d -

ministración de las instituciones gubernamentales de Chiriquí, -

Panamá}que ejecutan programas de Educación de Adultos. 

En todos los programas, planes y proyectos que realizan las ins-

tituciones en Educación de Adultos en la provincia de Chiriquí, -

Panamá^está contemplada una coordinación intersectorial. 

En la realización de las acciones de Educación de Adultos en la -

provincia de Chiriquí, Panamá, se aprovechan al máximo todos -

los recursos (humanos, materiales) con que cuentan las institucio 

nes gubernamentales mediante una eficiente coordinación intersec_ 

torial. 

1.4.4. Existe duplicidad de acciones en Educación de Adultos en la p r o -

vincia de Chiriquí, Panamá,en las actividades que ejecutan las ins 

tituciones gubernamentales. 

1. 5. Definición de términos: 

1.5.1. Educación: 

Es el proceso o conjunto de actos por los que un grupo 

social o institución se constituye en ambiente suscitador de expe_ 

riencias (contenidos diversos: conocimientos, hábitos, ap rec i a -

ciones etc) en los sujetos que al liberar así tendencias activas o 

potenciales, lastransíorman en disposiciones de conducta y se — 

convierten en miembros, según el modelo de valores, de esa - -

1.4. 

1.4.1. 

1 .4 .2. 

1 .4 .3. 



sociedad o institución. 

1 .5 .2 . Educación de Adultos: 

Designa la totalidad de los procesos o r g a -

nizados de educación, sea cual fuere su contenido, el nivel o el -

método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o -

reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas univer 

sidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a los cua^ 

les las personas consideradas como adultos por la sociedad a que 

pertenecen, (En la República de Panamá se considera a la pobla-

ción adulta a partir de los 15 años de edad), desarrollan sus ap-

titudes enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias 

técnicas o profesionales y hacen evolucionar sus actitudes o su com 

portamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral 

del hombre y una participación en un desarrollo socio-económico -

equilibrado e independiente. 

1 .5 .3 . Educación Permanente: 

"Concepción de la Educación que privilegia 

la dignidad de la persona (madura y responsable) y su derecho de-

mocrático a dar y recibir aprendizajes según sus necesidades indi 

viduales y sociales, dentro de un proceso concebido sin término -

temporal (a darse en todas las etapas de la vida), sin restricción-

social al alcance de todos los hombres sin exclusión de contenidos 

(la riqueza de la realidad social es fuente válida de aprendizaje para 

todos)". (1) 

OEA. Glosario de la revista Educación, No. 75-77. 1978. 



1.5.4. Educación no Formal: 

Acción educativa que no tienen lugar en la -

escuela ni en las instituciones educativas específicas; suele a s í -

mismo denominarse: educación asistemática, cósmica, difusa am 

biental, ciudad educativa, educación como interacción social. 

1 .5 .5. Coordinación: 

"Es el proceso integrado por medio de la cual se 

ajustan las partes entre ellas (instituciones y organismos) de - -

suerte que funcionan armónicamente y sin fricción o duplicidad y 

dando cada sector o individuo su máxima contribución a ese todo 

a fin de satisfacer los objetivos sociales déla empresa o institu-

ción en particular". (1) 

1 .5.6. Coordinación Intersectorial: 

Es el proceso mediante el cual se de-

sarrollan los fines y objetivos comunes a que un grupo de institu-

ciones u organismos que se integran por afinidad de acciones den_ 

t ro de un mismo contexto social. 

1 .5 .7 . Entidad: 

Bien sea cualquier institución u organismo que posee - -

instancia jurídica propia. 

1.5.8. Eventos de la administración: 

Son los elementos que integran el pre 

sente modelo de administración: Investigación, Planificación, Or — 

ganización, Ejecución, Supervición y Orientación, Evaluación yS e -

guimiento. 

(1) Wilborg, Jiménes Castro, Introducción al Estudio de la teoría adminis-
t ra t iva . 



1.5.9. Administración: 

"Ciencia social compuesta de principios/ técnicas 

y prácticas cuya aplicación a cojuntos humanos permite e s t a b l e -

cer y mantener sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a tra^ 

vés de las cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que indi-

vidualmente son factibles de lograr". 

1.5.10.Planificación: 

Proceso administrativo de escoger y realizar m é -

todos y técnicas adecuadas para satisfacer determinaciones polí-

ticas y lograr objetivos, (la planificación debe darse a todo los ni_ 

veles, locales, regionales y nacionales, que incluyan los recur — 

sos humanos y materiales. 

1. 5.11. Organización: 

Es la distribución de las funciones que se estiman-

necesario para lograr el objetivo y es una indicación de la autori_ 

dad y responsabilidad asignada a las personas que tienen a su car^ 

go la ejecución de las funciones respectivas, es un sistema de es_ 

fuerzo cooperativo; previo y consecuentenente planificada y coor-

dinada para que cada uno de los que participan en él, conozcan de 

antemano las labores, responsabilidades y derechos que le corre£ 

ponden, en su condición de integrante de grupo. 

1. 5.12. Evaluación Escolar: 

Es el proceso integral, sistemático y continuo 

que incluye las descripciones cualitativa y cuantitativamente de la -

conducta del educando - adulto, así como los juicios valorativos que 

se refieren a la convivencia de esa conducta. 



1.5.13. Evaluación: 

"Una descripción de los efectos de un programa que -

cumple con los requerimientos de confiabilidad y validez de las -

medidas realizadas " (1). 

1.5.14.Investigación Evaluativa: 

"Diagnóstico objetivo, sistemático e i n -

tegral sobre los resultados de acciones sociales planificadas" (1). 

1.5.15. Control: 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando a ca_ 

bo, valorizando, y si es necesario aplicando medidas correctivas-

de manera que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo con lo pía— 

neado. Comparar los resultados reales con los resultados estima 

dos. 

1. 5.16. Ejecución: 

Proceso por el cual se desarrollan las actividades plani-

ficadas por la institución y organismo gubernamental y no gube rna -

mental en el sector educación dentro del campo de la Educación de -

Adultos.. 

1.5.17.Orientación: 

Es la acción organizadora de las exigencias individua-

les de una educación tan completa como sea posible con las del em-

pleo más racional de los valores de la sociedad, de ella se despren-

de, en el fondo la satisfacción y la felicidad individual en la elección 

de una actividad que corresponda a las aspiraciones y capacidades de 

cada uno, y también la satisfacción de las necesidades colectivas. 

(1) Hyman, H.S.C.R, Wright, Evaluating Social action programes en: The 
uses os Socialoev. De. 741 



1. 5.18.Supervisión: 

Proceso de liderazgo profesional que participa en la 

reformulación de la educación, más específica en sus currículos, 

sus contenidos y su forma, la orientación docente y administrativa 

de los Instructores (docentes) de la educación a nivel básico, s e -

cundario, educación de adultos. 

Puede ser una actividad coordinada a nivel individual entre las dis 

tintas modalidades y niveles que se ofrecen en la educación de adul 

tos, (EDA) por las diversas instituciones gubernamentales. 

1.5.19. Seguimiento: 

Evento administrativo que procura conocer el avance, 

desarrollo de los programas, sus dificultades, limitaciones, fac — 

tibilidad de los mismos en cuanto a: los instructores, participantes 

(docentes y dicentes), infraestructura, contenidos programáticos, -

recursos humanos y materiales. Inclusive en los programas que ha 

yan culminado, logrando con estos mejoras cuantitativas y cualitati-

vas entre todas y cada una de los programas que ofrece determina-

da institución. 

1.5. 20.Dirección: 

Es la acción ordenada que reúne en su concepto las c a u -

sas del dirigir, los efectos que resultan de la relación entre dirigen_ 

tes y dirigidos, los principios en que esta se sustenta; así como los 

métodos, medidas y reglas requeridas. 

1. 5.21.Recursos: 

Son los elementos que requiere cada institución u organi-

zación (gubernamental y no gubernamental) para llevar a la práctica 



los diferentes Planes y Programas en sus modalidades y niveles -

Estos elementos pueden ser: 

1.5.21.1. Humanos: Es todo el personal humano que necesita cada institu-

ción para desarrollar los programas. 

1.5.21.2. Materiales: Son los medio didácticos, pedagógicos y de infraes_ 

tructura que requiere cada institución para ejecutar 

sus programas. 

1. 5. 21. 3. Financieros: Se refiere a las partidas presupuestarias que se le 

asignan a cada institución para poder ejecutar Ios-

Planes y Programas previstos. 



C i F l ì I IL ® II 

MARCO S3TUACIONAL DE LA INVESTIGACION 



2. - Marco situacional de la Investigación. 

La educación en nuestra sociedad, caracterizada por los cambios 

acelerados y el desarrollo tecnológico y científico, se orienta a ayudar -

al hombre a la reflexión y comprensión del mundo que lo rodea, a dar a -

decuada solución a los problemas que se le presentan diariamente. 

Igualmente, la Educación Permanente y dentro de ella la E d u c a -

ción de Adultos pretende preparar al hombre a través de sus fases ps i - -

cobiológicas, es decir desde que nace hasta la muerte, donde la e d u c a -

ción sea un proceso continuo. Como estrategia de Educación de Adultos, 

en Panamá se han elaborado los siguientes objetivos: 

a. -Mantener una campaña permanente de concientización para es-

timular al hombre adulto sobre su necesidad de alfabetizarse. 

b. -Proporcionar al hombre analfabeta los instrumentos n e c e s a -

rios en el plan de la cultura para que éste pueda reflexionar -

sobre su propia realidad y busque solución a sus problemas. 

c. -Despertar conciencia nacionalista en todo el país. 

d. -Experimentar una innovación en cuanto al Método Psicoso-

cial en la enseñanza de la lectura y escritura. 

e. -Fomentar la solidaridad y la unidad nacional del panameño, -

frente a los problemas nacionales e internacionales. 

Estos objetivos permiten dar asistencia a todo los analfabetas y -

alfabetas que se encuentran en el te r r i tor io nacional, en las distintas - -

provincias que forman el país; (ver anexo No. 1) los cuales se dividen a-

su vez en distritos. Hay un total de 65 distritos que integran a los 505 -

corregimientos; estos últimos son las células políticas del actual régimen 



constituido en 1972, cuando los Representantes de Corregimientos (con -

funciones de diputados) aprobaron la reestructuración de la Carta Magna-

panameña. 

Actualmente Panamá cuenta con una población de 1,771,300 h a b i -

tantes, con una densidad de 23.4 por Kilometro cuadrado en una superfi— 

9 o 

cié de 17,082 Km , incluyendo 1,432 Km del terri torio nacional denomi-

nado "Zona del Canal de Panamá", bajo la jurisdicción de los Estados U-

nidos de América, (estimación al lo de julio de 1977). 

Por otro lado, hay un estimado que la población analfabeta ha s i -

do reducida de 20. 6 % existente en 1970, según el censo efectuado en ese 

año, a un 16.4 % en 1977. Sin embargo, este Índice de analfabetismo r e -

fleja que ha habido un descenso en el mismo, aunque en cifras absolutas-

se mantiene el primer dato, ya que no se ha hecho por la Contraloría - -

Nacional en el Departamento de Estadística y Censos un nuevo censo po-

blacional. 

La existencia de este alto Índice de analfabetismo ha provocado -

una inquietud a las autoridades de la Dirección General de Educación de -

Adultos, como también a las demás autoridades del Ministerio de E d u c a -

ción, quienes le han dado todas la facilidades a la Dirección General de — 
i 

Educación de Adultos para que en conjunto con las Direcciones Provincia-

les de Educación de Adultos elaboren planes, programas y estrategias que 

conlleven a darle atención a los grupos de analfabetas y alfabetas de cada-

provincia incluyendo a las zonas indígenas. 

Las estrategias y programas planificados para cada provincia in-

cluyendo una integración intersectorial de las instituciones gubernamenta 

les. 



Chiriquí inmersa en la planificación Nacional de Educación de -

Adultos, ha venido desarrollando diversos planes y programas tendien-

tes a reducir el índice de analfabetismo de la provincia y como estrategia, 

dotar a Chiriquí y al país de la mano de obra calificada a través de los -

Cursos de Capacitación Especial, para de esta forma dar cumplimiento-

a la Reforma Educatica, que pretende la incorporación de amplios secto-

res de la población que tradicionalmente viven marginados de los benefi-

cios de la educación. 

2.1. Características de la provincia de Chiriquí, República de Panamá, 

en el contexto de la realidad Nacional. 

La provincia de Chiriquí está ubicada en la parte Sur Occidental de la 

República de Panamá, limitando al norte con la provincia de Bocas del Toro, 

al este con Veraguas, al oeste con la República de Costa Rica y al sur con-

el Océano Pacífico (ver anexo No. 2) y con una población de 236.154 habi-

tantes, de los cuales 154,526 son mayores de 10 años de edad o sea la p o -

blación económicamente activa, según el criterio de 1970, de este grupo — 

43,839 son analfabetas y representa el 28,4 % (tema que será tratado más -

adelante). 

Al igual que el resto de la población panameña, sus habitantes se -

dedican a la agricultura, ganadería, comercio, industria de la construcción, 

pesca, minería y otros. Estas actividades han sido incrementadas de mane-

r a que la situación socio-económica de la provincia, por ende del país estén 

a tono con el crecimiento poblacional de Panamá; esfuerzo que ha sido r e -

forzado por el Gobierno Central al desarrol lar grandes proyectos en esta -

región. Ante estas proyecciones Chiriquí, es una de las provincias mejor-



dotadas de elementos y recursos que le permitan ser eje de interés del -

gobierno y sede de muchos proyectos que conllevarán al desarrollo del - -

país. Esto lo demuestra la gran cantidad de zonas fértiles, propias para 

la agricultura, zonas mineras, grandes ríos que permiten usarse para -

producir energía hidroeléctrica. 

Los recursos antes mencionados, han permitido que el gobierno-

no central haya considerado en el Plan de Desarrollo de 1976-1981, la -

construcción de las hidroeléctricas La Estrella-Los Valles, Fortuna; -

empresas que serán fuentes de trabajo, a la vez que contribuirán al aba-

ratamiento del costo de la vida de la provincia. A la par de estos p r o -

yectos, se tiene considerado explotar los grandes yacimientos de cobre-

ubicado en Cerro Colorado, en los distritos de San Félix y Remedios, en 

la región oriental de Chiriquí. (ver anexo No. 2) 

Destacamos también el avance de la industrialización y el desarro 

lio de la construcción que son fuertes sectores que mejoran su status — 

económico; actividades que le da cierta solvencia a la provincia. T a m -

bién, ha estado afectada por el fenómeno inflacionario y la reseción que la 

economía del país resiente. 

A esto le agregamos el fenómeno migratorio constante de su pobla 

ción, como lo demuestra el quinquenio 1972-1977, en que se tuvo una sa-

lida de 10,083 personas en busca de fuentes de trabajo hacia las ciudades 

de Panamá y Colón. Ello es reflejo de que han disminuido notáblemente-

las posibilidades de expansión física en el sector agropecuario, lo que — 

aunado a un acelerado proceso de urbanización que afecta la estructura o_ 

cupacional hace que el crecimiento de la misma dependa mucho más de -



los sectores industriales y de servicios. 

Esta situación se debe fundamentalmente a la imposibilidad de -

expandir la frontera agrícola, y al uso irracional del recurso t ier ra . -

En el sector agropecuario, la economía provincial tiene dificultades de 

absorver el crecimiento de la población economicamente activa (P .E .A. ) , 

ya que el proceso de urbanización ha producido cambios fuertes en el — 

área ocupacional en los que, cada vez más, pasan al sector servicios y 

el sector industrial, los cuales concentran sus actividades principalmen_ 

te en la ciudad de David y sus áreas inmediatas. 

Al analizar geográficamente el desarrollo de la provincia, se ob-

serva marcado desequilibrio entre los distritos. Por ejemplo: los p o r -

centajes de vivienda que reúnen las condiciones mínimas habitables f u e -

ron de 71.2% en David y el 10.4% en el distrito de Tole; distritos ambos 

de la provincia de Chiriquí, en cuanto a los nacimientos y personas e n -

fe rmas , el 81 % recibieron atención médica en los distritos de David - -

y Barú. De la población escolar el 87.5 % es atendida en la ciudad de Da 

vid; en Tolé sólo llegó al 30 %„ De igual manera en la cabecera de la — 

provincia, la matrícula asciende a un 90.2 %, en Tolé unicamente llega a 

40.5 %. 

Por otro lado, la provincia de Chiriquí, mantienen un constante -

movimiento migratorio de las áreas rurales e indígenas provocado por la 

mala, distribución del recursos t ier ra . De la migración que fluye hacía-

los distritos de Barú, Boquete y Bugaba, el primero recibe más del sec-

tor oriental de la provincia. 

En éstas áreas existen latifundios con grandes extensiones, de los 



que muchos de sus dueños poseen la t ierra sin el mayor beneficio social 

para la población chiricana. 

Estos latifundistas amparados por un lado, por su capital y por -

otro, su influencia en las altas esferas gubernamentales le han permiti-

do ir avasallando al hombre del campo, de manera que aumente su poder 

À la par del latifundismo, encontramos también minifundistas que preten_ 

den abarcar y producir en grandes escalas productos de primera necesi-

dad, que con su reto, eliminan a los humildes productores que sacan de-

la t ie r ra su sustento y de su familia. 

Ahora bién, el avance de los latifundistas, y minifundistas en la 

región chiricana provoca esa migración constante del hombre del campo 

hacia las grandes urbes. Esta migración se nota más en laregión orien 

tal de Chiriquí (Distritos de Tolé, Remedios, San Felix, San Lorenzo y -

Guacala), que además es la región indígena donde el indice de analfabeti^ 

mo es aproximadamente de un 60 a 70 %. De ahí que sus condiciones - -

socio-económica y culturales sean muy bajas. Condición que le hace ser 

víctima de los grandes caciques terratenientes de la provincia. 

Por otra parte, el sistema urbano se concentra en la región occi-

dental, ya que contiene el 96 % de la población de los lugares de más de 

mil habitantes. El 25 % de esta población vive fuera del área de influeji 

eia directa de la red vial, lo cual supera el promedio nacional. 

Mientras tanto, el desequilibrio económico caracterizado a nivel 

de distrito, corresponden los desniveles que se observan en términos de 

bienestar social de la población. De ahí que se identifiquen a nivel p r o -

vincial cinco grupos de distritos: 



1) Alto: David, 2) Medio: Alanje, Dolegay Barú, 3) Medio Bajo: Boquete, 

Bugaba, Boquerón y Renacimiento, 4) Bajo: Gualaca y Remedios, 5) Muy 

Bajos: San Félix, San Lorenzo y Tolé. 

En el grupo uno, está el distrito de David, donde se sitúa la capi-

tal de la provincia, única ciudad de importancia nacional; distrito con al-

ta taza de urbanización, consecuentemente con más bajo índice de disper-

sión poblacional, con amplia cobertura especial del sistema de transparte, 

de comunicación y de concentración de los servicios sociales básicos más 

significativos. 

En el grupo dos, se encuentran los distritos de Alanje, Dolega y -

Barú, que tienden la más alta densidad vial de la provincia, de los c u a -

les los dos primeros limitan con David, beneficiándose con los servicios-

que, presta la capital de la provincia por su amplia accesibilidad a la mis-

ma. Barú, por contar la transnacional Chiriquí Land Company, que se — 

dedica al cultivo de Banano, siendo ésta una fuente de trabajo. En la mis 

jr_a existe el puerto principal de la provincia; Puerto Armuelles, el según 

do centro urbano, el cual es de un bajo coeficiente de dispersión y de gran 

cobertura espacial del sistema de transporte y comunicación. 

En el grupo t res , se sitúan los distritos de Boquete, Bugaba, B o -

querón y Renacimiento, que presentan un alto índice de dispersión pobla-

cional, poseen un alto porcentaje de la estructura vial y cuenta con los - -

principales recursos productivos y sociales. 

Finalmente los grupos cuatro y cinco se ubican en Gualaca, San - -

Félix, San Lorenzo, Remedios y Tolé; con características pronunciadas de 

dispersión poblacional, por lo tanto de muy bajo nivel de accesibilidad in--



terna por el tamaño, calidad y distribución de su red vial. Siendo éstos, 

los distritos que concentra la población indígena. 

La presentación de las características de la provincia de Chiri-

quí, dentro del contexto nacional, nos permite afirmar que durante el -

período de 1976 - 1981, se vislumbra una época de progreso y de desa-

rrollo para la provincia, que le permitirá ubicarse entre las primsras-

en relación a las otras del país; a la vez que será de un gran inyección-

en la economía nacional. 

2 . 2 . - Análisis situacional de Carácter General, de la Educación 

de Adultos en Panamá. 

La Educación de Adultos en Panamá, data desde 1911, donde -

se ofrecían cursos de carácter vocacionaly posteriormente algunas asig 

naturas. En 1959, se inició la sistematización de la Educación de Adul-

tos, que al igual que la alfabetización fue incorporada dentro de la estruc 

tu ra educativa, asignándole la responsabilidad de la misma a la Dirección 

General de Educación de Adultos. 

A partir de la década de 1960, se iniciaron los cursos de alfabeti-

zación, de terminación de estudios primarios y de cultura popular ( c a r -

pintería, fotografía, conjuntos musicales, industrias nativas y desarro— 

lio de la comunidad), la mayor parte de estos cursos se ofrecían en la ciu 

dad capital. En el interior del país, eran pocas las comunidades benef i -

ciadas. 

En la medida en que los diferentes cursos se incrementaban en - -

Panamá, también se iniciaba la campaña Nacional de Alfabetización, con 

el objetivo de reducir el índice de analfabetismo, ya que para el año 1960-



la población total del país era de 739,295 habitantes según el censo o f i -

cial. De estos 185,504 eran analfabetas o sea el 25.5 % sin incluir la — 

población indígena, que para ese año existía 35,000 indios entre los gru-

pos Guaymíes, Chocoes y Kunas. El grupo indígena se le ubicaba fuera -

de la población blanca o latina y de quienes no existen datos sobre a n a l -

fabetismo. 

Por otro lado, se procuró la asesaría de la Dirección de Educa-

ción de Adultos de Venezuela, quienes recomendaron el uso de las c a r -

tillas "A bajo Cadenas", y "Vida Feliz" y'Ana y Julitf1, para el proceso 

de alfabetización; recomendación que fue aceptada por los panameños. -

Con esta asesoría también se logró sistematizar el programa de culmi-

nación de estudios primarios. 

Estos programas tenían una duración de seis años, por lo tanto, 

eran iguales a los que se desarrollaban en la escuela primaria, lo que-

se hizo que estos se redujeran a t r e s años y se organizaran por niveles. 

Cada nivel equivalía a dos años de los de educación primaria. 

Desde el inicio de los programas de Educación de Adultos en - -

Panamá en 1959, los programas en Educación de Adultos han sido d e -

sarrollados por maestros de Escuela pr imaria , hoy Básica General y -

por algunos instructores especialistas en cada disciplina; realidad que-

aún persiste. 

Sin embargo, para la década de 1970, la Educación de Adultos -

cobra nueva vigencia. En efecto en el año 1972, se promulgan normas-

jurídicas, que benefician a la Educación de Adultos, inspirada en la De-

claración de los Derechos Humanos, en donde encoitramos la afirmación 

de igualdad ante la ley en el aspecto social mediante el derecho a la - -



educación y a la cultura. Entre las normas jurídicas encontramos a: 

lo. La Constitución Nacional de 1972, 

Al referirnos a constitución política nacional, sólo enuncia-

remos el articulado que se refiere a la educación de adultos. 

1.1. Título n i Derechos y Deberes Individuales y Sociales. 

1.2.Capítulo IV. Cultura Nacional. 

1.3. Artículo 75, El Estado reconoce el derecho de todo ser h u -

mano a participar en la cultura y por tanto debe fome ntar la 

participación de todos los habitantes de la República en la -

Cultura Nacional. 

1.4. Artículo 83. Las lenguas aborígenes serán objeto de especial 

estudio, conservación y divulgación y el Estado Promoverá-

Programas de alfabetización bilingüe en las comunidades - -

indígenas. 

1.5.Capítulo V. Educación. 

1.6. Artículo 87. Los panameños tienen derechos a recibir una edu-

cación democrática y científica, cuya finalidad será fomentar-

en el estudiante una conciencia nacional basada en el conoc i -

miento de la historia y los problemas de la patria, en el d o -

minio de la ciencia, la técnica y la cultura, en el hábito del -

trabajo, en su participación en el proceso de desarrollo econó 

mico y en la justicia social y la solidaridad humana. 

1.7. Artículo 91. Se establece la educación laboral como una moda 

lidad no regular del sistema de educación básica y c a p a c i t a -

ción especial. 



- 38 -

2. Ley 22 del 28 de febrero de 1973. 

En esta ley se establece la Escala de sueldos del personal Docen-

te del Ministerio de Educación. 

2.1. Artículo 2. Los miembros del personal docente sujeto a la Escala 

de sueldos tendrán la denominación común de "Educador" y serán 

clasificados como sigue: 

2 .1 .1 . Educador G.E. Supervisor Provincial de Alfabetización sin título 

universitario ni especialización. 

2 .1 .2 . Educador 12. E. Supervisor nacional de Alfabetización (con título 

universitario) o (dos años de estudios) universitarios más el equi-

valente a dos años de especialización en educación de adultos. 

2 .1 .3 . Artículo 10. Cada cuatro (4) años, durante las vacaciones de fin -

de cursos los educadores deberán prestar servicios hasta por seis 

(6) semanas, sin remuneración adicional. 

3. Ley 105, del 8 de octubre de 1973. 

Mediante esta ley se desarrollan los artículos 224 y 225 de la - -

constitución política de la República, se organizan las Juntas Co-

munales y se señalan sus funciones, se establece lo siguiente: 

3.1. Capítulo V. 

Atribuciones de las Juntas Comunales. 

3 .2. Artículo 17. Las juntas comunales tendrán las siguientes a t r i b u -

ciones. 

3 .2 .1 . 5o. Colaborar con el ministerio de educación en el desa-

rrol lo de sus planes y programas de Alfabetización y Educación de 

Adultos. 



Las relaciones o el apoyo en la base de la alfabetización se logran a - -

través de las Juntas Comunales que constitiyen las organizaciones del-

poder popular a nivel de corregimiento. 

Estas organizaciones representativas de los corregimientos t ie-

nen como objetivo impulsar la organización y la acción en sus propias -

comunidades para promover su desarrollo social, económico, político-

y cultural, y velar por la solución de sus problemas. 

En la actualidad, la Dirección Nacional de Educación de Adultos, 

viene desarrollando diversos planes y programas a nivel nacional, pro-

vincial y local, de los cuales detallamos a continuación. 

Alfabetización: Programa que se desarrolla con el propósito de erradi-

car el analfabetismo en el país y esta dirigido a la pobla 

ción económicamente activa cuya edad sobre pasan los -

15 años de edad. 

Terminación de Estudios Primarios: Constituye uno de los programas-

más generalizados. Tiende a ofrecer al adulto en 3 a 4 -

años, una educación básica. La clientela que se benefi-

cia corresponde a los adultos de más de 15 años de edad, 

que no han terminado los estudio primarios por diferen-

tes causas. 

Los contenidos programáticos incluyen : Matemáticas, Es_ 

pañol, Estudios Sociales y Ciencias Naturales e Higiene, 

Cultura Popular: A través de este programa se vincula al adulto a las ac-

tividades y oficios de tipo profesional se le ofrece la opor-

tunidad de mejorar su nivel Socio-económico a corto plazo. 



Las modalidades que se ofrecen en este programa son: - -

Corte y Confección, Sastrer ía , Repostería y Cocina, Edu_ 

cación para el Hogar, Belleza, Manualidades, Tejidos, Cons 

trucción, Alfarer ía , Plomería y otros. 

Proyectos Especiales en Cárceles de Hombres y Mujeres: 

Los programas que se desarrollan en estas instituciones -

corresponden a la Alfabetización, terminación de Estudios 

Primarios y cultura popular; con el fin de habilitar al adul 

to delicuente. Se desarrol la en coordinación con el Depar-

tamento de corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia. 

Asentamientos Campesinos: 

En estas organizaciones se desarrollan programas de A l -

fabetización, Terminación de Estudios Primarios, Cultura 

popular y pequeñas industrias. 

Programas Bilingüe de Alfabetización y Educación de Adultos para la Po-

blación Indígena Kuna: 

Este programa es la consecuencia de la acción conjunta de 

funcionarios del Ministerio de Educación y de los propios-

Indígenas, quienes lograron elaborar el alfabeto Kuna me-

diante la adaptación del Método "psicosocial" a esa realidad. 

Programa Conjunto con la universidad popular de Coclé: 

Capacita líderes cívicos y sociales en técnicas de Alfabeti-

zación y aspectos del desarrollo nacional, para que sean — 

agentes de cambio en sus comunidades. 



Para sus efectos de operatividad Administrativos y docentes, — 

estos programas y proyectos son dirigidos por un Director General y un 

Sub-director, a cargo de la Dirección General de Alfabetización y Educa 

ción de Adultos; en su orden jerárquico siguen los supervisores Naciona_ 

les. 

Estos dos primeros niveles cumplen tareas de planeamiento, o rgan iza -

ción, técnicas, asesoría, ejecución y control de los Programas a nivel-

nacional. Definen estrategias políticas, objetivos, metas, recursos, — 

mecanismos de coordinación, tareas de capacitación, formas de S u p e r -

visión y Evaluación. 

Luego, tenemos los Supervisores Provinciales, quienes reciben-

los lincamientos establecidos a nivel nacional para proyectarlos a las — 

provincias, mediante el planeamiento, organización,ejecución y control-

de programas en su radio acción, y por último están los Directores de -

los Centros de Educación de Adultos, (ver organigrama No. 2 de la Di-

rección General de Alfabetización). 

Para el quinquenio de 1976-81, La Dirección General de Al fabe-

tización, ha adaptado una política agresiva y de acción a fin de i n c o r p o -

r a r el analfabeta y alfabeta panameño al proceso de desarrollo que vive-

el país. En efecto en alfabetización se tiene una política de acción masi 

va, para abarcar la mayor cantidad de población iletrada. La estrategia 

es la de real izar un Plan Nacional de Gobierno, accionado por todas las-

entidades gubernamentales y se va a ofrecer con prioridad en los lugares 

donde el Estado impulsa los programas de desarrollo económico, destina 

do a la agricultura, ganadería, pesca, y otras. En esos lugares esta — 
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concentrada la mayor población económicamente activa, y que ésta fluc-

túa alrededor de 6000 00 personas» 

Esta política abarca aquel potencial humano denominado o c u p a -

dos y desocupados, ya que en este grupo se encuentra una gran cantidad 

de analfabetas que constituyen parte de la mano de obra no calificada. 

Siguiendo las nuevas estrategias, se pretende ir transformándo-

los cursos de Cultura Popular, en Capacitaciones Especiales o Extra— 

ordinarias, con el objeto de lograr que Panamá pueda contar con la ma-

no de obra calificada en las ca r re ras técnicas y, que d adulto pueda - -

competir en el mercado del trabajo y mejore su status económico y so-

cial. 

Las transformaciones de los cursos de Cultura Popular en las — 

Capacitaciones especiales, han de servir de base para la implementación 

de la Educación Básica Laboral y dar así cumplimiento a las normas esta 

blecidas en la Carta Magna Panameña. 

A pesar del interés de la Dirección General de Alfabetización, de 

impulsar todas las actividades tendientes a mejorar el analfabeta adulto, 

no cuenta con los medios económicos necesarios; debido a que el presu-

puesto asignado para el año 1978, sigue siendo igual al año 1976, que era 

de 639,947.00, más 101.760.00 del Seguro Educativo (Impuesto que - -

debe pagar todo panameño que devengue un sueldo), para gastos adiciona 

les fuera de presupuesto. Esto ha de influir para que los objetivos de la 

nueva política en la Educación de Adultos no se logre en su totalidad. 

No obstante, se están haciendo esfuerzos para lograr una integra 

ción de las instituciones gubernamentales a través de una unidad de coor 



dinación de la Dirección General de Educación de Adultos con el fin de 

hacer realidad las estrategias programas en los distintos programas y 

modalidades para el período de 1976-81. 



2. 3. Análisis situacional de carácter general, de las acciones de edu-

cación de adultos en la provincia de Chiriquí. 

La Educación de Adultos, se inicia como actividad sistematizada-

en la provincia de Chiriquí, a partir de 1966, a pesar de que a nivel nació 

nal se había organizado en 1959. Sin embargo, no había una proyección -

de esta naturaleza en la provincia, por ello es que en 1966, tomó c a r á c -

ter de entidad, al nombnr se por primera vez un Director Provincial, que 

se encargará de dirigir los Programas de Educación de Adultos. 

Durante el quinquenio de 1966-70, el Departamento de Alfabetiza-

ción le ofreció al adulto analfabeta y alfabeta, los cursos de alfabetización, 

Terminación de Estudios Primarios y Cultura Popular (Corte y confección, 

Sastrería, Repostería y Cocina, Belleza, Barbería y Pequeñas Industrias), 

con el objetivo de preparar al hombre para la vida del hogar, la conviven-

cia democrática y la utilización sabia del tiempo libre. No obstante^ en -

1970, es cuando la Dirección Provincial de Alfabetización, inicia activida-

des que cubran la provincia, en un intento de logia r la liberación y supera 

ción del analfabeto adulto; que participe como seres activos y transforma-

dores de su propia sociedad y de su destino, o como dijera Paulo Freire: 

"Es necesario emprender una educación para el hombre-sujeto y no para -

el hombre-objeto'1 (1). 

Por otro lado existen razones que imponen la necesidad de eliminar las -

diferencias entre las instituciones gubernamentales, y no gubernamenta-

les que realizan actividades de Educación de Adultos. 

(1) Fre i re Paulo: La Educación como Práctica de la Libertad. Pg. 14. 



en el sector educación, de manera que logren hacer buen uso de los r e -

cursos humanos y materiales, a la vez que le permitan a los participan 

tes de todos los programas llegar a poseer las vivencias óptimas, logran 

do con ello aprovechar las comunidades que la ciencia les brinda, de i— 

gual manera de hacerse de un status profesional. 

Este fue el objetivo que lleva a desarrollar en el año 1972, a la -

Dirección Provincial de Educación de Adultos una Campaña de alfabeti— 

zación, que además de tener un carácter nacional, fue incrementada en-

la provincia como una acción permanente. Se conto con la participación-

de las instituciones gubernamentales, cívicas y privadas quienes aporta-

ron recursos humanos materiales y financieros, dándole apoyo al gobier-

no central en sus actividades por erradicar el analfabetismo en la provin-

cia. 

Según el censo de 1970, Chiriquí, contaba con 154, 526 habitantes 

mayores de 10 años o sea la población económicamente activa; de éstos -

43.934 son analfabetas que representa el 28.4 % (ver cuadro No. 3). de -

este grupo de iletrados, la mayor parte la encontramos en la región Orien 

tal de la provincia, considerada como puntos críticos del analfabetismo -

(ver gráfica No. 2.) Esta área esta formada por los distritos de San L o -

renzo, San Félix, Remedios y Tolé; donde residen 30,207 habitantes, lo-

cual representa el 21.0% de la población económicamente activa de Chiri-

quí. 

Hay que aclarar que en esta región oriental se encuentran los gru-

pos indígenas guaymíes, la mayor población de aborígenes del país, y en-

gran parte analfabetas. También es el grupo más característico nómada -
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presente, ya que se encuentran dispersos; pero, s i , en diferentes partes 

de la provincia, como lo son: los distritos de Boquete, Bugaba, Barú y -

Renacimiento debido que en estas comunidades le brindan facilidades de -

trabajo. En consecuencia de ello, el índice de analfabetismo aumenta en-

estos distritos, como se puede observar en el cuadro No. 5 

Hasta el primer semestre de 1978, en Chiriquí, el producto de -

las campañas permanente de Alfabetización, ha sido la de alfabetizar a -

4,820 iletrados de la provincia. 

Estas campañas fueron desarrolladas por el Departamento Provincial de-

Alfabetización y la colaboración de la Dirección de Educación Básica Ge — 

neral y las instituciones gubernamentales que ofrecieron apoyo logístico. 

A nivel nacional se desarrollan diversos programas en el campo -

de la Educación de Adultos, sin embargo, en Chiriquí, se ofrecen algunas 

de ellas con limitaciones de recursos humanos, materiales y financieros-. 

Entre los programas que se le ofrecen al adulto chiricano tenemos: A l f a -

betización, Terminación de Estudios Primarios, Cultura Popular (Respos 

ter ía y Cocina, Belleza, Barbería, Tejido, Manualidades, Educación para 

el Hogar, Electricidad, Tallado de madera y otras) y Capacitación E s p e -

cial. 

En el presente año se inició una campaña de alfabetización i n c l u -

yendo un censo de iletrados en cada una de las comunidades de la provin-

cia, con el objeto de atraer los analfabetas y alfabetas a los centros de — 

educación de adultos. Los resultados han sido bastante positivos. Ello lo 

demuestra que en el primer semestre de 1978, hayan asistido 753 i l e t r a -

dos a los cursos de Alfabetización, 2,688 estudiantes en terminación de — 



estudios primarios y 921 en cultura popular, (ver cuadro No. 4). 

C U A D R O No. 4 

Cuadro estadístico del primer semestre de 1978. 

Programas que ofrece E.D.A. en Chiriquí. 

ALFABETIZACION TERMINACION DE ESTUDIOS 

Preparatoria I Nivel II Nivel HI Nivel Cult. Popular 

T V M T V M T V M T V M T V M 

753 372 381 852 532 330 773 463 310 1063 644 529 921 242 679 

Fuente: Departamento de Estadística de Inspección 
de Educación de Chiriquí. 

Estos estudiantes están distribuidos en los diferentes Centros que 

funcionan en la provincia, los cuales son atendidos por 160 maestros. 

Atendiendo los lincamientos políticos del Ministerio de Educación 

y de la Dirección General de Educación de Adultos, el Departamento Pro 

vincial de Alfabetización, inició a partir de 1977, la transformación de — 

algunas modalidades de los cursos de cultura popular en Capacitación Es-

pecial, tales como mecánica y Modistería Industrial, en la cabecera de los 

distritos de Boquete y David. 

Esta nueva modalidad, pretende contribuir en la formación de la - -

mano de obra especializada que necesita la provincia. 



Actualmente están asistiendo 150 participantes en ambas modalidades. 

El Departamento de Alfabetización y Educación de Adultos, está-

integrado a la Dirección General de Educación de Chiriquí, (ver organi-

grama No. 3) donde se dá atención a todos los estudiantes, en los distin 

tos niveles; Parvulario, Básica General, Media, Alfabetización. Dentro 

de la Dirección Provincial de Educación, existe una coordinación intrase£ 

tonal ; creando la cobertura de todos los programas en la solución de Ios-

problemas y necesidades e intereses de los participantes. Por otro lado, 

ha habido intentos de coordiiución Intersectorial, pero estos intentos han 

sido actos fallidos y otras veces la integración fue a nivel de cooperación. 

A todo esto la Dirección Provincial de Alfabetización, mantiene la 

idea de la coordinación, como una resultante que permite el buen uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 
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2.4. Análisis situacional de carácter general, de la educación Inter -

sectorial para el desarrollo de la Educación de Adultos, en la - -

provincia de Chiriquí. 

En la provincia de Chiriquí, existen diversas instituciones guber-

namentales, que dentro de su planificación interna, tienen un sector o de 

partamento de educación, al cual le corresponde desarrollar actividades 

educativas. Con esto pretende participar en las acciones que planifica el 

gobierno Central para ofrecer educación a la provincia y por ende en todo 

el país. 

Estas instituciones representa a los Ministerios a nivel de p r o -

vincia, a pesar de ello, creemos conveniente citar en este apartado a -

los mismos, estas son: Ministerio de la Vivienda, Trabajo, Salud, Edu-

cación, Desarrollo Agropecuario, Instituto Nacional de Cultura (INAC);-

o sea Bellas Artes en Chiriquí y la Dirección General de Desarrollo de 

la Comunidad; cada una de estas dependencias estatales realiza diversas 

acciones educativas que conllevan a la superación del adulto chiricano. -

Tal como se puede apreciar en el anexo No. 3, hay instituciones que rea-

lizan la misma actividad; muchas veces en el mismo tiempo, inclusive - -

coinciden en la comunidad que pretende beneficiar. 

La dualidad de funciones de una o más instituciones estatales, no 

contribuye en nada al mejoramiento cultural, social y económico de núes 

t ras analfabetas, muy por el contrario, los perjudica, por que no se pue-

de aprovechar los recursos (humanos y materiales), que podría aumentar 

el aservo cultural; entre los participantes e instructores. 



Sin embargo, los administradores de cada institución piensan que 

el planificar programas educativos para el adulto, están desarrollando ob 

jetivos generales del gobierno central, que se encuentran en los fines de-

la educación; que a continuación exponemos: 

lo. "Adecuar la educación a la exigencia del desarrollo, compatibilizan 

do los fines y objetivos más generales del sistema con los problemas -

fundamentales de Panamá y con los fines sociales, económicos y políticos 

que se propone la política nacional de desarrollo; 

2o. Favorecer el desarrollo de la personalidad creadora y crítica del — 

panameño, compatibilizando fines y metas más generales del proceso de 

aprendizaje a través de una efectiva realización en la cultura y en la - -

comprensión de los procesos históricos fundamentales de nuestros p u e -

blos; 

3o. Desarrollar el sistema de educación y enseñanza democrática como un 

servicio de utilidad social, con la participación activa de las comunidades, 

apoyada en el conjunto de recursos nacionales que dispone el país y los — 

que son indispensables. 

4o. Establecer y mantener la orientación de la actividad educativa del — 

país como un proceso continuo de transformación y progreso social al — 

servicio del desarrollo de la cultura, la democratización, la profundiza-

r o n y ampliación de las oportunidades de educación permanente, desde-

las edades más temprana de toda la población; 

5o. Hacer del sistema educativo y de enseñanza elemento infraestructu-

ra l de tranaformación social, económica y política, de caracter popular 

de incremento de la conciencia nacional y promotor de la participación -



del panameño y de sus comunidades en la actividad y en los beneficios — 

del desarrollo económico, social, cultural y político del país ." (1). 

Analizando los fines antes expuestos observamos que las i n s t i -

tuciones gubernamentales actúan en forma correcta, pero desde el pun-

to de vista individual, como entidad orgánica del país, el cual tiene una 

función social en el proceso de desarrollo del país. Por otro lado, la -

organicidad de la educación de adultos en forma aislada, impone una — 

planificación de altos presupuestos que implica mayor uso de recursos-

humanos, materiales y financieros. 

Empero, obsa* vamos a la educación permanente, como una a c -

ción imperativa, un planeamiento coordinado de los sistemas de enseñan 

za y de educación de adultos. Como tarea inicial de este proceso, han -

de darse los pasos para una integración de funciones en lo que respeta -

a la educación, de cada institución gubernamental, claro está que el éxi-

to ha de depender del grado de comunicación, madurez y responsabilidad 

intersectorial. 

Aunque, no se han establecido categorías o escalas de participación de -

las instituciones gubernamentales en el desarrollo de los programas de -

educación de adultos, hay que reconocer que en la actualidad existen cier 

tas diferencias que las separan y que ellas influyen en sus decisiones de-

políticas generales y sobre todo cuando deben definir los lincamientos que 

tienen que existir en esas relaciones. 

(1) República de Panamá. Ministerio de Educación, Informe Nacional pg. 43-



En la. provincia chiricana existe el clima propicio para iniciar el 

diálogo de una Coordinación intersectorial, ello lo demuestra el apoyo -

económico y logístico dado a la campaña permanente de Alfabetización; -

la participación del Ministerio de Trabajo, Salud, Desarrollo Agrope -

cuario, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, la Guardia -

Nacional; organizaciones como Asentamientos Campesinos Juntas Agra-

rias, Sindicato de la Bananera CL.C., en el Concejo Provincial de Alfa-

betización y Educación de Adultos en los años de 1975-76-77, convoca-

das por el Departamento Provincial de Alfabetización. 

Durante el año 76-77, el concejo provincial solamente le ha dado 

apoyo logístico al Departamento de Educación de Adultos en la provincia 

de Chiriquí; otras veces participan dictando charlas, confeccionando y -

proyectando películas del acontecer nacional. Esta situación nos permi_ 

te pensar que en la provincia se podría diseñar un sistema de coordina-

ción que involucre a toda las instituciones gubernamentales. 

Esta tesis, es reafirmada por el artículo 206 del título VIH, sobre 

el regimen provincial, de la constitución política de Panamá que establecé; 

"En cada provincia funcionará un Consejo Provincial de coordina-

ción, que promoverá,coordinará y conciliará las actividades oficia 

les y servirá como órgano de consulta, formarán parte de este con 

cejo los Representantes de Corregimiento y los demás miembros-

que la ley determina al reglamentar su organización y funcionamien 

to.» (1) 

(1) República de Panamá: Constitución política de Panamá, pg. 71. 



observación: Los Representantes de Corregimientos son los legisladores 

o diputados, de la Camara Legislativa Panameña, elegidos en votación -

popular a nivel de corregimiento. 

Con esa base constitucional y previa a la ley que reglamenta el -

funcionamiento de los Concejos Provinciales, de coordinación, darían -

los soportes al sistema de coordinación, que pretendemos elaborar a un 

nivel teórico, inclusive encuentra apoyo en la ley 105 que reglamenta 

las Juntas Comunales. De allí que pensemos que en la provincia chiri--

cana existen los elementos necesarios para crear el sistema de coordi-

nación. 



C U A D R O No. 5 
i 

ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA, POR DISTRITO 
Y CORREGIMIENTO: CENSOS DE 1960 Y 1970 

(Población de 10 afios y más de edad) 

1960 1970 
A n a l f a b e t a s A n a l f a b e t a s 

D i s t r i t o y co r reg imien to D i s t r i t o y co r reg imien to 
T o t a l 

Número Porcen To ta l Porcen Número Número t a j e 
• 

Número t a j e 

TOTAL 123,554 40,731 33.0 154,526 43,839 28.4 

.lanjc 5,006 1,664 33.2 6 f 865 1,896 27.6 * 

Cabecera de l d i s t r i t o . . . . 806 252 31.3 978 231 23.6 
Divalá 1,530 482 31.5 2,738 801 29.2 
El Te j a r (1) 621 180 29.0 604 149 24.7 
Guarumal 847 297 35.1 1,160 301 25.9 
Palo Grande (1) 288 103 35.8 359 94 26.2 
Qucrévalo 622 244 39.2 652 211 32.4 
Santo Tomás.., 292 106 36.3 374 109 29.1 

rá 19,280 5,033 26 .1 25,513 5,869 23.0 

Cabecera de l d i s t r i t o . . . . 14,85$ 3,491 23.5 20,736 4,394 21.2 
Limones (1) 434 227 52 .3 704 322 45 .7 
' rogreso 3,991 1,315 32.9 4 ,073 1,153 28 .3 

3,613 1,390 38.5 4 j 378 1 f 245 28.4 

Cabecera de l d i s t r i t o . . . . 1,417 534 37.7 1,528 427 28.0 
Bájala 706 232 32.9 810 213 26.3 
C o r d i l l e r a . 185 38 20.5 199 42 21.1 

697 379 54.4 936 355 37.9 
143 55 38.5 138 30 21.7 

Pedregal 465 152 32.7 767 178 23.2 

7,221 1,694 23.4 6,804 1,183 17.4 

Cabecera del d i s t r i t o . . . . 6,215 1,411 22.7 5,680 940 16.5 
v i d e r a 508 105 20.7 584 126 21.6 
'üluiira 498 178 35.7 540 117 21.7 

ba 21,411 5,608 26,2 25,922 5,933 22.9 

labecera del d i s t r i t o . . - . 6,133 1,178 19.2 8,291 1,255 15 .1 
se r r ío de Gariché 3,506 1,187 33.8 4 ,024 1,191 29.6 
ui;aba 264 75 28.4 340 100 29.4 
oíro Punta 1,129 153 13.6 1,562 346 22.2 
Voz (1) 1,091 334 30.6 1,122 327 29 .1 
i E s t r e l l a (1) 1,906 597 31.3 2,108 606 28.7 



C U A D R O No, 5-A 
ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA, POR DISTRITO' 

Y CORREGIMIENTO: CENSOS DE 1960 Y 1970 (Continuación) 

(Población de 10 aflos y fnás de edad) 
/ 1 9 6 0 1 9 7 0 

D i s t r i t o y co r r eg imien to 
A n a l f a b e t a s I Ana l f abe t a s 

D i s t r i t o y co r r eg imien to 
T o t a l . 

Número Porcen 
t a j e 

To ta l 
Número Porcen 

t a j e " 

Santo Domingo 
Sortová (1) 
Volcán 

. 1 , 3 0 0 

1 , 5 2 7 

8 5 8 

7 7 2 

. 1 , 0 0 1 

1 , 9 2 4 

4 2 2 

3 9 3 

2 8 4 

2 2 1 

3 0 4 

4 6 0 

3 2 . 5 

2 5 . 7 

3 3 . 1 

2 8 . 6 

3 0 . 4 

2 3 . 9 

1 , 3 0 8 

1 , 6 7 7 

7 4 9 

8 6 3 

1 , 1 4 0 

2 , 7 3 8 

3 6 3 

3 9 9 

- 1 9 7 

2 2 1 

• 4 2 5 -

5 0 3 

2 7 . 8 

2 3 . 8 

2 6 . 3 

2 5 . 6 

3 7 . 3 

1 8 . 4 

David 2 7 , 5 6 3 4 ) 4 8 1 1 6 . 2 4 0 , 8 9 6 5 , 1 2 4 1 2 . 5 

Cabecera d e l ' d i s t r i t o . . . . 
B i j a g u a l 
Cochea (1) 
C h i r i q u i 
Guacá * 

Pedregal 
San Car los 
San Pablo Nuevo 
San Pablo Viejo 

1 7 , 5 0 0 

6 0 5 

9 7 1 

1 , 7 1 2 

7 4 5 

2 , 7 1 5 

6 2 6 

1 , 0 9 7 

4 5 2 

1 , 1 4 0 
i ' 

1 , 8 6 2 

1 8 5 

2 1 9 

5 2 0 

2 8 7 

5 6 2 

1 4 7 

3 0 5 

1 1 0 

2 8 4 

. 1 0 . 6 

3 0 . 6 

2 2 . 6 

3 0 . 4 

3 8 . 5 

2 0 . 7 

2 3 . 5 

2 7 . 8 

2 4 . 3 

, 2 4 . 9 

2 5 , 9 2 9 

5 4 4 

9 9 6 

1 , 8 4 3 

8 4 4 ' 

3 , 7 3 0 

4 , 1 4 2 

1 , 2 3 4 

4 8 4 ' 

1 , 1 5 0 

, 2 , 1 6 6 

1 6 8 

2 2 4 

4 9 1 

3 2 4 

5 6 3 

4 4 8 

2 9 6 

' • 1 5 2 

2 9 2 

8 . 4 

3 0 . 9 

2 2 . 5 

2 6 . 6 

3 8 . 4 

1 5 . 1 

1 0 . 8 

2 4 . 0 

3 1 . 4 

2 5 . 4 

5 , 4 1 4 1 , 3 3 7 2 4 . 7 6 , 7 5 0 1 , 5 5 3 2 3 . 0 

Cabecera de l d i s t r i t o . . . . 
D o s R Í O S 

Los Anas tac ios 
P o t r e r i l l o s 
P o t r e r i l l o s Abajo ( l ) . . . . 

T i n a j a s 

1 , 9 9 8 

5 2 4 

6 8 3 

6 7 9 

3 8 1 

4 5 6 

6 9 3 

4 7 9 

1 4 4 

1 1 5 

1 2 4 

8 3 

1 3 5 

2 5 7 

2 4 . 0 

2 7 . 5 

1 6 . 8 

1 8 . 3 

2 1 . 8 

2 9 . 6 

3 7 . 1 • 

2 , 5 1 6 

6 3 2 

9 6 8 

7 4 0 

5 0 0 

7 0 9 

6 8 5 

5 2 3 

1 2 0 

1 9 5 

1 0 6 

1 0 6 

2 2 6 

2 7 7 

2 0 . 8 

. 1 9 . 0 

' 2 0 . 1 

1 4 . 3 

2 1 . 2 

3 1 . 9 

4 0 . 4 . 

Gualaca. 3 , 9 1 1 1 , 7 8 5 4 5 . 6 4 , 1 3 8 1 , 7 5 9 4 2 . 5 

Cabecera del d i s t r i t o . . . . 
Horni to (1) 
Los Angeles 
Pa ja de Sombrero 
Rincón 

1 , 9 5 0 

1 9 0 

5 3 5 

3 7 7 

8 5 9 

7 8 8 

1 1 1 

2 8 9 

1 9 7 

4 0 0 

4 0 . 4 

5 8 . 4 

5 4 . 0 

5 2 . 2 

4 6 . 6 

1 , 9 9 8 

3 9 9 

5 3 1 

4 2 3 

7 8 7 

7 4 3 

1 4 1 

2 6 3 

2 7 9 

3 3 3 

3 7 . 2 

3 5 . 3 

4 9 . 5 

6 6 . 0 

4 2 . 3 

Remedios 2 , 9 4 4 1 , 7 3 4 5 8 . 9 3 , 4 0 6 1 , 9 3 6 5 6 . 8 

Cabecera del d i s t r i t o . . . . 
Cerro I g l e s i a s 

1 , 1 1 6 

7 0 4 

2 9 6 

6 1 2 

2 6 . 5 

8 6 . 9 

1 , 2 0 3 

1 , 0 6 1 

2 5 8 

* 8 1 8 

2 1 . 4 

7 7 . 1 



C U A D R O No. 5-B 
ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA, POR DISTRITO 

Y CORREGIMIENTO : CENSOS DE 1960 Y 1970 (Continuación) 

(Población de 10 afios y más de edad) • 

1960 1970 
A n a l f a b e t a s A n a l f a b e t a s 

Di s t r i to v co r ree imien to 
To ta l 

Número Porcen To ta l 
Número Porcen 

t a j e . t a j e 

470 224 47.6 379 177 46.7 
Hato Chamí . 506 478 94.5 440 414 94 .1 

148 124 83.8 323 269 83.3 

4,564 1,457 31.9 4 ,984 1,467 29.4 

Cabecera del d i s t r i t o . . . . 913 257 28.1 1,003 267 26.6 
Breñón 416 117 28 .1 400 ' 97 24.2 
Monte L i r io 1,127 296 26 .3 1,329 345 26.0 
Plaza de Caisán 757 251 33.2 734 190 25.9 

1,351 536 39.7 1,518 568 i 37.4 

San Félix 4,242 2,182 51 .4 5 ,023 2,757 

Cabecera del d i s t r i t o . . . . 1,589 375 23.6 1,534 235 15.3 
Cascabel 134 131 97.8 167 165 . 98.8 
Hato Corotú 121 99 . 8 1 . 8 204 163 79.9 

261 249 95.4 304 276 90.8 
155 146 94.2 215 197 91.6 

Hato J u l í 177 153 86.4 371 311 83.8 
Hato Pilón 240 231 96.2 419 390 93 .1 
Juay ^. . . . 244 133 54.5 255 153 60 .0 
Quebrada de Loro 203 178 87.7 328 291 88.7 
Salto Dupí 268 222 82.8 335 295 88 .1 
San Fólix 850 265 31.2 891 281 31.5 

San Lorenzo ? 6,804 3,962 58.2 6 ,933 4 ,072 58.7 

Cabecera del d i s t r i t o . . . . 697 86 12.3 765 108 14.1 
Boca Chica 146 , 55 37.7 97 48 49 .5 

¡ lloca de Balsa (1) 488 486 99.6 686 657 95.8 
Boca del Monte. . 1,386 559 •40 .4 1,098 454 4 1 . 3 
Camarón Arr iba 454 426 93.8 548 490 89.4 
Cerro Banco 332 321 96.7 518 •480 92.7 
Cerro de Patena 314 308 98.1 519 503 96.9 
limplanada de Chorcha 386 330 85.5 278 245 88.1 
San Juan 1,077 438 40.7 1,074 434 40.4 

730 234 32 .1 857 239 27.9 
Soloy 794 719 90.6 493 414 84.0 

/ 



C U A D R O No. 5-C 
ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA, POR DISTRITO 

Y CORREGIMIENTO: CENSOS DE 1960 Y 1970 (Conclusión) 

(Población de 10 afios y más de edad) 

1960 1970 
Ana l fabe tas Ana l fabe tas 

D i s t r i t o y cor reg imien to D i s t r i t o y cor reg imien to 
T o t a l Tota l T o t a l 

Número Porcen Tota l 
Número Porcen 

t a j e t a j e 

Tolé 11,581 8.404 • 72.6 12,914 9,045 70.0 

Cabecera de l d i s t r i t o . . . . 2,786 1,153 41 .4 • 3,154 1,145 36.3 
Alto Caba l l e ro 514 406 79.0 588 423 71.9 

784 682 87.0 879 721 82.0 
Cerro I g l e s i a s 572 495 86.5 642 • 551 85.8 
Cerro Puerco ' 563 554 98.4 633 612 96.7 
Cerro Vie jo 1,057 831 78.6 1,218 895 • 73.5 

1,273 1,181 92.8 1,599 1,401 87.6 
La jas de Tolé 536 264 49 .2 467 245 52 .5 

538 515 95.7 740 675 "91.2 
Peña Blanca 609 585 96 .1 573 568 99.1 
Po t re ro de Caña 537 427 79.5 573 -468 81.7 
Quebrada, de Piedra 861 392 45 .5 760 325 42 .8 
S i t i o Prado 

9 5 1 
919 96.6 1,088 1,016* 93.4 

* » 

(1) Para f i n e s comparat ivos se adaptaron los da tos censa l e s de 1960 a la d i v i -
s ión a d m i n i s t r a t i v a por d i s t r i t o y co r r eg imien to , v i g e n t e en 1970. 

Fuente: Censo de 1970. 



C A F I T I L O I I I 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 



3. Capítulo HI 

Marco Teórico de la Investigación 

La Educación concebida dentro del marco de la Educación 

Permanente, establece que; no hay limitación de edad para a — 

prender, que la educación comienza desde el nacimiento hasta -

la muerte; que la educación es un derecho y por lo tanto a él se 

debe acoger todos los adultos, sin distinción de sexo, edad, co-

lor, raza y origen social y económico. 

Es deber del Estado procurar todos sus esfuerzos hacia -

una educación,par a el trabajo, tomar medidas para promover la 

participación del adulto en los programas de Educación de Adul-

tos y Desarrollo de la Comunidad; en las zonas menos favoreci-

das, rurales, urbanas, y en particular, analfabetas. "Reconocer 

que la educación de adultos es un elemento necesario y especí -

fico de un sistema de educación y un elemento constitutivo para-

lelamente de su política de desarrollo social, cultural y econó-

mico; por consiguiente, debería promover la creación de estruc 

turas, la elaboración y la ejecución de programas y la aplica— 

ción de métodos educativos que responden a las necesidades, a -

las aspiraciones de todas las categorías del adulto". (1) 

La Educación, es la preocupación de los planificad ores edu 

cativos, por ello su objetivo esencial sea la de lograr la f o r m a -

ción integral del individuo, de manera tal, que le permita d e s a -

rrollar sus potencialidades y habilidades, en función 

(1) CREFAL, Recomendación relativa al desarrollo de la educación de 
Adultos, XIX, Reunión de la UNESCO, Nairobi, 1976. 



La Dirección General de Educación de Adultos preocupada por la -

falta de una legislación que incluya la Educación de Adultos como una nor_ 

ma de participación de los docentes del sistema educativo panameño, ac-

ción que podría dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del adul-

to ya sea dentro de la educación formal o no formal. 

Por falta de ello, la Educación de Adultos se encuentra en un esta-

do de pacificidad; donde no existe integración, más aún concientización -

de participar en los programas que se le ofrece al adulto. Esto se nota -

más con la participación de otros organismos gubernamentales que ejecu 

tan acciones en el campo de la Educación de Adultos. 

La no participación de los docentes en los programas de Educación 

de Adultos y la participación unilateral de los organismos gubernamenta-

les, prevee la necesidad de una integración de estos organismos por su -

afinidad de ofrecer al adulto la oportunidad de superarse intelectual y pro 

fesional. Con la reestructuración de la Constitución Política en 1972, se 

enmarcaron los principios filosóficos y democráticos, cuyo espíritu era-

de hacer del adulto un sujeto capaz de participar en todas las actividades 

que conllevarán a la superación individual y colectiva en beneficio de la-

sociedad panameña. Estos principios permiten pensar en una i n t eg ra -

ción de los organismos gubernamentales en el sector educación y cumplir 

así lo establecido en la Constitución Política. 

Ahora bién, el artículo 91, del capítulo V. Educación, de la Cons-

titución Política establece: "La educación laboral, como una modalidad-

no regular del sistema de Educación, con programas de educación bási-

ca y capacitación especial". (1) 

(1) República de Panamá, Constitución Política de Panamá. 



La Educación Laboral, será equivalente a la Educación Básica General. 

Mientras la primera se desarrollará en t res períodos o ciclos, con acti-

vidades específicas y contribución directa del participante, cuya edad ha 

de ser mayor de 15 años y la segunda, sigue un plan de estudios sistema 

tizados de 9 años, para estudiante de seis a quince años de edad. 

Los directivos de la Educación de Adultos en Panamá, al poner en 

práctica los preceptos del artículo 91 de la Constitución Política, han e -

laborado estrategias que permitan reducir el índice de analfabetismo exfc 

tente en el país, y para ello se planificaron los siguientes objetivos: 

1. -"Promover la formación armónica en la población de 15 años o más-

fuera del sistema educativo, mediante; 

a. -La educación básica y, 

b. -La capacitación laboral. 

2. -Enfatizar el concepto del trabajo, como primera necesidad del grupo-

social; 

a. -Como instrumento o medio de elevación de la vida. 

b. -Como fuente de destrezas y actividades para unirse al trabajo colec 

tivo. 

e. -Como fuente de comprensión de los fundamentos científicos de la -

producción de habilidades para planificar,organizar y preveer. 

3. -Capacitar el trabajo en una u otra esfera de la producción agrícola, -

pecuaria, juntas, granjas comunales, para que estas organizaciones 

de base eleven su preparación técnica y profesional. 

4. -Orientar la pcblación, combinando métodos formales y prácticos para 

lograr el desarrollo de actitudes en el hombre de la ciudad y del cam-



po, que impulsen a continuar por si mismo la busqueda de formas de 

autoperfeccionamiento (Educación Permanente" (1). 

Los objetivos generales descritos en el párrafo anterior presentan — 

una dicotomía por cuanto se proyectan hacia la Educación Básica L a b o -

ral , como a la Educación Básica General, y la Educación de Adultos inmer 

sa en los mismo objetivos; donde se ve su proyección hacia la consolida-

ción y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y privadas 

del país encargadas de desempeñar funciones económicas, financieras, -

políticas, sociales, culturales que influyen directamente en la formación 

del nuevo panameño. 

Sin embargo, los objetivos antes mencionados, son tomados por algu-

nas instituciones gubernamentales que influyen en su planificación gene-

ra l actividades educativas asignadas al sector educación. Estas progra-

maciones requieren de una elaboración específica para cada actividad, -

incluyendo presupuesto, personal humano, de infraestructura y otros ma-

teriales, trayendo consigo una mayor erogación económico y un desapro-

vechamiento de los recursos humanos y materiales. 

Situación que sería superada, si se tomará en cuenta un organismo de 

coordinación en los planteamientos que se hacen en el sector educativo, -

que se derivan del plan Nacional de Desarrollo; que organice y oriente — 

las instituciones tanto oficiales como privadas que se dedican a laborar -

en el campo de la Educación de Adultos. 

Por otro lado, se han hecho diversos intentos por lograr un organismo 

(1) República de Panamá: Ministerio de Educación; "Aspectos Generales de 
la Reforma Educativa, Pg. 33. 



de coordinación, (Tema que será tratado en forma más amplia en otro -

acapíte del presente capítulo) pero tales esfuerzos, lo único que se ha— 

logrado es un acercamiento de las instituciones para analizar el problema 

de la Educación de Adultos y dar a conocer su labor, que ha sido de coo-

peración y apoyo logístico. 

No obstante, pareciera que no han llegado a comprender las ventajas-

que se obtendrán con un sistema de coordinación, y para ello presentamos 

algunas de ellas: 

a-Contribuye a la unidad de los programas de desarrollo del hombre y de 

su comunidad, en cuanto a la concepción, el contenido, el alcance y -

las finalidades concretas; 

b-Posibilidad de lograr funcionalmente la ejecución de los proyectos de-

alfabetización y además niveles de la educación de adultos, con otros 

sectores y con el Plan General de Desarrollo cfel país, superando la-

mera suma de proyectos aislados y desvinculados entre sí; 

c-Permite el aprovechamiento racional y orgánico de las medidas y r e -

cursos (humanos y materiales), técnicos que ofrecen y que cuenta las 

diversas instituciones gubernamentales y organizaciones de base que-

laboran en tareas de desarrollo, posibilitando que la alfabetización - -

sea concebida y ejecutado con tarea interdisciplinario: 

d. -Brindar un enfoque integrado y de acción multi-disciplinario para e n -

frentar y contribuir a la solución de los problemas de desarrollo p r o -

vincial, por ende del país. 

e. -Evitar la confusión en la población de las comunidades que se pretende 

atender. 



3.1. -Antecedentes de la Investigación: 

La coordinación es uno de los problemas más difíciles de considerar-

dentro del campo de la investigación, mucho se habla acerca de la Coor-

dinación, pero es poco lo que se ha escrito sobre ella. Sin embargo, -

sigue siendo uno de los tópicos que más se cuestionan en los diferentes -

debates, forum, reuniones, máximo cuando se analizán en función de los 

gobiernos y en función de las organizaciones. 

A este respecto se señaló en la segunda Conferencia Mundial de la - -

Educación de Adultos " Es difícil hablar de la función de las o r g a -

nizaciones privadas por un lado y del gobierno por el otro, de una mane_ 

ra totalmente aislada. Las nuevas tareas a que debe hacer frente la edu^ 

cación de adultos supone una asociación, y las funciones de ambos tipos-

de institución dependerán en cada país del estado de evolución a que haya 

llegado y del grado de madurez de cada responsabilidad de las organiza-

ciones privadas" (1) 

Del párrafo anterior se desprende que es imposible considerar que -

todas las organizaciones son idénticas, por otra parte, se puede consi-

derar con todo derecho, que la participación de cada organización en la 

educación de adultos varía de acuerdo al grado de interés, o propósito-

de la organización. 

La coordinación es elemento de preocupación entre los organismos-

nacionales e internacionales. En efecto en la décima novena reunión -

de la UNESCO en Nairobi, 1976, se recomendó lo siguiente: 

(1) UNESCO, Segunda conferencia Mundial de Educación de Adultos. 
Montreal, Cañada, Pg. 25 



1. -"La coordinación debe darse a todos los niveles, internacionales, -

nacionales, regionales y locales, debería establecer lo siguiente: 

1.1. -Estructuras o procedimientos de consulta y coordinación de las — 

autoridades públicas competentes en materia de educación de adul 

tos. 

1.2. -Estructuras o procedimientos de consulta de coordinación y de -

armonización entre esas mismas públicas, y la totalidad de Ios-

organismos que lleva a la práctica programas de educación de — 

asultos o actividades encaminadas a favorecer el desarrollo de -

esos programas; 

n . - Deberían establecerse en el plano nacional, y en su caso en la pro-

vincia, estructuras de coordinación y cooperación entre las autori-

dades públicas y los organismos competentes en radiodifusión y - -

televisión." (1) 

Las recomendaciones planteadas en la XK reunión de Nairobi, e s -

tán encaminadas hacia la necesidad de la existencia de un mecanismo que 

coordine todas las actividades relacionadas con la educación de adultos;-

a nivel del Ministerio de Educación, instituciones gubernamentales y pri 

vadas que ofrecen educación de adultos, reconociendo que es el Estado -

quien debe propiciar los elementos necesarios para que se de la coordina^ 

ción. 

Mientras tanto, en la Región se han hecho y se siguen haciendo inten-

tos por lograr la coordinación entre las diversas organizaciones que se de 

dican a la enseñanza del adulto; porque el incremento de estas instituciones 

(1) CREFAL. Op. Cit. Pg. 17 



cada año es mayor, tanto gubernamentales como privadas. 

Como se pueden ver los intentos no han faltado, el problema ha sido la-

falta de seriedad en estas acciones y la falta de tacto e inteligencia para 

visualizar y albordar con éxito el problema de coordinación. 

La cuestión no resulta fácil, pues los que tienen que abordar el pro-

blema de la coordinación son seres humanos, que proviene de organismos 

diferentes, muchas veces sin ninguna afinidad entre sí y con fines d i f e -

rentes, por tal razón en la actualidad no se ha logrado el objetivo de acer 

camiento operacional de todas estas organizaciones mediante la coordina-

ción. 

Ante el imperativo de crear un diseño de sistema de coordinación a -

f irma Guillermo Medina,". . . .La primera observación que debe hacerse-

y en la que hay que insistir, es que el sistema de coordinación que se t ra 

ta de implantar, no debe estar divorciado y menos "contraposición con -

los s i s temas . . . "administrativos imperantes, ya que el mismo tiene que 

vincular a los altos niveles decisor ios . . . . "El diseño debe involucrar to-

dos los niveles del sistema nacional: alto, medios, intermedios, bajos, -

incluyendo la base. El alto nivel ha de envolver a los ministros de E s -

tados o sus representantes, cuando ellos delegan en sus subalternos, — 

colaboradores inmediatos, tal responsabilidad: en el medio a los Direc-

tores Departamentales o provinciales, en el nivel bajo a los técnicos que 

laboran a nivel de las bases tanto con cargos directivos o bien de servi-

cios técnicos". (1) 

(1) Medina, Guillermo, Desarrollo Rural Integrado, P . P . 60-65. 



La coordinación intersectorial, es el problema que más agudiza a -

la problemática educativa del adulto, sin embargo, hay que pensar que -

es necesario lograr que ésta se de y sobre todo en el sector educación -

referido a Educación de Adultos. Ante esta situación sostiene César - -

Picón, "En la coordinación interna de los programas de Educación de 

Adultos, hay que distinguir dos frentes principales: a) La coordinación -

de los prganos que forman parte de la dependencia encargada de los men 

cionados programas y b) La coordinación de tal dependencia con otros -

órganos centralizados y descentralizados del sector educación. Podría 

mos decir que en la región se advierte signos inequívocos de haber a l -

canzado logros en el primer frente de coordinación interna. En efecto, 

hay cada vez más organicidad, coherencia e integración en el planea— 

miento y ejecución de las acciones de educación de adultos a cargo de la 

dependencia encargada de su administración. 

No podría decir lo mismo acerca del otro frente de coordinación in-

terna. La falta de unidad de doctrina y de métodos de trabajo, la caren-

cia en la gran mayoría de los casos de programas y proyectos i n t e g r a -

dos del sector educación en materia de Educación de Adultos, los celos-

burocráticos, el acento vigoroso de la acción individualizada de determi 

nadas personalidades, son entre otros factores que explican tal situación" 

( i ) . 

También se han dado diversas investigaciones en torno a la integra-

ción del sector educación, con sectores de desarrollo social de un d e — 

terminado país, investigaciones que pueden considerarse muy próximas 

(1) Picón, César. La Coordinación Intersectorial en los programas de -
Educación de Adultos. Pg. 1-2 



a. la coordinación. En efecto el seminario sobre los problemas y estra-

tegias del planeamiento de la educación en 1965, establecé: 

"El planteamiento integral de la educación es un proceso continuo y 

sistemático en la cual se aplican y coordinan los métodos de la investi-

gación social, los principios y las técnicas de la educación, de la admi-

nistración, de la economía y de la finanzas, con la participación y el — 

apoyo de la opinión pública, tanto en el campo de las actividades estata-

les como privadas; a fin de garantizar educación adecuada a la población 

de sus potencialidades y contribución más eficaz al desarrollo social, -

cultural y económico del país. (1) 

3.1.1. -Antecedentes de la Investigación a Nivel Naciona. 

En Panamá, se han hecho diversos intentos, de coordinación no en 

el sentido específico de la investigación dentro del campo de la coordina^ 

ción como evento administrativo; más bien ha sido la de crear un organis_ 

mo que apoye y mejore los servicios de educación, y más específicos en 

educación de adultos. 

En este sentido se inician los esfuerzos en la campaña de a l fabe t i -

zación en el año 1972, cuando se hace un llamado a todas las institucio-

nes gubernamentales, y no gubernamentales a integrarse para el desarro 

lio de la campaña. Las instituciones responden al llamado que les hace-

los directivos de la Educación, dándole su apoyo económico, recursos — 

humanos y logístico. Por otra parte a nivel individual hacían un llamado 

a los analfabetas panameños para que se integrarán a la campaña, a la -

(1) UNESCO, Los problemas y las estrategias del planeamiento de la Edu 
cación. Pg. 56 



vez que le concedían permiso por asistir a los centros a los iletrados -

que estuviesen laborando en esa institución. 

El intento de 1972, siguió a igual ritmo a los tres años siguientes, -

donde la integración quedo dentro de la cooperación y de apoyo logístico. 

En 1975, se organizaron a nivel de provincia. "Los Consejos Provincia-

les de Alfabetización y Educación de Adultos". Estos organismos t r a t a -

ron de coordinar todas las actividades referentes a la educación de adul 

tos, siendo encabezada por la Dirección Pronvincial de Alfabetización y 

secundada por las demás instituciones gubernamentales. 

Este nuevo esfuerzo, resulto ser otro acto fallido en la integración-

intersectorial. No obstante, este dió origen a que se creará el " P a t r o -

nato pro-alfabetización y Educación de Adultos," mediante el resuelto — 

número 180, del Ministerio de Educación, del t res de marzo de 1977, (1) 

para imprimirle más seriedad y funcionalidad a este organismo. 

La nueva organización, sigue operando mediante la lideralización -

de la Dirección General de Educación de Adultos; también forman parte 

las demás instituciones gubernamentales, organizaciones de base como, 

sindicatos, cooperativas, asentamientos campesinos y agrupaciones cí-

vicas tales como: Club de Leones, Club Rotario, Camara Júnior y 20-30 

A pesar de la participación de todas estas instituciones, no han tenido - -

mayor veligerancia en los niveles decisorios en el sector educativo; por 

ello su participación ha quedado de apoyo logístico, ayuda financiera y de 

cooperación. 

Actitud que se ha tomado en todos los intentos por lograr la coordi-

nación intersectorial entre las instituciones gubernamentales, que labo-

(1) República de Panamá. Ministerio de Educación. Resuelto 180, del -
1 r\o mar7.fl HP 1977. 



ran en la educación de adultos y que siempre le ha tocado a dirigir la 

Educación de Adultos. 

3.2. - La Educación de Adultos en Panamá, dentro del Marco de la Edu-

cación Permanente. 

Panamá, como todos los países tercer mundistas pretende e n m a r -

car la educación dentro de un proceso integral, donde el hombre p a n a -

meño, es el sujeto gestar de su propio proceso de aprendizaje, y. que -

puede ubicarse en forma productiva y creativamente en su contexto s o -

cial. Donde aspire a ser capaz de dar respuesta, a nivel de autonomía-

a sus necesidades vitales y a sus expectativas espirituales durante todo-

el proceso de su existencia: Infancia, adolescencia, adultos y vejez des-

de su nacimiento hasta su muerte. 

Este interés de las autoridades educativas de llevar el proceso edu-

cativo más allá de la concepción tradicional; que la educación es una sim 

pie transmición de conocimientos dcnde el expositor es quien lo sabe to-

do y el alumno es el que recibe (receptor) los conocimientos, acumula -

dos para luego hacer una exposición de los mismo, cayendo en un círculo 

vicioso intelectual. Esta acción de avanzada le ha tocado ponerla en - — 

práctica a través de la Reforma Educativa, quien ve en el panameño un -

s e r en potencia, capaz de participar en forma activa en el proceso de de_ 

sarrollo del país. 

El planteamiento expuesto por la Reforma Educativa Panameña va -

en contra la tesis de Ivan Illich, (1) quien defiende la supresión de los -

(1) niich, Ivan. La Sociedad ,'escolarizada, Pg. 37 



sistemas escolares, por considerarla intrins icamente mala, entre - -

otras razones porque está siempre al servicio del poder, tanto del s i s -

tema capitalista como el socialista. 

Por otra parte, si hay que reconocer que en su planteamiento de— 

nuncia todos los defectos del sistema escolar tal como funciona en la -

actualidad. Pensar que el planteamiento Illich resulte tanto en el siste-

ma capitalista como el socialista es una utopía. A todo esto, la Reforma 

Educativa ha delegado funciones en la Dirección General de Al fabe t iza-

ción y Educación de Adultos quien hace suyo el intefes de los reformis-

tas de darle al panameño una educación integral, a través de la educación 

Básica Laboral. 

La Educación Laboral como subsistema del sistema de educación;-

la educación de adultos, inmersa en este sub-sistema se plantea en sus 

fines: 

"Orientar la población, combinando métodos formales y prácticos, -

para lograr el desarrollo de actitudes y habilidades en el hombre de la -

ciudad y del campo, que lo impulsan a continuar por si mismo en la bus-

queda de formas de auto-perfeccionamiento (Educación Permanente)" (1) 

Esto hace suponer que la realidad del hombre panameño actual, - -

exige una nueva concepción educativa, que no lo tome fragmentado, por-

el contrario, que lo vea integrado en su totalidad de persona capaz de — 

responder a sus necesidades concretas, desde su singularidad de hombre 

que tiene que enfrentarse a problemas y tomas decisiones durante toda -

su vida. 

(1) República de Panamá. Ministerio de Educación, Informe General de la 
Reforma Educativa. Pg. 276 



En relación a este planteamiento la Educación Básica Laboral pa-

nameña expone en sus objetivos lo siguiente: 

Proporcionar las bases para que el individuo continúe su crecimien_ 

to personal y social con miras a lograr una educación permanente". ( ). 

Esta concepción filosófica de educación permanente que han l l e v a -

do los directivos de la educación de adultos en Panamá, ha sido el resul_ 

tado del proceso de reflexión crítica y creativa, que han llegado a través 

de su cosmo visión de la realidad panameña. Ahora bien, la educación-

permanente se ubica en los fundamentos de las acciones del docente a la 

vez que sirve de sustentos a los proyectos educativos; que abarque la — 

existencia de todo el individuo y de la comunidad. Además lleva a que -

la acción pedagógica sea constante e integral, global, descolarizada; — 

convirtiéndose así en causa y efecto de una sociedad en proceso progre-

sivo hacia una mayor justicia social. 

Por otra parte consideramos que esta concepción de la educación — 

permanente, no podrá ponerse en práctica, si antes no se dan cambios -

sociales en la realidad panameña; pues sin ellos no se podrá obtener un-

desarrollo cultural justo para todos, enseñanzas básicas, secundarias y 

superior según los deseos a pretensiones de cada panameño, qie sea — 

una cultura como expresión libre de las personas, en vez de ser un con-

junto de ideologías al servicio de una minoría privilegiadas. 

De ahí que no podemos concebir que la educación permanente termine — 

en una simple reforma a Programas y métodos de enseñanza, por el con 

trario, su ambición es mucho más amplia. Es decir, debe abarcar el -

desarrollo total del hombre, y en particular, a su capacidad para parti-

(1) República de Panamá, Ministerio de Educación, Guía del Coordinador. pg. 156 



cipar en la gestión de sus actividades profesionales y sociales; que c o n -

lleve a formar un adulto con madurez para escoger por si mismo los c a -

minos del auto-aprendizaje. 

La Educación de Adultos ha dejado de ser un privilegio para una mi--

noría selecta panameño, limitada en una edad en particular o asignada a -

un Ministerio en especial; muy al contrario, hay una participación colectt 

va de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que han coin-

cidido a la vez con la totalidad de la comunidad con la duración de la exis 

tencia del individuo. Haciendo eco de los planteamientos de la educación 

laboral en sus proyecciones de la Educación Permanente; que la actividad 

educativa debe ser una acción permanente que satisfaga las necesidades -

del hombre durante toda su vida y la del grupo social a que pertenece. A_n 

te este aspecto, estamos de acuerdo con Manuel Pereira López, al afirmar 

que: 

" La Educación Permanente, es una teoría educativa en el sentido de 

ser un conjunto orgánico de principios orientadores de la acción educati-

va y que, principalmente, tiende a señalar la continuidad del proceso - -

educativo; la comunidad o entorno social como situación educativa; la uni 

versidad inherente a los sistemas educativos; el carácter de síntesis or-

denada del pensamiento y del conocimiento humano que debe poseer todo-

sistema educativo; el carácter de unidad o globalidad interna del sistema 

educativo y su coordinación armónica con los otros sectores del proceso 

educativo. "(1) 

(1) OEA, La Educación, Revista Interamericana de Desarrollo Educativo, 
Pereira López Manuel. "En torno a la Educación Permanente, 
No. 75-77 P. 12. 



La afirmación de Pereira López, da fé a la intención de la presente-

investigación, al pretender análisar la participación de las instituciones -

gubernamentales en el campo de la educación de adultos, con la preten— 

siones de presentar un sistema teórico de coordinación intersectorial que 

reubique la acción en todos estos instituciones en una sola. Esta tesis -

que pretendemos desarrollar, es sustentada por Legpand, cuando dice: 

"La educación constituye la parte consciente, voluntaria y polidimensio-

nal del progreso constante que es la ley de todo ser humano, ciertamen-

te no hay que sobrevalorajel lugar, y el papel de la educación en la r e a -

lización de los destinos particulares y colectivos" (1) 

No obstante, consideramos que la función de la educación permanen-

te es la de formar al ser humano, para el desarrollo de sus potencialida-

des. La formación es continua no tiene término, es un constante a p r e n -

der, desde otra perspectiva, se puede afirmar que es un continuo proceso 

de auto-formación que se genera en el devenir del ser individual al desple 

garse en forma constante del medio natural como el ambiente socio-cul--

tural de su comunidad. 

Por otro lado observamos que: 

"La materialización de un sistema educativo no sólo escolar debe tener-

una organicidad interna tal, que el sistema se reconozca como una estru£ 

tura de unidad y globalidad en que sus distintas instancias y formas sean-

convergentes al logro de la educación de la persona. Por otra parte, no-

basta que la estructura educativa sea un microsistema en cuyo interior — 

(1) Legrand, Paul, Introducción a la Educación Permanente, pg. 170. 



se dan la unidad y globalidad de todos sus niveles e instancias; se requie-

re algo más: se necesita que ese microsistema esté hacia afuera adecua-

da y convenientemente coordinado, con los restante sistemas económico, 

Industrial, Social, Cultural y Político y otros que conforman el microsis^ 

tema social. " (1) 

Es por ello, que la educación permanente y la Educación de Adultos-

es aceptada, pero vista como entidad y está puesta a los moldes ya cono-

cidos; porque exige una mayor cobertura e interdependencia con las e s -

tructuras socio económicas de los cuales forma parte. Es obvio pensar -

que esta discripancia con una educación escolarizada que es altamente - -

competitiva, selectiva y de una forma general, la mayoría de la población 

no tiene acceso a la escuela, la deserción y la formación de elites consti-

tuye la moneda corriente del sistema de la educación fea:mal. 

La educación permanente, representa a la educación liberadora; la -

nueva corriente de la educación que concibe al educador como un agente -

de cambios, en sus normas socio-político, cultural y social, más que un 

ente apegado a las normas Pedagógicas. Es un intento por ir transforman 

do la sociedad, de acuerdo a la reforma que se está haciendo en educación, 

en consecuencia a los cambios sociales que impone los nuevos avances de 

la tecnología moderna. Empero, la educación permanente es significativa 

sólo y cuando ayuda a la gente en sus esfuerzos diarios para alcanzar una 

vida mejor, para humanizar el mundo y enriquecer sus praxis. 

(l)Soler Roca, Miguel. La Educación Permanente y su perspectiva en 
América Latina, (CREFAL) Pg. 21. 



3.3. - El Sistema de la Coordinación dentro del Sistema de la Educación de 

Adultos. 

La existencia de diversas instituciones gubernamentales, que ofre-

cen sus servicios en el área de la Educación de Adultos, debido a que -

sus objetivos generales convergen a un mismo fin y, con frecuencia - -

duplican las acciones, disputándose al contingente que se beneficia de -

sus Programas. 

Sin embargo, está muy claro para todos que, en las condiciones — 

actuales es imposible que cada agencia u organismo interesado en la — 

educación de adultos pueda aisladamente llegar a desarrollar Programas 

de Educación Integral. 

A pesar que la educación Básica Laboral, inmersa dentro del siste-

ma educativo panameño, presenta características que permiten una i n -

teracción de las acciones de Educación de Adultos que se desarrolla en-

el contexto de la realidad nacional. Tal acción no se puede llevar a c a -

bo, no sin antes alterar de alguna manera la estructura educativa de es-

tas instituciones que se agitan en el sector educación. No obstante, que 

la "educación permanente apelará a los recursos del Estado y a las po-

sibilidades que tienen en el campo de la educación todas aquellas i n s t i -

tuciones donde los nombres se organizan libremente para la solución de 

sus problemas comunes. La verdad es que son estas últimas las que — 

más antecedentes tienen en actividades afines con la educación p e r m a -

nente, y que los servicios educativos confiados regularmente al estado-

son las que deben cambiar en mayor medida" (1) 

(1) Soler Roca, Miguel Ob. Cit. Pg. 20 



Lo expuesto en la cita en el párrafo anterior, reafirma nuestra t e -

sis, que es necesario crear un sistema de coordinación intersectorial, -

que oriente y diriga las actividades de educación de adultos ya que forma 

parte del plan nacional de educación y este, a su vez, de un plan nac io-

nal de desarrollo económico y social. Por otra parte, una educación de 

adultos que no esté integrado a algo que supone una definición política que 

fijan objetivos y metas a una sociedad nacional, dentro de un específico-

modelo político social, no tendría ningún sentido. 

La educación de adultos no es un fin si mismo; es un instrumento que 

forma parte de objetivos mayores, todos los cuales, dentro de una visión 

de totalidad, posibilitan la plena realización del hombre panameño y de -

la realidad nacional. 

A todo esto la XIX, reunión de la Unesco en Nairobi, en torno a la -

educación de adultos, establece que: 

"En todos los niveles, internacionales, regionales, nacional y local -

debería establecerse: 

a) "estructuras o procedimientos de consulta y coordinación de l a s -

autoridades públicas competentes en materia de educación de adul_ 

tos; 

b) Estructuras o procedimientos de consultas, de coordinación y de-

armonización entre esas mismas autoridades públicas, los repre-

sentantes de los adultos en formación y la totalidad de los organis 

mos que lleven a la práctica Programas de Educación de Adultos o 

actividades encaminadas a favorecer el desarrollo de esos progra-

mas; 

Estas estructuras deberían, en particular, ser competentes y disponer -



de medios para identificar los objetivos, estudiar los obstáculos e n c o n -

trados, proponer y, cuando proceda adoptar las medidas necesarias para 

la aplicación de la política de educación de adultos y evaluar las realiza-

ciones de esa política" (1) 

"Deberían establecerse en el plano nacional y, en su caso en el pro-

vincial estructuras de coordinación y cooperación entre las a u t o r i -

dades públicas y organismos públicos o privados competentes en r a 

diodifusión y televisión, por otro" (2) 

Las declaraciones formuladas por la UNESCO, los principios y o b -

jetivos de la educación panameña, agregándole el esfuerzo de las autori 

dades educativas, abre el campo para la posibilidad de un sistema de - -

coordinación dentro del marco de la educación de adultos, donde se pueda 

manejar todas las acciones que favorezcan el desarrollo profesional del 

adulto panameño. 

La cuestión en si no resulta fácil, cada organismo estatal sigue sus -

propios criterios y fines políticos, además que utiliza sus propios r ecur -

sos (humanos, materiales y financieros,) acción que distancia aún más — 

una entidad estatal de la otra. 

Empero, resulta paradógico, ya que hay interés de las instituciones-

a integrarse, de manera que se forma un sólo organismo sector de la edu 

cación de adultos, sin embargo, cuando se dan cónclaves, seminarios, -

reuniones no queda ningún documento convenio que determine la ejecución 

(1) UNESCO, Ob. Cit. 

(2) Ibem. P. 17 



conjunta sobre las actividades, de Educación de Adultos. Más aún, no -

existen normas jurídica legal que los obligue a constituirse. 

La coordinación como sistema puede darse en un momento dado, den 

t r o del sistema de educación de adultos. Pero ha de ser una coordinación 

intersectorial, a través de cierta organicidad y criterios de autoridad, - -

donde el objetivo o propósito central de la institución se haya plasmando -

en hechos, gracias a los esfuerzos combinados de muchos especialistas, -

cada uno de los cuáles actúa dentro de su especialización en un momento-

y lugar determinado. Ahora bién, esta no es la coordinación que nos preo 

cupa. Por el contrario se pretende teorizar en turno a la labor que desa-

rrollarían las instituciones en Educación de Adultos, de lograrse una i n -

tegración (entiéndase integración como sinónimo de coordinación). 

Los hechos han demostrado que una organización de esta naturaleza-

requiere no sólo la labor de muchos hombres en distintos lugares y momen 

tos determinados, sino también la existencia de una sola autoridad cen 

t ra l y directora. El problema de la coordinación se transforma, por lo-

tanto, en el problema de establecer entre la unidad ejecutiva en el coi t ro 

y las unidades encargadas de las distintas tareas (divisiones de trabajo) en 

la periferia, un organismo apropiado y eficiente de comunicación y control. 

A fin de obtener el máximo beneficio en la utilización de los recursos 

disponibles, se requiere incorporar la técnica de la planificación en ma-

ter ia de educación de adultos, considerada como un proceso permanente-

flexible, integral, racional y científica que requiere de un conocimiento-

acabado del hombre y de su realidad nacional y local, formular objetivos 

y metas precisas que permitan conocer con claridad los logros por alean 



zar; lograr que la administración sea descentraliza, otorgando la facul-

tad de decisión y que mantenga los mecanismos de control permanente. 

Donde la educación de adultos, prepare al hombre de manera que -

participe en la administración de Ciclo Orgánico , convirtiéndose así-

en un estímulo en su quehacer social, donde lo propone además en todo 

lo que atañe en el desarrollo de la sociedad nacional. 

La coordinación concebida así como institución en el sistema de educa-

ción de adultos, propugnaría por el uso adecuado de los medios, recur -

sos humanos, materiales y técnicas del presente, volcado hacia el futu-

ro; logrando ello que estos elementos sean permanente y, que esten al -

servicio del hombre o que tal vez sean las bases inductorias de la educa 

ción permanente, dentro del contexto del sistema de coordinación en el 

sistema de educación de adultos. 

3.4. El Porqué de la Coordinación intersectorial en la Educación de Adultos 

en el Proceso del Desarrollo Nacional. 

Las autoridades educativas panameñas, han sido por norma general, 

los funcionarios que le ha tocado la responsabilidad de desarrollar las -

actividades en el campo de la educación en los diversos niveles que fo r -

ma el sistema de educación, parvularia, Jardín de la Infancia, Básica -

General (antigua primaria) Educación Media y Superior y Educación de -

Adultos. Por ello, el gobierno ha creado las condiciones óptimas p a r a -

que se puedan llevar a la práctica y así satisfacer las necesidades e - -

intereses de los participantes que obtengan su plena realización personal 

y social. Para concretar tal finalidad el gobierno nacional se ha fijado -

los siguientes objetivos: 



1. -"Alcanzar el desarrollo y la transformación a un bajo costo social; 

2. -Reducir rápidamente el desempleo: 

3. -Mantener el crecimiento económico con una mejor distribución del - -

ingreso; 

4. -Balancear adecuadamente la producción y el consumo nacional; 

5. -Mejorar la calidad del hombre marginado; 

6. -Asegurar la autodeterminación nacional (descolonización). 

7. -Lograr la participación popular en el proceso de desarrollo; 

8. -Incorporar al hombre marginado en el proceso productivo" (1) 

Evidentemente, el logro de tales objetivos requiere el esfuerzo colec 

tivo y la aceptación de una serie de restricciones que inciden fundamental 

mente en la postergación de la satisfacción de ciertos niveles de a s p i r a -

ción, incompatibles con las posibilidades reales de la economía nacional. 

Tales restricciones resultan indispensables, por cuanto, de no existir, las 

acciones programadas podrían verse afectadas a tal punto que desencadena^ 

r ía una crisis violenta en la economía nacional, alejando las posibilidades-

de alcanzar los niveles de desarrollo deseados. 

Por otra parte, las instituciones gubernamentales y no gubernamenta-

les , están tratando de dar cumplimiento a los objetivos que se ha trazado -

el gobierno central, además de llevar a la práctica los objetivos generales 

del sistema de educación; consciente que los objetivos elaborados por el -

gobierno, se proyectan hacia la masa marginada; analfabetas y alfabetas -

que no han tenido la oportunidad de llegar a las aulas escolares. 

(1) República de Panamá, Ministerio de Educación, Primer Seminario sobre 

la planificación de la Educación de Adultos, 1976. 



También son concientes de que el Índice de analfabetas de Panamá -

es muy alto: 20.6% y, es en este grupo donde se encuentra el potencial de 

la mano de obra calificada, que requiere Panamá para su desarrollo socio-

económico e Industrial; que este grupo marginado de la educación, repre-

senta el potencial poblacional económicamente activo, ya que oscilan entre 

los 10 y 49 años de edad, por ende son los usuarios que la educación de — 

adultos debe y deberá atender en el futuro. 

La tarea de atender a todos estos jóvenes analfabetas, no le toca s o -

lamente a la Dirección General de educación de adultos, y la educación — 

Básica General, por ser la entidad rectora de la educación del adulto; por 

el contrario, participan instituciones gubernamentales y no gubernamenta-

les como: Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Desarrollo - -

Agropecuario, Salud, Vivienda, Instituto de Cultura y Deporte, Dirección 

General del Desarrollo de la Comunidad, Universidad Nacional, A s o c i a -

ción Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA), Centro de 

Estudios, Promoción y Asistencia Sociales (CEPAS), Centro Nacional de 

Trabajadores Cooperativos y Asentamientos Campesinos. 

Cada institución desarrolla sus actividades en el sector educación — 

referido a la educación de adultos; (ver anexo No. 3 ) por lo que hay u n a -

marcada individualización en los programas de educación de adultos que-

afrece determinada institución, trayendo consigo que: 

a - Cada institución realiza su propia planificación 

b-Requiere un presupuesto para desarrollar los programas 

c-Requiere de recursos humanos y materiales, infraestructura. 

d-Requiere de personal idóneo que lo oriente, supervise y evalúe los 

programas. 



Las situación planteada en los párrafos que anteceden a este, nos -

hace reflexionar en una serie de realidades que se dan en el contexto — 

nacional, como lo son: 

lo. Hay una mayor erogación económica, por cuanto, que cada institución 

quiere manejar su propio presupuesto. 

2o. Cada Institución quiere tener su propio personal, su infraestructura 

material didáctico y otros. 

3o. Cada Institución quiere ofrecer los programas que planifica 

4o. Con frecuencia se da el caso de la duplicidad de acciones, dispután-

dose el contingente beneficiario de cada programa. 

5o. Se reduce al mínimo la cobertura de los programas, en cuanto a co-

munidades atendidas. 

6o. No se contempla los intereses y necesidades de los participantes y -

comunidades. 

7o. No hay normas evaluativas que verifique en forma cuantitativa y cua-

litativa los resultados de los programas. 

Todos estos planteamientos nos llevan hacer un análisis de la parti-

cipación individual y educativa de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales y, cuyo resultado nos induce a pensar en forma real y-

tangible que el único mecánismo que supera la crisis que vive la e d u c a -

ción de adultos en Panamá y demás paises sub-desarrollados; es creando 

un sistema de Coordinación Intersectorial, con el sistema educativo, que 

defina y oriente la nueva política a seguir en materia de educación de - -

adultos, que logre la óptima utilización de los recursos humanos, mate-

riales y financieros, satisfaga los intereses y necesidades de los parti— 



cipantes y comunidades del país en general. De allí que sean estos los -

aspectos que nos hacen plantear la interrogante: El porqué de la coordina 

ción Intersectorial en mención con el desarrollo nacional de la educación 

de adultos. 



C l F I f B I L i O IV 

PROCEDIMIENTO DE LA. INVESTIGACION 



4. Procedimiento de la Investigación: 

Al iniciar este estudio sobre la coordinación Intersectorial entre las 

instituciones que realizan Educación de Adultos en la provincia de Chiri-

quí, determinamos la necesidad de documentarnos en torno a las a c t i v i -

dades que realiza cada institución en el campo de la Educación de Adultos. 

Para tal fin, inicié una serie de consultas bibliográficas de todos los 

libros que estuvieron a nuestro alcance. Se consultaron revistas, boleti-

nes de educación, estadísticas, actas de conferencias de educación de - -

adultos, Plan de Desarrollo Nacional, planes, programas y proyectos de-

cada institución; datos que luego sirvieron de base para el desarrollo de la 

presente investigación. 

Para el logro de los propósitos de la investigación en cuanto a la com 

plementación de los datos para la verificación de las hipótesis, se elabo-

ró una encuesta para los administradores del Departamento de Educación 

de las distintas instituciones gubernamentales que ejecutan acciones en -

el campo de la Educación de Adultos. Una vez elaborado este instrumen-

to metodológico fue aplicado a cada funcionario responsable del D e p a r t a -

mento de Educación. 

Con el objetivo de lograr la mayor cantidad posible de información -

se efectuaron diversas visitas a cada institución gubernamental a fin de -

aplicar la encuesta con la mejor efectividad posible. Por ello, hubo que-

recurr i r a fuentes centrales o sea visitas a cada Ministerio en la ciudad -

capital, cuando en la provincia no se podían obtener datos veraces y con-

fiables. 

Para mayor objetividad del presente trabajo se recurrió a la obser — 



vación directa en la ejecución de los diferentes niveles donde se desarro 

liaban las actividadedes programadas por cada institución. De igual ma-

nera se realizaron entrevistas que permitieran mantener un dialogo a m -

plío y crítico con los facilitadores y participantes de cada programa. 

De esta manera se han presentado los diferentes pasos metodoló— 

gicos utilizados en la investigación. Espero que los resultados que se -

obtengan permitan racionalizar los recursos humanos, materiales y f i -

nancieros, de manera que se brinden mejores servicios educativos a la-

provincia. 

4 . 1 . - Definición del Universo de la Investigación y Características 

de la Muestra. 

Chiriquí, es una de las nueve (9) provincias en que está dividida polí-

ticamente la República de Panamá. Es en ésta donde se desarrollará la -

presente investigación, por cuanto las instituciones gubernamentales man 

tienen Direcciones Provinciales que realizan las mismas funciones de — 

los Ministerios; pero a nivel de provincia. 

Para los efectos de la investigación, solamente se tomaron en cuen-

ta las instituciones que tienen dentro de su organización administrativa -

Departamentos de Educación, que son los encargados de realizar activi-

dades educativas en el sector Educación, referidos a la Educación de — 

Adultos. 

Entre las instituciones gubernamentales que se preocupan por la su-

peración profesional, social y cultural del adulto chiricano encortramos: 

- Ministerio de Educación: Dirección Provincial de Alfabetización y 

Educación de Adultos. 



- Sistema Integrado de Salud: Departamento de Trabajo Social. 

- Ministerio de Desarrollo Agropecuario: Desarrollo Social. 

- Instituto Nacional de Cultura; Escuela de Bellas Artes. 

- Ministerio de trabajo y bienestar social: Dirección General de Empleo 

y Formación Profesional. 

- Ministerio de Vivienda: Trabajo Social. 

- Dirección General para el desarrollo de la Comunidad. 

El universo de la presente investigación incluye todos los D e p a r t a -

mentos de cada institución gubernamental señaladp en el párrafo a n t e -

r ior . Para lograr mayor confiabilidad en la recolección de la in fo rma-

ción se aplicaron diversas técnicas y normas metodológicas. 

En efecto a los Directores de los Departamento de Educación, se apli 

carón en t res ocaciones encuestas -cuestionarios; con reactivos abiertos-

y cerrados, a fin de que nos proporcionará la documentación e in forma— 

ción del desarrollo de sus programas. 

Como quiera que sea los programas que ofrecian las instituciones — 

gubernamentales al adulto, se desarrollaban en la comuna chiricana; se -

incluye en el universo de esta investigación a los participantes e instruc-

tores de cada nivel y modalidad de los distintos programas; por ello se -

efectuaron entrevistas y observaciones directas, que se realizaron en vi-

sitas a cada centro de la provincia de Chiriquí, donde se diál ogo en forma 

crítica, reflexiva y objetiva tanto con los participantes como con los ins-

tructores. Donde se comprobó la forma de desarrollar cada programa-

el uso de los recursos humanos, materiales que intervienen en los mismos 

y detectar como se desarrollan los eventos de la administración. 



Los programas, en si mismo forman parte del universo y que estos 

eran proporcionados por las instituciones, y otra documentación que enri_ 

queciera la investigación. También se recurr ió al análisis documental, -

descriptivo y exploratorio. Con este análisis se logró obtener una infor-

mación real y precisa de la problemática que representa la labor unilate-

ra l de cada institución gubernamental en el campo de la Educación de Adul 

tos. 

4. 2. Técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos. 

Pa ra realizar la presente investigación, utilizamos diferentes meto-

dologías las cuales permitieron reflexionar en forma crítica como se de-

sarrollaban los planes, programas y proyectos de cada institución, por -

consiguiente el costo-beneficio de cada programa a nivel de participación, 

facilitadores, infraestructuras, recursos humanos y materiales, cobertu-

ras y efectividad de tales programas. 

Entre las técnicas empleadas en la investigación citaremos: Análisis 

documental, Observación Directa, Entrevistas, Análisis Descriptivo y -

Exploratorio y Cuestionario Encuesta. 

4 .2 .1. Análisis documental: 

Para mayor comprensión de la investigación citaremos datos e s t a -

dísticos aportados por el Departamento de Estadística de cada ins t i tu— 

ción en cuanto al presupuesto de los programas, número de participantes 

que se benefician en el campo de la Educación de Adultos; por la Cont ra -

loria General de la República de Panamá, también se analizaron obras de 

educación, Educación de Adultos, revistas, folletos y conferencias m u n -

diales de Educación de Adultos. 



4.2.2. Observación Directa: 

A través de las visitas efectuadas a los distintos centros de Educación 

de Adultos que funcionan en la provincia de Chiriquí, en sus diversos pro-

gramas y modalidades que ofrecen las distintas instituciones gubernamenta 

les, se comprobó como se desarrolla cada programa, material didáctico-

empleado, de igual manera las necesidades del centro, sus proyecciones y 

la participación y aceptación de los programas por la comuna chiricana. 

4 .2 .3 . Entrevistas: 

Con el fin de obtener mayor información sobre el tema que nos ocupa, 

se entrevistaron a participantes, instructores y Directores de los D e p a r -

tamentos de Educación que actuán en el área de educación de adultos de 

cada institución gubernamental, con los cuales se mantuvo un diálogo cr í -

tico y reflexivo que permitió detectar todo lo referente a la planificación, 

organización, ejecución de los programas que se le ofrecen al adulto chi-

ricano. 

4.3. Aspectos metodológicos del análisis de la investigación. 

Con el fin de contar con datos más veraces y precisos para el d e s a -

rrollo de la investigación, hubo que recurr i r a métodos como lo son: el -

análisis comparativo, análisis descriptivo y exploratorio y la encuesta de 

manera que permitiera plasmar en forma crítica y objetiva las inquietudes 

aspiraciones de los participantes, Jefes de los Departamentos de E d u c a -

ción en lo que se refiere al desarrollo de la Educación de Adultos en la - -

provincia de Chiriquí. 

4.3.1. Análisis Comparativo. 



Una vez que se ha recolectado la información que requiere la i n -

vestigación en lo que se refiere a los programas, planes y proyectos, el -

costo-beneficio de cada programa, infraestructura, su cobertura y acepta 

ción de Us comunidades en los programas que ofrece el Ministerio de Edu 

cación a través de la Dirección Provincial de Educación de Adultos en Chi 

riquí, de igual manera los diferentes programas que ofrecen las otras in£ 

tituciones gubernamentales a los adultos chiricanos. 

4. 3.2. - Análisis descriptivo y Exploratorio: 

En el desarrollo del tema que nos ocupa se hizo una descripción y — 

exploración de toda y cada una de las actividades que realicen las institu-

ciones gubernamentales en el sector Educación, referida a la Educación-

de Adultos; por la cual se conocerá la planificación, organicidad, opera-

tividad y efectividad de los diferentes programas que realiza cada i n s t i -

tución en forma individual, proyección, de igual manera los intentos de -

coordinación intersectorial que se han fealizado. 

4.4. Encuesta por medio de cuestionario abierto y cerrado. 

Para recoger toda la información que la investigación requiere hubo 

que elaborar una encuesta (ver anexo No. 4) con preguntas abiertas y ce_ 

r radas para las instituciones gubernamentales. 

Estas encuestas se aplicaron en diversas ocaciones a los Directores 

de los Departamentos o Secretaría de Educación de cada institución a fin 

de que nos proporcionará la documentación e información que r e q u e r í a -

mos para llevar adelante el desarrollo de la investigación. 



4.5. Alcances y Limitaciones 

En esta investigación se pretende profundizar en los temas desarro-

llados en relación a la coordinación intra e intersectorial entre las Ins-- ^ 

tituciones gubernamentales. 

De allí que hayamos iniciado una investigación que permita detectar 

que influencias han tenido en la provincia de Chiriquí los intentos de i n -

tegración de las Instituciones en las labores en el campo de la Educación 

de Adultos. 

Como todos los trabajos de este tipo tienen sus propósitos, objetivos 

y metas que en ocasiones pueden ser satisfechos tal como fueron previs-

tos, en otros no son logrados, sin embargo trataremos de utilizar los da-

tos que recibimos a través de la información, como fuera suministrada -

por las personas entrevistadas, encuestadas y por documentación biblio-

gráfica revisada en el desarrollo de la misma, de manera que la investi-

gación refleje la realidad del medio en que se efectuó; señalando los a l -

cances y limitaciones que se presentarán en la investigación. 

4.5.1. - Alcances. 

Al desarrollar la presente investigación pretendemos que la misma -

contribuya en la solución de las diferencias que presentan en cada una de 

las Instituciones gubernamentales que realizan actividades en el área de-

la Educación de Adultos, se pretende diseñar un sistema de Coordinación 

que abarquetodas las instituciones que actúan en la enseñanza y supervisión 

del adulto Chiricano, ya que como funcionario de la educación y en forma-

específica de la Educación de Adultos que somos, cualquier solución que -

encontremos, o que resulte del diseño, será de gran valor administrativo. 



Debido a que los años que hemos venido elaborando como administra— 

tivos de la Educación de Adultos, podemos afirmar que el mayor pro-

blema existente en este campo es; la existencia de otras Instituciones 

trabajando con adultos, que requieren de una planificación individua-

lizada de su propio presupuesto y para colmo presentan dualidad de — 

acciones en los distintos niveles y modalidades. 

Creemos que las conclusiones a las que lleguemos a través de la 

investigación, van a servir como recurso en la integración, o en un -

sistema de coordinación de todos los organismos gubernamentales. -

Que este sistema contemple las aspiraciones, necesidades y expecta-

tivas de los analfabetas y alfabetas de la provincia. 

Al no existir en Chiriquí y en el país, una investigación de este - -

tipo, pretendemos que la misma deje la inquietud a la vez que sirva de 

base para próximas investigaciones en el campo administrativo; pero-

referente a la fase del ciclo orgánico de la administración. 

4 .5.2. Limitaciones 

Tal como lo hemos explicado en párrafos anteriores, en este as-

pecto de la coordinación intersectorial, es muy poco lo que hay escr i -

to, menos en la realidad panameña; por lo que resulta difícil encontrar 

información al respecto. De ahí que hayamos recurrido a un número -

limitado de libretos, textos, revistas, folletos y boletines que tratan -

el problema. 

Por otra parte, la coordinación es uno de los eventos administra-

tivos más difíciles de lograr, y uno de los menos conocidos por parte-

del personal que labora en las distintas instituciones gubernamentales. 



De allí, que estos funcionarios no hayan cooperado como era lo desea-

do en esta investigación. 

Otra de las dificultades que se nos presentaron en el desarrollo - -

de la investigación fue el factor tiempo, ya que una vez que retornamos 

al país después del primer ciclo de Maestría en Educación de Adultos -

en México, nos reincorporamos a nuestro trabajo. 



/ 

C i F I T I i O V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INVESTIGACION 



5. Análisis e interpretación de la Investigación. 

Para llegar a las conclusiones de la presente investigación hemos 

considerado que la misma deberían participar todas aquellas i n s t i t u -

ciones que trabajan en el campo de la Educación de Adultos. Y para -

obtener una mayor visión de las actividades que realizan; se visito el -

Ministerio de Trabajo, Salud, Vivienda, Desarrollo Agropecuario, Edu_ 

cación, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM) 

y el Instituto Nacional de Cultura (INAC), que esta representado en la -

provincia de Chiriquí por la Escuela de Bellas Artes. 

En el transcurso de la investigación se aplicaron diversas técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos, (de la manera más confia-

ble). Entre lo que podemos citar: encuesta para los Directores de De — 

partamento o Secretaría de Educación, entrevistas, diálogos con los - -

participantes facilitadores y observación directa; logrando con ello efec-

tuar un análisis objetivo de las actividades que realizaban, como también 

llegar a conocer el desarrollo de los eventos de la administración. 

5 . 1 . - Cuantificación de los resultados; 

Para conocer en forma detallada los programas, planes y proyectos 

que desarrollaban las instituciones gubernamentales en el campo de la -

Educación de Adultos, se aplicó una encuesta. De allí que hemos c o n -

siderado presentar en los resultados de la misma, en forma de cuadro, 

donde cada uno equivale a una interrogante de la encuesta que fue apli— 

cada a los Directores de los Departamentos de Educación de Adultos, en 

el sector educación. 
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C U A D R O N o . 11 

CURSO Y DURACION DE LOS PROGRAMAS PLANIFICADOS -

POR LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN CHIRIQUI. 

l l i n i s t e r i c ÍTO. Je Duración 
3 - 4 
mese 

Í--6 me-
ses 

6 - 9 
meses 

1 año 

- r a b a j o 65 
« * 

Salud H X X 

Vivienda 3 X 

2duc^ci(5n 15 2 

IZDA 10 X 

DIG^D^OI,' X 

UTAC 2 X 

i 

• » 

Fuente: Encuesta realizada a propósito de 
esta investigación. 
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C U A D R O N o . 13 

MATERIALES QUE REQUIEREN LOS PROGRAMAS DE -

LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DE CHIRÍQUI. 

L i n i s t e r i o 
T i e n e r a t e -
r i a l d i d i c t i 
co 

Oc"1 e o p r e s t e 
- l o o m t e r i a -
l e s 

• Rec ibe o p r e 
t a m a t e r i a -
l e g o g i d á c t i -

L i n i s t e r i o 

S i íTo S i lío J i lio 

T r a b a j o y Y 
j k X 

Sa lud X X X 

v . 
í v i e n d a X 1 X 

E d u c a c i ó n X X X 

IXD« X i r A X 

DIGJDJCOr X X 

BTAC X ¿i. X 

I 

Fuente: Encuesta realizada para esta investigación. 
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5.2. Análisis de los resultados. 

5.2.1. En la Administración de cada Instituto. 

5 .2 .1 .1 . INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INAC) 

Esta institución labora en una forma no coordinada con las otras 

instituciones gubernamentales, a pesar que la mayor cantidad de sus 

actividades se realizan dentro del campo de la educación. Sin e m — 

bargo, en la provincia de Chiriquí está representada por la escuela de 

"Bellas Artes", quien tiene la responsabilidad de llevar adelante los -

programas que ofrece. 

La Escuela de Bellas artes solamente tiene una unidad educativa-

y esta ubicada en la ciudad de David, capital de la provincia; por ello-

beneficia únicamente a los estudiante de la metrópoli davideña. 

En cuanto al aspecto administrativo esta situación confronta una -

serie de problemas debido a que: 

- El personal administrativo, se circunscribe a una persona que -

funge de directora y su secretaria. 

- No cuenta con un personal docente estable. 

- No tiene un presupuesto económico para desarrollar los progra— 

mas que planifica. 

En lo referente a los eventos de la administración son pocos los que 

se toman en cuenta ya que la institución esta representada por una escue 

la que lucha por lograr su subsistencia "a como de lugar". En la plani-

ficación, se realiza tomando en cuenta los cursos o programas que se -

pueden ofrecer de acuerdo a la infraestructura que posee la escuela y a -

la aceptación de la comunidad, que al final de cuentas es la que determi-



na la planificación de los programas. 

Las modalidades se ofrecen sin especificar edad o experiencia, -

lo importante es que el participante pague su matrícula y que se forme 

un grupo de más de diez estudiantes en adelante para poder darse el -

curso. Claro es, que hay programas específicos para niños, pero la-
V 

mayoría de los programas son combinados con adolescentes y / o adul 

tos; la mayor cantidad de estos participantes son personas que estan-

adquiriendo una educación o ya la tienen. Ahora bien, ellos asisten -

porque en un momento dado les sirve de auxiliar en su c a r r e r a p r o -

fesional o directamente porque egresan como profesionales. 

La planificación de estos programas se realizan en el Ministerio -

o Dirección General del Instituto Nacional de Cultura, con sede en la-

capital del país; por ello la Dirección de la Escuela de Bellas Artes es 

poco lo que participa en aquella. 

La Organización de la Escuela le corresponde a la Directora de -

la misma, así como la organización de los cursos y modalidades que -

se ofrecerán a los distintos niveles (ver anexo No. 5), sin embargo la 

Directora debe ofrecer a la Dirección General del INAC una organiza-

ción completa de todos los cursos, de manera que logre de ellos su -

aprobación y el nombramiento del personal que requiere cada uno. 

Esta escuela esta patrocinada en parte por el Ministerio de Educa_ 

ción, debido que le asigna cada año varios profesores para que laboren 

en esa institución en las distintas especialidades. 

En la planificación y organización de_los contenidos programáticos-

la realizan los técnicos y especialistas del INAC, tocándole a la Direc-



tora de la Escuela de Bellas Artes llevar a la práctica tales programas. 

Desde luego, es preciso que se hagan ciertas modificaciones para a d e -

cuar los contenidos a la idiosincracia chiricana. 

La duración de los cursos depende en parte del nivel de capacitación 

del participante, siendo en ocasiones de uno a dos años, según se detecte 

necesario, no obstante, se ofrecen cursos de corta duración hasta de un-

semestre. En este aspecto influye la experiencia delfacilitador, la capa-

cidad del educando; la participación de la Dirección del plantel al s e l e c -

cionar el personal docente, y que éstos sean acatados por los participan-

tes, puesto que de ellos depende el éxito del programa o de los cursos. 

La ejecución de los programas depende de los docentes y de la partí 

cipación del educando, por cuanto la mayoría de los cursos tienen carác-

ter teórico, dando la oportunidad de que la comunidad participe siempre-

y cuando los cursos lo requieran (parte de la programación social de la -

escuela). 

La Evaluación de los diferentes cursos y modalidades está a cargo-

del docente en cuanto a aprendizaje se refiere y se realiza a través de — 

normas evaluativas de carácter cognoscitivo y de habilidades, pero en lo 

que a contenidos programáticos y la labor del docente se refiere, se eva-

lúan de acuerdo a las observaciones directas del Director y Sub-Director 

Nacional del Instituto Nacional de Cultura. 

La Evaluación y la Supervisión se encuentran ligadas una de otra, -

ya que les corresponde de igual manera a los representantes de las Dire_c 

trices Centrales de la institución realizar; ambas, luego de que se c u m -

plen aquellas, debe presentar un informe escrito de las visitas al centro-



(como mínimo deben ser de t r e s a cuatro durante el año escolar). — 

Finalmente la Directora debe presentar un informe semejante ante el 

Ministerio do Educación y el Instituto Nacional de Cultura, combinan-

do la situación general ocurrida. En el mismo debe incluir a los do--

centes, estudiantes y sobre el desarrollo de los contenidos programá-

ticos y además situaciones que se presentarán en el plantel. 

Por otro lado, hay que considerar que el INAC, cuenta con presu-

puesto muy bajo: t res millones de Balboas (B/. 3000.000). para todo el 

país; de este presupuesto general, se desglosa para cada provincia. A 

Chiriquí se le asigna solamente el pago de los docentes, algún material 

didáctico y mejoras en la infraestructura. 

Ante esta situación, la institución aprovecha el interés de los par-

ticipantes por asistir a los cursos, donde le asignan treinta Balboas - -

(B/. 30.00) en concepto de pago de matrícula a cada estudiante. Por — 

ello es que estos programas sean para élites y/o grupos privilegiados, 

cuyo recurso económico le permite participar de tales programas. 

Ante lo descrito en el párrafo anterior permite observar que no -

hay criterios para hacerle un seguimiento a los participantes; primero 

porque no han habido promociones en la misma y segunda que son los -

padres quienes deciden la asistencia de los estudiantes, o que sea un -

profesional que tenga y/o reciba remuneraciones económicas que le — 

permitan asistir a los cursos. Actitud de impide de hecho una partici-

pación de la institución en lo que a orientación se refiere. 

En ningún momento la institución preve una Coordinación Inter sec-

torial, ni tampoco ha hecho esfuerzo p^ra realizarla. En los casos - -



donde participe otras instituciones se hace a nivel de cooperación. Su-

participación fuera de sus predios escolares son esporádicas. Es de-

cir de cuatro a cinco durante el ano escolar. A pesar de ello, sus ad-

ministradores piensan que si debe darse, por lo que hemos hacer al— 

gun intento o acción que coordine todas estas instituciones gubernamen 

tales que laboran en la comuna chiricana y se mueven dentro del campo 

de la Educación de Adultos permitiendo un mejor uso de los recursos-

humanos, materiales y financieros; darle más cobertura a los progra-

mas de manera que se puedan atender un mayor número de comunidades. 

5.2.1.2. MINISTERIO DE VIVIENDA (MIVI) 

El Ministerio de la Vivienda, es una institución que se ha i n c o r -

porado al servicio público de la provincia de Chiriquí. Desde su crea_ 

ción por el gobierno central, ha venido desarrollando actividades a ni-

vel de las ciudades terminales de Panamá y Colón, luego en forma len_ 

ta se proyecta hacia el interior del país. 

Este Ministerio fue creado con la finalidad de resolver el problema 

habitacional que vive el país, debido a. la creciente poblacional urbana, -

producto de las emigraciones constantes que recibe del sector rural; - -

quienes forman los cordones marginales de las grandes ciudades del — 

país. Por otro lado, darle asistencia técnica en materia de vivienda a 

los sectores campesinos. 

Panamá, no es ajena al problema habitacional que aqueja a la huma-

nidad, por ello la preocupación de los directivos del Ministerio de V i — 

vienda (MIVI) por proyectarse a todas las provincias. Chiriquí, es la — 



tercera provincia que cuenta con una Dirección Provincial a partir de 

1976. 

Los administrativos del Ministerio, iniciaron una planificación -

que les permitiera conocer la realidad habitacional de la provincia -

de Chiriquí, de manera que le permitiera incluir en la organización -

de la provincia los recursos humanos, materiales y financieros que se* 

necesitara. 

No obstante, no se ha dado una organicidad administrativa, como 

se está dando a nivel de las oficinas centrales en la ciudad capital, ya 

que su personal es muy reducido y se mantiene a nivel de asesoría, -

asistencia técnica, de asuntos sociales, logrando determinar la situa-

ción socio-económica de las comunidades que se venefician en cada - -

programa de vivienda. 

ORIENTACION, SUPERVISION, SEGUIMIENTO, EJECUCION 

Son acciones que se dan a la par, ya que se inician con el proyecto 

de vivienda y concluyen mucho después de entregada a los participantes 

la vivienda que le corresponde. Ha partir de este momento se ejecutan 

las enseñanzas recibidas en los programas de mantenimiento, c o n s e r -

vación de la vivienda y desarrollo de la comunidad. 

Estas actividades benefician a los participantes; porque de esta ma 

ñera obtienen una vivienda de acuerdo a la exigencia y/o a sus propios-

recursos. Esto resulta paradógico, que tales actividades la realizan -

las instituciones para cuidar sus propios intereses. 

EVALUACION ' 

Los programas que ofrece esta institución son de carácter p r á c -

tico. Estos se dan antes de recibir la vivienda y de formar la unidad -



social donde va recidir; no se dá una evaluación que permita conocer 

los resultados de los programas, proyectos y que son distintos uno a 

otro, dado que presentan indicadores diferentes. 

COORDINACION 

Evento administrativo que resulta más funcional por su carácter -

operativo, en cuanto a la ejecución de los programas porque participan 

instituciones que le dan apoyo lógistico e intervienen en algunos progra 

mas por medio de charlas, conferencias y seminarios. Entre las insti 

tuciones podemos citar al Ministerio de Salud, Educación, Dirección -

de Desarrollo de la Comunidad, Universidad de Panamá, Capítulo de -

Chiriquí, Agencia Internacional y el Ministerio de Planificación y P o -

lítica Económica, agencias campesinas, Asentamientos Campesinos, -

Juntas Agrarias, Pequeños Finqueros y otros. 

5 .2 .1 .3 . MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 

El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social es una de las j u s t i f i -

caciones de mayor responsabilidad en el proceso de desarrollo que — 

atraviesa el país. Su finalidad es de organizar una política dirigida a la 

solución de los problemas laborales y sociales, lograr el equilibrio en-

tre el capital y el trabajo en beneficio del hombre panameño. Por ello, -

realiza actividades programáticas de capacitación obrera. Se preocupa 

por la creación de fuentes de trabajo en el área urbana y especialmente 

en las rurales; en la formación y desarrollo de los bancos para t r a b a -

jadores y la coordinación de los servicios en los diferentes aspectos -

a nivel nacional. 



El Ministerio de Trabajo participa y colabora en conferencias in-

ternacionales de trabajo, formación profesional, evaluación obrera, -

legislación laboral y realizar estudios comparativos de legislación - -

Internacional del trabajo y la seguridad del obrero. 

El desarrollo de las actividades del Departamento de la Dirección 

General de Empleo y Formación Profesional, siguen los objetivos que 

se han planteado para el Departamento. Entre los objetivos tenérnos-

los siguientes: 

a. -"La Dirección General de Empleo y Formación Profesional es la -

que investiga y propone en coordinación con el sistema nacional -

de planificación, la política de empleo y de utilización Nacional -

de recursos humanos, requerido por la planificación económica -

y social; 

b. -Estudiar programas y proyectos específicos generadores de emplea 

y analizar los proyectos de inversión y su impacto en la g e n e r a -

ción de empleo y requerimiento de mano de obra calificada. 

c. - Participar en la elaboración de los Planes Nacionales y Reg iona-

les de desarrollo de medianos y corto plazo, con el fin de que es-

tas consideren la variable empleo como objetivos central y se lo-

gre la máxima utilización de mano de obra; 

d. - Elaborar análisis sobre requerimiento de recursos humanos e s -

pecializados que se desprendan de los planos de desarrollo y pro-

gramas de inversión, lo cual permita formular los planes de f o r -

mación profesional. 

e. - Realizar una evaluación periódica y permanente de los efectos de-



medidas de políticas económicas de los programas, proyectos - -

que el Ministerio Desarrolla (1) 

Los objetivos antes mencionados dan principio a todas las activi-

dades que se desarrollan a nivel Nacional y Provincial en Chiriquí - -

ejecutan sus actividades siguiendo las directrices que emanan de la -

Dirección Administrativa. Ahora haremos un análisis de cada uno -

de ellos. 

Planificación: 

La Dirección de Empleo y Formación Profesional, planifica las-

actividades e investigaciones necesarias para determinar la situación 

del empleo y la capacitación de mano de obra. Los lincamientos po-

líticos que deben seguir cada curso; la coordinación entre los sectores 

gubernamentales, organizaciones de base y organismos internaciona-

les. 

La planificación de los programas se inician en la provincia, en -

cuanto al número de cursos, al personal de las áreas que se tomaron-

en cuenta para el desarrollo de los programas, pero a nivel de conte-

nidos se planifica en el Departamento Central del Ministerio. 

ORGANIZACION 

La organización de los programas que ofrece el Ministerio de Tra -

bajo en la provincia, se hacen en base a los diferentes sectores, por - -

ejemplo: en el sector pesquero se les dictan seminarios administrativos, 

charlas, conferencias, sobre la época de pesca, metodología que deben-

emplear, integración del grupo, mejoras salariales a nivel individual y -

colectiva. 

(1) República de Panamá, Ministerio de Tranajo y Bienestar Social, Me 
moría. Pg. 58. 
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Al sector agropecuario se le dictan charlas, conferencias; se le-

proyectan películas en cuanto al uso de los recursos humanos, m a t e -

riales, maquinarias y el conocimiento de la política económica que de 

ben seguir. En el sector industrial se organizan cursos de modis te -

r í a industrial (conocimientos y uso y mantenimiento de máquinas de -

coser; confección de pantalones, faldas, camisas, vestidos completos, 

ropa de niño y otros). Cursos de artesanía; donde laboran objetos de 

barro, de mecánica, electricidad. 

En el sector construcción se ofrecen cursos de albañilería, c a r -

pintería y construcción y, en el sector comercio, se organizan semi-

narios sobre administración, política económica, manejo de máquinas, 

organizaciones sindicales y charlas sobre educación laboral. 

Estas actividades se desarrollan durante todo el año de 1977 y se-

estan repitiendo este 1978. Cada especialidad cuenta con el número de 

instructores que requiere con una experiencia mayor de cinco años. 

Para llevar a la práctica los cursos necesitan de 10 a 15 p a r t i c i -

pantes a fin de darle una buena atención individual. Los programas - -

tienen una duración de uno a seis meses. También tienen otras moda-

lidades como lo son: 

a. -Habilitación: Programas de carácter práctico, donde el e s t u -

diante recibe una profesión semi-calificada. El mismo debe -

tener una duración de 200 a 400 horas. 

b. -De Complementación: Cursos para adultos con experiencia en -

cualquie modalidad vocacional; cuyo trabajo requiera p r o f u n -

dizar su propia vivencia. Este curso tiene una duración de - -

600 a 900 horas. 



c. -De Formación: Son programas vocacionales (electricidad, mecá-

nica, manejo de tractores y otros), para adultos que se inician -

para los cuales necesitan cumplir con un horario de 800 a 1,000-

horas; para poder adquirir la especialidad. 

El Departamento de Dirección General de Empleo y Formación Pro— 

fesional dicta otros cursos que en la actualidad no se ofrecen en la provin-

cia de Chiriquí, cono lo son: chapistería, soldadura, herrería, serigrafía. 

Este Departamento pretende que en los próximos años cada Dirección 

Provincial pueda contar con su propia infraestructura, recursos humanos, 

materiales y financierso; para que puedan cubrir así las necesidades que a 

mediano plazo están planificadasen el Plan Nacional de Desarrollo. Logran 

do con ello, proporcionar la mano de obra que requiere la provincia de - -

Chiriquí. 

EVALUACION 

Evento administrativo de grandes proyecciones por la propia a c t i v i -

dad que debe realizarse, sin embargo el Departamento no cuenta con el -

personal suficiente para cada actividad; porque los instructores dependen 

de la planificación nacional, por consiguiente, tienen que cubrir todo el -

país. Los cursos que se dictan en la provincia cubren una necesidad so-

licitada previamente al Departamento. 

Las modalidades son evaluadas por la institución que solicita el cur-

só al observar el rendimiento de los participantes que inician labores en 

esa especialidad. Cada institución gubernamental que coordine una acti-

vidad con el Departamento de Formación Profesional, coordina su evalúa 

ción. Por ello debe remitir un informe del mismo al Ministerio de T r a -



bajo y Bienestar Social. 

A final de cada año el Ministerio elaborá una evaluación final, a n i -

vel general, por el número de cursos ofrecidos en las distintas modalida-

des. 

EJECUCION 

La ejecución de los programas que se planifican para ser desarrolla-

dos en la provincia de Chiriquí, son llevados a la práctica por la i n s t i t u -

ción que solicita el curso en conjunto con el personal del Departamento — 

Profesional del Ministerio de Trabajo y otras veces que sean actividades-

propias del Ministerio. 

El desarrollo de las actividades es de carácter teórico-práctico; con-

mayor intensidad en lo práctico. Por la misma intención de formar al a — 

dulto en un profesional calificado en el menor tiempo posible. 

Este Ministerio cuenta con el material didáctico, recursos humanos, -

materiales y financieros para el desarrollo de sus programas. También-

recibe en calidad de préstamo parte del material didáctico y humano, de -

igual manera coopera en este sentido con otras instituciones. Para la eje-

cución de un curso, no importa la modalidad se requiere un máximo de 20-

y un mínimo de 15 participantes. En la mayoría de los cursos se dá una -

deserción que llega hasta el diez por ciento. 

En cuanto a la superación profesional se refiere, la institución le - -

permite a su personal superarse; ya sea asistiendo a la universidad, par-

ticipando en seminarios, charlas, conferencias y reuniones que dicten - -

otras instituciones o del propio ministerio. 

SUPERVISION, ORIENTACION, SEGUIMIENTO 

Estos eventos administrativos son de poca funcionalidad para el De--



partamento de Formación Profesional del Ministerio de Trabajo. Por — 

ejemplo: la supervisión se realiza en forma descontinuada, es decir que-

no se evalúan todos los cursos que ofrecen. La orientación se realiza en 

el diagnóstico para la planificación de un curso o la coordinación que se -

de a nivel intersectorial en algunas fases de la administración. Por su -

parte el seguimiento se realiza solamente en algunos programas para ac-

tualizar sus contenidos de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos. 

COORDINACION 

El Departamento de Formación Profesional del Ministerio de Trabajo, 

siempre ha estado dispuesto para la integración institucional y para f o r -

mar una entidad que coordine todas las actividades educativas que se refie 

ran a la Educación de Adultos. De ahí que siempre ha asistido a las reu-

niones que se han convocado para éste fin. También participa en un nivel 

de cooperación con las actividades que desarrolle otra institución g u b e r -

namental. 

CONTROL 

Este aspecto administrativo, es de total competencia de los funciona-

rios del Ministerio de Trabajo, ya que son ellos los que tienen que llevar -

el control de los programas planificados para el adulto chiricano, como -

también el uso de los recursos humanos, materiales y financieros. Esto 

impide que haya una coordinación intersectorial en cuanto a este evento -

se refiere. 

5 .2 .1 .4 . MINISTERIO DE EDUCACION 

El Ministerio de Educación tiene bajo su responsabilidad todo lo r e -

ferente a la educación que se ofrece en el terr i torio nacional, dentro del-



sistema regular o escolarizado o mediante el sistema no regular; sean — 

establecimientos oficiales o particulares. 

Dentro del sector educación y con funciones educativas y de apoyo a -

los programas ministeriales están además del Ministerio de Educación, -

las Universidades, el Instituto para la Formación de Recursos Humanos -

(IFARHU), el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), el Ins -

tituto Nacional de Cultura (1NAC), el Instituto Nacional de Cultura y Depor 

te (INDE). 

Existen por otra parte agencias estatales que sin formar parte del — 

sector, realizan actividades educativas que están dentro del sector educa-

ción coma Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Salud, Vivienda, De-

sarrollo Agropecuario y la Dirección General de Desarrollo de la Comuni-

dad. 

Panamá, en el curso de los últimos años ha realizado esfuerzos extra-

ordinarios para dar cumplimiento al precepto constitucional que señala el-

derecho de todo panameño a recibir una educación democrática y científica. 

Esta disposición señala por un lado, el compromiso de ofrecer educación -

de calidad a la mayor cantidad posible de panameños y por otro lado, impli^ 

ca la necesidad de aumentar progresivamente los recursos económicos en-

forma que se pueda contar cada año con el personal docente, las aulas, el-

mobiliario, el equipo y los materiales requeridos por la población estudian_ 

til que se acrecienta cada vez más como consecuencia del aumento de opor-

tunidades educativas en términos de la creación de nuevas escuelas y centros 

de educación Básica General, así como, efecto de la nuclearización de p o -

blación para su mejor atención. 



El proceso de transformaciones iniciado se tradujo en una nueva pers -

pectiva del sistema; en cambio en los programas de enseñanza; en la polí-

tica de formación del docente y de orientación al educando, lo cual ha he— 

cho obligante introducir cambios en la propia estructura administrativa del 

ministerio de educación en forma de respuestas efectivas al nxe vo sistema 

(veSse organigrama del Ministerio de Educación). 

A nivel nacional, el Ministerio de Educación canaliza sus acciones a -

t ravés del Ministerio y Vice-Ministro, cuatro Direcciones Nacionales, ocho 

Direcciones Generales y algunos Departamentos y Secciones. 

Para efecto de esta investigación, describimos las funciones de la — 

Dirección Nacional de Enseñanza. 

La Dirección Nacional de Enseñanza, propulsa el cumplimiento de la -

política Educativa. Coordina las acciones de las direcciones de: Educación 

Básica General, Dirección General de Educación Secundaria, Dirección Ge-

neral de Educación Profesional y Técnica, Dirección General de Alfabetiza-

ción y Educación de Adultos y la Dirección General de Educación Particular. 

Articula y orienta la ejecución de planes y programas educativos, a la-

vez que propone reformas de carácter técnico que juzgue necesarias para el 

mejoramiento de la educación nacional. 

Las Direcciones Generales de Básica General, Secundaria, Profesional 

y Técnica, Alfabetización y Educación de Adultos, tienen cobertura Nacional 

y bajo su responsabilidad directa las escuelas del primer nivel de enseñanza 

Primaria o f á s i c a General), las escuelas secundarias y las vocacionales, -

Técnicas, así como las particulares del país. Por su parte la Dirección de 

Alfabetización y Educación de Adultos tiene bajo su control centros e insti— 



tuciones en las cuales se desarrollan programas de educación de adultos. 

Toda las Direcciones Generales antes mencionadas cuentan con un -

cuerpo de supervisores nacionales con funciones de orientación técnica y 

administrativa. 

Por otra parte, a nivel provincial existen diez direcciones provincia_ 

les que en la actualidad tienen bajo su responsabilidad todos los niveles -

educativos, con excepción del nivel superior, según se estableció m e — 

diante resulto No. 343 del 12 de abril de 1976. Con anterioridad a esta -

disposición sólo atendían el primer nivel educativo. 

Las Direcciones Provinciales con su cuerpo de Supervisión de zona-

y de Supervisores Regionales existentes (Básica General, Secundaria, — 

Particular y Alfabetización), en algunas provincias atienden las situacio-

nes de tipo técnico y/o administrativo que se dan en las escuelas. 

El sistema educativo panameño, es altamente centralizado, aún cuan_ 

do existe la tendencia a la descentralización administrativa para agilizar-

la solución de los problemas que se dan a nivel de la provincia. 

Las primeras experiencias de descentralización administrativa se -

realizaron en la provincia de Chiriquí, Herrera, y Veraguas, iniciándose 

éstas en el año de 1973. Estas Unidades Descentralizadas se caracteriza 

ban porque su área de acción cubría tanto el primer nivel educativo, aten_ 

dio tradicionalmente por las Direcciones Provinciales; como el nivel se-

cundario. A su vez servían de enlace con el centro Regional Un iversi ta-

r io del Sector. A partir de 1976, todas las Direcciones Provinciales t ie-

nen responsabilidad tanto en el primer nivel como en el segundo nivel — 

educativo, Alfabetización y Educación de Adultos, excluyendo el área de-



su responsabilidad los centros Regionales Universitarios. 

5 .2 .1 .4 .1 . La Alfabetización y Educación de Adultos en el Sistema 

Educativo Panameño. 

La Dirección General de Alfabetización y Educación de Adultos, de-

pende de la Dirección Nacional de Enseñanza, que a su vez forma par te-

del sistema educativo panameño. La Educación de Adultos viene laboran^ 

do dentro del sistema centralizado; donde las decisiones emanan de las -
/ 

oficinas directrices del Ministerio ubicado en la ciudad capital. 

En cada provincia existe una Dirección Provincial de Alfabetización-

y Educación de Adultos encargada de ejecutar los programas que ésta ins 

titución ofrece. 

Durante el año de 1977, se atendieron 16,717 alumnos distribuidos -

así: 11, 550 en alfabetización y terminación de estudios primarios y 5,167-

en Cultura Popular, agregádoles 74 alumnos que fueron atendidos en dos-

centros particulares (XNAC, IPHE). 

Esta población escolar adulta fue atendida por 939 maestros e instruc 

tores de los distintos programas y modalidades que la Educación de Adul-

tos se ofrece en Panamá. 

5. 2.1.4.2. La Educación de Adultos en la Provincia de Chiriquí. 

La Administración de la Educación de Adultos en la provincia de Chi-

riquí, ha venido laborando con una serie de limitaciones en cuanto a: 

-Escases de personal docente e instructores. 

-El personal administrativo es muy reducido para la extensión geográ 

fica y el número de escuela que tiene la provincia. 

-No posee infraestructura propia. 



-En nombramiento del personal docente se realiza en forma tardía 

-La carencia de material didáctico. 

Todas estas limitaciones hacen que la Dirección Provincial, sea un 

Departamento centralizado. Es decir que sus funciones dependen de los 

niveles decisorios que emanan de la oficina central en la ciudad de Pa— 

namá. Hay que reconocer que la educación de adultos, en la provincia -

recibe ayuda del personal de Educación Básica General y que algunas - -

instituciones gubernamentales cooperan en el desarrollo de sus p r o g r a -

mas. 

La Educación de Adultos, en la provincia no han desarrollado todos-

Ios eventos administrativos al nivel que deben darse. Empero, estos se 

explican de la siguiente manera: 

Planificación 

Desde la creación de la Dirección Provincial de Educación de A d u l -

tos en la provincia, no se había realizado una planificación curricular para 

ningún programa que se le ofreciera al adulto. A partir del inicio del año 

de 1978, cuando se dan los primeros pasos, cuando los técnicos en curr i -

culum del Ministerio de Educación viajan a la provincia de Chiriquí para -

trabajar en forma conjunta con los administradores de la educación de adul-

tos de ésta provincia y laborar la curricula de los cursos de Capacitación -

Especial (Modistería Industrial y Mecánica). 

Estos cursos son desarrollados en planes pilotos a nivel experiemen-

tal en los centros del'Obispado y La Primavera" de la ciudad de David en 

Boquete, el centro de la escuela de "Bajo Boquete", mediante módulos de 

trabajo. Estos Módulos se refieren a las distintas especialidades que se-



puedan dar en cada una de las Capacitaciones Especiales. 

Organización 

En este aspecto la participación del Departamento de la Educación de 

Adultos, se circunscribe a seleccionar al personal que laboraría en cada 

uno de los programas que se ofrecen en la provincia; las comunidades — 

donde se desarrollarán cada curso; por ejemplo: Asentamientos Campesi_ 

nos, Juntas Agrarias, Zona Indígena, Zona Bananera (sindicato de Chi— 

riquí Land Company, el cual es el mayor del país). 

También se atiende la población ubicada en las áreas urbanas, semi-

urbanas y rurales, pero como estrategias se le está dando prioridad a las 

comunidades señaldas en el párrafo anterior por concentrarse el mayor nú 

mero de analfabetas. 

En las comunidades donde hay mayor número de analfabetas se ofre-

cen los cursos de alfabetización y terminación de estudios primarios. En 

la área urbana, semi-urbana y rural se dictan los Cursos de Alfabet iza-

ción, Terminación de Estudios Primarios, Cultura Popular (Respostería-

y Cocina, Manualidades, Educación Para el Hogar y otros), modalidad que 

solamente se dicta en la ciudad de David y Boquete; comunidades que tam-

bién beneficiadas con los cursos de Capacitación Especial. 

La selección de las comunidades se hace en base a la facilidad que -

presentan para desarrollar cada programa. En las zonas rurales se uti-

lizan las aulas escolares de Educación Básica, infraestructura que t a m -

bién se utiliza en la zona urbana. Sin embargo, en esta última existen ta 

lleres, laboratorios especiales para el desarrollo de los programas de -

Capacitación Especial y de Cultura Popular como lo son: Obispado, IPHE, 



Medalla Milagrosa, La Primavera, Bajo Boquete. 

Los programas de Capacitación Especial, han sido planificados t o -

mando en cuenta el grado académico, experiencia profesional de los par-

ticipantes y la mano de obra que necesita la provincia. Satisfaciendo así 

los intereses los estudiantes y la comuna chiricana. 

Los programas que se ofrecen dentro de la modalidad de Cultura Po-

pular dependen de la experiencia del instructor y que cuente con la matrí-

cula mínima (20 participantes) para poder dictarlo. La mayor parte del-

personal que labora en los cursos que ofrece la Educación de Adultos t ie-

ne rr.ás de cinco años de experiencia. 

Los programas de alfabetización tienen una duración de 3 a 4 meses-

cada grupo debe tener una matrícula de 10 a 15 estudiantes. Los de t e r -

minación de Estudios Primarios dura todo el período escolar. Es decir, 

dura los nueve meses del año escolar. En los cursos de Capacitación E£ 

pecial, se dictan por módulo de trabajo o especialización que dura 3 a 4-

meses. 

Ejecución 

La ejecución de los programas de Educación de Adultos, está a car -

go de los docentes, instructores, promotores sociales y demás personal 

administrativos que laboran en el campo de adultos. La mayar parte del 

personal labora en Educación Básica a tiempo completo y en forma par-

cial (dos horas de lunes a jueves de 7.00 a 9.00 P.M.) con los adultos; -

los cuales son nombrados por el Ministerio de Educación, también hay -

maestros nombrados a tiempo completo que trabaja únicamente con los -

adultos, pero en las modalidades de Capacitación Especial y Cultura Po-

pular. 



La falta de recursos didácticos, infraestructura inclusive personal, la 

Dirección Provincial de Educación de Adultos, ha recurrido al uso de las -

aulas escolares de Educación Básica, sus laboratorios como también ha - -

solicitado la cooperación de otras instituciones gubernamentales para que-

laboren en los distintos programas que ofrece. 

La ayuda que recibe de éstas instituciones, se circunscribe a personal 

que le dicta charlas, conferencias, seminarios y proyecte películas a los -

estudiantes y al personal docente-administrativo. 

Supervisión 

Actividad administrativa que compete a los directivos de la Educación 

de Adultos en la provincia, además reciben la ayuda del cuerpo de super-

visores de Educación Básica General. La supervisión la realizan aplican 

do diversos criterios metodológicos como lo son: 

-Orientaciones metodológicas en torno a interpretación y desarrollo 

de los contenidos programáticos. 

-Desarrollo de las actividades co-programáticas 

-Orientaciones administrativas (documentos que deben elaborar los -

mestros todos los meses y afin de año). 

Orientación 

Actividad de mucha preocupación por parte de los administrativos de la 

Educación de Adultos en la provincia, pues trata constantemente que su per 

sonal se supere a través de charlas, seminarios, conferencias que organice 

el propio departamento o que lo dicte otra institución gubernamental, inclu-

sive que asista a la Universidad. De igual manera se preocupa por orientar 

a los participantes entorno a los programas que deben tomar para su supe-



ración profesional como también a las comunidades en cuanto a los pro-

gramas que deben solicitar y como pueden participar en el desarrollo de 

los mismos. 

S eguimient o -C ontr ol 

Eventos de poca efectividad en la educación de adultos en la provin-

cia, por la falta de aplicación de los mismos. Sin embargo, con los nue_ 

vos programas de Capacitación Especial se pretende llevarle un s e g u i -

miento a cada uno de los participantes, instructor y a los programas; de 

manera que se pueda hacer las correcciones necesarias en cada curso -

paiaél éxito del mismo. De igual manera llevar un control de las comu-

nidades beneficiadas. 

Evaluación 

Los administrativos de la Educación de Adultos en Chiriquí, han pre-

tendido evaluar sus actividades educativas a través del ciclo orgánico de-

la administración, sin embargo la falta de personal y de organicidad en sus 

actividades han impedido ésta iniciativa. En cuanto a los programas sus ñor 

mas de evaluación son tradicionales, exceptuando los programas de Capa-

citación Especial donde hay mayor rigurosidad, ya participan los estudian-

tes, instructores, personal administrativo de Educación de Adultos y T é c -

nicos en curriculum del Ministerio de Educación. 

Coordinación 

La Dirección Provincial de educación de adultos, ha venido coordinan-

do a nivel cooperación con otras instituciones gubernamentales como lo - -

son: Salud, Trabajo, Vivienda, Desarrollo Agropecuario, Asentamientos — 

Campesinos y otros para evitar la dualidad de funciones y tratar de integrar 



los recursos humanos y materiales. Con este propósito se ha querido dar 

le mayor atención a los participantes y a las comunidades. Todos estos -

esfuerzos no ha dado los resultados esperados ya que cada institución sigue 

laborando por su propia cuenta; siguiendo las directrices de su propio or-

ganismo central. 

5 .2 .1 .5 . Dirección General de Desarrollo de la Comunidad 

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, surge en Pana-

má en la década del sesenta, con el propósito de mejorar las condiciones-

económicas, sociales o elevar el nivel de vida de la comunidad mediante -

la participación consciente, activa y eficaz de la población. 

Desde su creación por el gobierno central, ha tratado de desarrollar-

en la población panameña, una clara conciencia de los deberes y derechos 

ciudadanos, su capacitación cívica y política para participar en las d e c i -

siones que afectan sus intereses y obstaculizan el crecimiento de los indi-

viduos y grupos sociales. Lograr que la comunidad sea menos independien 

te en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y solución de sus proble-

mas. 

Esta institución realiza sus planes de trabajo mediante el desarrollo -

de los siguientes objetivos: 

-Determinar las necesidades y los problemas de la comunidad y del -

país. 

-Organizar los recursos y los esfuerzos locales 

-Estimular la acción conjunta y cooperativa de la población 

-Capacitación a las personas para la toma de decisiones, para la pla-

nificación, ejecución de los programas y planes de desarrollo que — 



emanan de las necesidades locales y de los Planes de Desarrollo -

Nacional. 

-Aumentar la capacidad de ahorro y producción. 

-Organizar las comunidades para mejorar la administración política 

social y cultural. 

Las actividades que realizan en las comunidades se centran en el sec 

tor educación (programas de artesanía, pequeñas industrias,f loristería, -

Educación para el hogar, sastrer ía , modistería), cooperativismo, agrope-

cuarias (cría de animales domésticos, huertos caseros y comunales), De-

sarrollo de la comunidad (construcción de escuelas, puentes, caminos, — 

centros de salud y otros). 

Para un mejor desarrollo de las actividades que se planifican a nivel-

nacional; crearon las direcciones provinciales, asignando un director pro-

vincial en cada provincia; además de un personal especializado en diversas 

profesiones que se encarguen de desarrollar las actividades de acuerdo a -

su especialidad. 

5 .2 .1 .5 .1 . La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad en Chiriquí. 

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM) en la 

provincia de Chiriquí, es una institución de carácter centralizado. Es decir-

sigue las directrices de las oficinas centrales de Panamá. 

En cuanto a los eventos de la administración, se desarrollan de la siguien 

te manera: 

Planificación: 

Los programas son planificados mediante un diagnóstico que se realiza en 

cada comunidad, mediante una encuesta la cual revelará el interés de los par-



ticipantes en determinados programas. Una vez conocido los resultados de 

la encuesta, se procede a elaborar el pensum de cada modalidad; para ello 

se toma en cuenta la experiencia vocacional del participante y la necesidad 

de la mano de obra de la provincia. 

La planificación de las capacitaciones políticas y actividades de desa— 

rrollo de la comunidad, siguen las directrices de la Oficina Central y los -

objetivos del gobierno central. 

Organización: 

La organización de los programas le corresponde al personal adminis-

trat ivo de la DIGEDEC OM, luego de conocer los resultados del diagnóstico. 

De esta menra le asigna a cada comunidad los diversos módulos de operación 

o sea los programas que se le ofrecen al adulto. Entre otros tenemos: car -

pintería, construcción, albañilería, plomería, sastrería, corte y confección, 

manualidades, floristería y modistería. Además de técnicas de deligencia -

administrativas y políticas de desarrollo comunal. 

Los programas son de carácter teórico-práctico, son efectuados por el 

personal de la institución y de otras organizaciones que cooperan en el mismo. 

Cada modalidad cuenta con un sólo instructor, el cual atiende una matrícula de 

treinta estudiantes, exceptuando a Desarrollo de la Comunidad y Técnicas Ad-

ministrativas que cuentan con nueve instructores y atienden a la mayor canti-

dad posible de residentes de una comunidad. Cada curso o programa tiene — 

una duración de 3 a 6 meses y se realiza uno por año en cada comunidad bene 

ficiada. 

Las modalidades de carácter vocacional requieren de una matrícula de diez 

a quince participantes para que se pueda ofrecer el curso. Por la carencia de-



material didáctico y de otros medios auxiliares en el desarrollo de cada-

programa la institución recibe en calidad de préstamo y a veces cedido -

parte de los materiales que necesita. También permite el intercambio de 

recursos humanos. 

La DIGEDECOM, por su mismo función o intentadora y de o rgan iza -

ción comunal le permite la oportunidad a su personal para que se supere -

profesionalmente, de igual manera que estimula a los participantes para -

que continúen estudiando a fin de lograr una mejora social-económica y cul 

tural en beneficio individual, de la familia y la comunidad. 

Ejecución 

La ejecución de los programas le corresponde a los instructores de cada 

especialidad en cada una de las comunidades para las cuales se han planifica 

do programas, colaboran ios participantes y autoridades de la comunidad — 

beneficiada, sin embargo como la institución nó cuenta con ninguna clase de 

infraestructura, tiene que recur r i r a las aulas escolares de Educación Básica 

y de otras instituciones para poder desarrollar sus programas. 

Supervisión - Control 

Eventos administrativos que son muy poco tomados en cuenta. El con-

trol que se lleva es el número de comunidades beneficiadas y los cursos que 

se dictan, la supervisión, se aplica por medio de las visitas que realizan los 

directivos a las comunidades donde se está desarrollando algún curso, d i á -

logos con los participantes e instructores de los programas. 

Orientación - Seguimiento 

Función que tiene que realizar el instructor en cada una de las c o m u -

nidades en torno al interés de los participantes y las necesidades de d e s a -

rrollo que presente la comunidad. Permite el seguimiento de las activida-



que se desarrollan en cada curso o programa. 

Evaluación: 

Es un proceso integral que se inicia desde el diagnóstico hasta la - « 

ejecución de los programas, que culmina con la práctica que realizan - -

los participantes en los cursos de carácter vocacional. En los cursos -

de Desarrollo Comunal y capacitación política no práctican un proceso -

de evaluación científica por carecer de personal preparado para ello y -

no reciben la ayuda de las comunidades beneficiadas con los programas-

y los estudiantes que participan en la misma. 

Coordinación 

La DIGEDECOM, coordina a nivel de cooperación con todas las insti 

tuciones gubernamentales, ya que tiene a su cargo las capacitaciones po-

líticas y de dirigencia comunal. De igual manera participa en diferentes-

programas que ofrecen otros organismos. 

A solicitud del gobierno Central, coordina con las instituciones guber 

namentales la capacitación política para los funcionarios públicos y a las-

comunidades. 

5 .2 .1 .6 . Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud, es una de las instituciones de mayores r e s -

ponsabilidades en el país. Sus objetivos-metas, se presentan hacia: el -

bienestar físico mental y social de cada uno de los panameños, llevar la-

felicidad a las familias, creando el ambiente propicio para el desarrollo-

socio-económico, cultural de la sociedad panameña. 

-Pretender lograr un mayor espíritu de trabajo, rendimiento en las-

distintas actividades que participa el hombre panameño; que se identifique 



con las proyecciones objetivas del gobierno Central, al aunar esfuerzos -

por mantener la lucha constante por la salud individual y colectiva de los 

grupos sociales a través de los desarrollos de los programas de produc-

ción agropecuaria y demás actividades relacionadas con el buen uso de -

los recursos humanos y materiales. 

- Lograr la atención igual para todos sin distingo de raza, credo y - -

posición social, tanto en las áreas urbanas como las rurales. Que esta-

atención se incremente en la medida que el crecimiento demográfico de-

la población aumenta. Crear los servicios de salud en la medida que los 

panameños las necesiten. 

Estos servicios de salud se irán integrando a los otros sectores de -

la administración: Educación, Trabajo, Planificación, Agropecuaria, - -

Vivienda, Trnsporte, Obras Públicas y otras que están inmersas por la -

lucha y bienestar del país. 

5 .2 .1 .6 .1 . Integración del Sector Salud: 

Hasta hace pocos años, otras en Panamá existían diversas institucio-

nes que venían laborando en el sector salud, entre las cuales podemos ci-

tar: Caja del Seguro Social, Cruz Roja, El Ministerio de Salud. Cada en 

tidad determinaba sus propias líneas de acción lo que permitió que se parc£ 

lará la salud del panameño. Esto fue un obstáculo para la coordinación de -

las actividades de salud, la integración de los recursos humanos y la infraes 

tructura (laboratorios, hospitales, centros de salud y otros). 

La situación descrita en el párrafo anterior, también permitía la dupli-

cidad de los diferentes servicios y disminuía la cobertura de atención a la-

sociedad panameña. Esto llevó al Ministerio de Salud a plantear la necesi-



dad de integrar todas las instituciones trabajaran en el sector salud en un 

"Sistema Integrado de Salud", cumpliendo así con los principios que se — 

encuentran plasmados en la Constitución Política de 1972. En efecto, en 

el artículo 107, dispone la integración orgánica y funcional de los s e c t o -

res gubernamentales de salud. (1) 

Como resultado de ello, se inicia en 1973, el proceso de integración 

de los servicios de salud del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro So-

cial; los dos más importantes del sector: 

El esfuerzo hecho por el gobierno Central al integrar los sectores de 

salud, fortalece la estructura misma del sector; hace un mejor uso de los 

recursos humanos y materiales, hace desaparecer las diferencias y privi 

legios en cuanto a calidad y cantidad de los servicios de salud que se le — 

ofrecían a los panameños. 

A partir de 1973, el Estado a través del Sistema Integrado de Salud, -

inicia una política agresiva de salud, unificando los recursos gubernamen— 

tales y cumunitarios; orientados a solucionar los problemas de salud a nivel 

de la comunidad, con énfasis especial en la protección del medio y promoción 

nutricional de la población. 

Los logros alcanzados en el nivel de salud de la población se debe a la -

modificación que se ha introducido en la oferta de los servicios de salud; al-

incrementarse los centros de salud en todo el terri torio nacional; a la aplica 

ción de nuevos métodos y procedimientos técnicos en el sector salud. 

A partir de 1973, se ha ido incorporando a las distintas provincias al -

Sistema Integrado de Salud. Solamente queda por contar con Sistema Integra 

(1) Confróntese: Constitución Política de la República de Panamá Os. Cit. 



do de Salud las provincias de Panamá y Colón. 

Para una mejor comprensión de las actividades que desarrolla el -

"Sistema Integrado de Salud, la provincia de Chiriquí, se analizaron los 

eventos de la Administración en función de los mismos. 

Planificación: 

Para la planificación de cada programa se toma en cuenta el grado-

académico del participante, y el presupuesto existente para cada progra 

raa y los locales o infraestructura que se requiere para el desarrollo de 

los cursos. * 

La. Planificación de los programas a nivel Nacional están a cargo -

del Departamento de docencia e investigación y a nivel provincial le co-

rresponde el Departamento de Trabaj o Social. 

Organización: 

Una vez planificados los diferentes programas, se elaboran los con-

tenidos programáticos que son standar para toda la provincia. 

Los cursos se ejecutan en base a la solicitud que presentan las c o -

munidades, las autoridades inclusive por los propios participantes. 

A nivel de salud, la provincia está dividida en sectores donde funcio-

na un centro de salud, hospitales, quienes tienen a su cargo la organiza-

ción de la comunidad. Esta responsabilidad le obliga a tener coconocimien 

to de la población y para ello utiliza diversas técnicas de investigación. - -

Encuestas, cuestionarios, entrevistas, observación directa, que permite 

realizar un diagnóstico de la provincia, de sus necesidades e intereses. 

Este diagnóstico le facilita la planificación, organización de los progra 

mas que la institución ofrece; de igual manera la asignación de las comuni-



dades beneficiadas. En cada sector de salud, labora un trabajador s o -

cial, quien selecciona el personal que asistirá a cada programa que se-

desarrolla en determinada comunidad. 

Los instructores de cada curso tienen más de 10 años de expe r i en -

cia, donde cada especialidad cuenta con un solo facilitador y atiende en-

tre 10 y 20 alumnos. 

Ejecución 

La ejecución de cada curso es de carácter práctico y se desarrolla-

en diversos lugares. Es decir, la especialidad determinará la infraes-

tructura (aula de clases, laboratorios, talleres o en el campo), y los - -

recursos humanos que se llegarán a necesitar. 

Supervisión, Control - Evaluación - Seguimiento 

Todos estos eventos administrativos se realizan integradamente, uti-

zando las mismas técnicas: visitas a las comunidades, entrevistas, diálo-

gos y observaciones directas. 

Algunas técnicas de éstas requieren anotaciones que pueden ser a c -

tas de supervisión, control y seguimiento y evaluación de cada curso. Es 

tos eventos son participativos; porque toman en cuenta las apreciaciones-

de los instructores, participantes y residentes de la comunidad beneficia-

da en el curso. Además del informe verbal como escrito que presenta el 

instructor y el trabajador social de cada programa. 

Orientación: 

Proceso que es desarrollado por los trabajadores sociales de cada -

sector de salud, a través de charlas, conferencias, reuniones, semina 

rios, que realizan en cada comunidad. Estas técnicas son elementos de-



motivación, de reflexión, que provocará una inquietud de los residen-

tes de cada barrio, de manera que participen en el desarrollo de la c o -

munidad. Evento que también orienta a los residentes de las comunida-

des a solicitar los cursos o programas que satisfagan sus propios intereses 

y aspiraciones comunales. También orienta a los instructores, p e r s o -

nal administrativo del sector salud a que se superen prcáesionalmente. 

Coordinación: 

El sistema Integrado de Salud, coordina a nivel de Planificación las-

actividades que desarrolla con la Agencia Internacional de Desarrollo - -

(AID), Universidad Naciona, Oficina Panamericana de Salud, IDAAN, Mi-

nisterio de Planificación y Política Económica inclusive en la organiza— 

ción y ejecución. Empero, a nivel de provincia coordina con las Juntas -

Comunales Locales, además a nivel de cooperación con todas las ins t i tu-

ciones gubernamentales que requieran de su participación. 

5 .2 .1 .7 . MINISTERIO DE DESARROLLO AGfíOPECUARIO.(MIDA) 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario es una de las Instituciones 

gubernamentales que más contacto tiene con el adulto panameño. 

Se relaciona con el analfabeta, alfabeta y profesional en las diversas 

actividades que desarrolla. 

Para brindar un mejor servicio, se ha dividido en sectores como lo-

son: la Dirección Administrativa, Recursos Naturales y Renovables, R e -

forma Agraria, Producción, Ingeniería, Mercadeo, Agropecuario, Maqui-

naría Agrícola, Cooperativa, Desarrollo Social y Agroindustrial. 

Cada Sector tiene asignado una partida dentro del presupuesto general 

del Ministerio: por consiguiente cada uno de ellos tiene su propia planifica 



ción y organización de sus actividades. Sin embargo, cada sector d e s a -

rrolla sus actividades en forma individual, pero si mantiene una coordina 

ción intra-ministerial; a la vez que siguen los mismos objetivos generales; 

de los cuales se anuncian a continuación: 

1. -"Organizar y capacitar a la población campesina en los aspectos b á s i -

cos técnicos, empresariales y sociales que permitan su elevación - -

política, económica, social y cultural; 

2. -Colaborar con las Direcciones de organismos competentes con el fin de 

que los trabajadores rurales se les procure fuentes de trabajo perma-

nente adecuado, distribución de los ingresos, servicios médicos, asis_ 

tenciales y de seguridad social; 

3. -Impulsar, orientar y fiscalizar las organizaciones y funcionamientos -

de los núcleos asociativos tales como Juntas Agrarias de producción, -

asentamientos campesinos, Junta de mercadeo y cooperativa; 

4. - Colaborar en la formulación de la política y planificación del desarro-

llo de los elementos sociales y ejecutar las acciones concretas que se 

derivan de ellos. 

5. - Crear las condiciones a través de las organizaciones campesinas para 

hacer eficientes y económicas las prestaciones de servicios i n t e g r a -

les por parte de las instituciones del estado, en especial las responsa 

bles por el desarrollo del sector" (1) 

Con el fin de ofrecer un mejor servicio el Ministerio de Desarrollo -

Agropecuario ha creado una Dirección Provincial en cada provincia. De-

bido a que la presente investigación se desarrolla en la provincia de Chi-

riquí, analizaremos los eventos administrativos que desarrolla el sector -

(l)República de Panamá, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 1979. 



de Desarrollo Social, que tiene bajo su responsabilidad las funciones - -

educativas en el campo de la educación de adultos. 

5 .2 .1 .7 .1 . El sector de Desarrollo Social en la Provincia de Chiriquí: 

Este sector pretende organizar al adulto campesino de las áreas ru-

rales , los grupos marginales e indígenas donde existe el mayor índice de 

analfabetas de la provincia a través de diversas programas que ofrece es 

ta institución, (se tratarán más adelante en este capítulo), con el fin de -

llevarle a una superación social, económica, cultural y política, que con 

lleve al desarrollo déte provincia. 

Análisis de los eventos administrativos: 

La planificación de los programas que ofrece el Departamento de — 

Desarrollo Social, se realiza en función de las necesidades, que presen-

tan lasorganizaciónes campesinas (juntas agrarias, Asentamientos Cam-

pesinos, Pequeños Finqueros, Productores Independientes, Cooperativas 

Agropecuarias y otras), donde aplican encuestas y entrevistas para cons 

tatar los problemas que requieren solución a través de los programas — 

educativos para adultos. Inclusive toman en cuenta é. grado académico, -

experiencia profesional de los participantes, recursos humanos, y el - -

presupuesto que requiere programa. 

Organización: 

Este evento administrativo toma en cuenta las comunidades que se - -

ran beneficiadas con los programas de acuerdo a los resultados de las — 

solicitudes, encuesta y entrevistas que realizan funcionarios del Departa 

mentó de Desarrollo Social. Selecciona a los participantes por cursos, -

según sus intereses; el número de instructores por especialidad. 



Los programas que se ofrecen son de carácter teórico-práctico como 

lo son: manejo y control de máquinas agrícolas, cultivos de granos (arroz, 

maís, frijoles), proyectos ganaderos, porcir js , preparación de suelo, or-

ganización comunal, administración, respost.cría y cocina(para amas de ca 

sa), coperatisvismo y alfabetización. 

Todos los cursos requieren de 15 a 25 participantes. 

Cada programa cuenta con uno o dos instructores, con una experiencia 

mayor de cinco años. Solamente a los cursos de Alfabetización le asignan 

de t res a cuatro instructores por año. Cada curso tiene una duración de -

3 a 6 meses; aunque también ofrecen algunos a nivel de seminario, convi-

vencia. Este último dura una semana. 

A nivel general, en cada programa hay un Índice de deserción muy - -

bajo, no obstante la deserción se da únicamente en los cursos uo ;fL7:-beti-

zación. 

El Departamento de Desarrollo Social, para logiar mayor eficacia en 

el desarrollo de sus programas, le permite a su personal superarse profe 

sionalmente asistiendo a seminarios, charlas, conferencias, becas al ex-

tranjero, universidad, que le ofresca la institución o cualquiera otra. 

Ejecución: 

La ejecución de los distintos programas son realizados por el personal 

del Departamento de Desarrollo Social y otras veces participan especialis-

tas de otros ministerios que cooperan con el Departamento de Desarrollo -

Social; los participantes de^as comunidades donde se dicte el curso. 

Supervisión -Seguimiento -Evaluación: 

Estos eventos administrativos, son lfevados a la práctica en forma - -



superficial y a nivel de la institución y, con ninguna proyección a mejorar 

los participantes, instructores o programas algunos. Estas actividades -

la ejecutan los mismos instructores de cada programa y por atender dife-

rentes comunidades: que a su vez se exceden de trabajo no pueden cumplir 

con estos eventos administrativos. 

Orientación: 

Evento que es realizado con más funcionalidad que los señalados en -

el párrafo anterior. Con él pretende informar a la comunidad y a los par 

ticipantes sobre sus necesidades e intereses, como detectarles, como solí 

citar al Departamento de Desarrollo Social los programas que satisfaga -

sus aspiraciones individuales y colectivas ante la sociedad que pertenece. 

Coordinación: 

En el desarrollo de los distintos programas que ofrece el Ministerio -

de Desarrollo Agropecuario, por medio del Departamento de Desarrollo - -

S ocial, coordina a nivel de personal con otras instituciones gubernamenta— 

les, de manera que se pueda intercambiar los recursos humanos de acuer-

do a las exigencias de los propios programas que ofrece. 

Coopera con el Departamento de Educación de Adultos en la provincia-

de Chiriquí, en lo que se refiere a la elaboración de los contenta progra-

máticos de los cursos de Capacitación Especial y algunos de Cultura Popu 

lar en el aspecto lógistico. Además coopera y coordina con los ministerios 

de Trabajo, Salud, DIGEDECOM, Universidad de Panamá. 

5 .2 .2 . En los programas, planes y proyectos que desarrolla 

cada institución. 

Las instituciones gubernamentales responsables de desarrollar acti-

vidades en el campo de la educación de adultos en la provincia de Chiriquí, 



han venido ofreciendo programas, planes y proyectos con el objeto de — 

incorporar al adulto al proceso de desarrollo en que se encuentra el país. 

Esta integración que se pretende hacer con el adulto, es necesario -

contar con los recursos tales y potenciales disponibles para todo lo per-

tinenete al mejoramiento de la calidad de la educación y del proceso de -

enseñanza-aprendizaje (maestros, instructores, alumnos, la comunidad, 

aulas de clase, laboratorios, mobiliario y otros equipos), cuya educación 

responda a las necesidades y aspiraciones de la población; jóvenes y adul 

tos y, a la exigencia misma de un desarrollo integral. 

Para tal efecto, las instituciones gubernamentales planifican sus ac-

ciones con criterios diferentes. Por ejemplo: 

a. - El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de A l -

fabetización y Educación de Adultos, tiene sus programas a nivel na-

cional; que son desarrollados en todo el país, ya que sus objetivos — 

generales mantienen esa cobertura. A continuación presentamos los 

objetivos generales de los programas de Alfabetización y Termina— 

ción de Estudios Primarios: 

- Disminuir el analfabetismo en el país; 

- Ofrecer facilidades para la terminación de estudios primarios a los 

adultos, que no pudieron hacerlo en la edad escolar; 

- Enseñar conocimientos básicos a los adultos, el mejoramiento, con-

servación de la salud individual y colectiva; 

- Mejorar las condiciones del hogar y la comunidad; 

- Crear conciencia acerca de los deberes y derechos del ciudadano; 

- Formar en los adultos actitudes favorables hacia la conservación 

y aprovechamiento de los recursos naturales. 



- En fin, capacitar a los adultos para que sean más útiles a si mismo, 

a la familia y a la comunidad" (1). 

Por otra parte, los planes que desarrollan en las modalidades de fo r -

mación vocacional e industrial y de Cultura Popular (ver cuadro No. 6) de_ 

penden directamente de la experiencia del instructor, debido a que no hay 

en la actualidad un programa sistematizado para cada especialidad; en — 

cuanto a los cursos de Capacitación Especial son proyectos experimenta-

les dentro de la modalidad técnica-industrial para la formación de la ma-

no de obra, cuyo contenido programático esta en elaboración, 

b. -El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por intermedio de la Direc 

ción General de Desarrollo Social, realiza su planificación nacional, 

haciendo su respectica planeación para cada provincia. Este minis-

ter io no tiene programas específicos, sino que realiza planes de corta 

duración de t res a cuatro meses (ver cuadro No. 12), como lo son — 

administración de personal, preparación de suelo, uso y mantenimien 

to de maquinarias agrícolas, cursos de cría de aves, ganado vacuno,-

porcino y ganadería, además de orientaciones de organización s i n d i -

cal, cooperativismo y desarrollo de la comunidad. 

Estos planes son llevados a la práctica en los centros nuclearizados -

como lo son: Asentamientos Campesinos, Juntas Agrarias, Junta de M e r -

cadeo, cooperativas y otros. Los cursos de Repostería y Cocina, E d u c a -

ción para el Hogar, que están dentro de la modalidad de Cultura Popular, -

dependen de la experiencia del instructor y dura de seis a nueve meses, — 

estos programas responden a los objetivos generales (ver apdo. 5,2,1,7, -
de este capítulo. 
(1) República de Panamá, Ministerio de Educación, Programa de Alfabetización 

y Terminación de Estudios Primarios, Panamá 1970. 



c. - La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM), 

es quiza una de las gubernamentales que más se identifica con los — 

programas que desarrollan otras instituciones en el campo de la edu-

cación de adultos. Lógico es que también participa en actividades de 

otros sectores sociales del país. 

Esta participación se debe a que su función es la de divulgar las a c -

ciones del gobierno Central; dar las orientaciones y capacitaciones poli— 

ticas del proceso de desarrollo y lograr la integración de las comunidades. 

Lo que permite una mayor comprensión de sus objetivos. Que a continua-

ción citamos: 

- "Lograr una coordinación inter-institucional adecuada y disciplinada a -

fin de lograr una mejor utilización de los recursos existentes: 

- Uso racional de los recursos humanos y materiales; 

- Estudiar una mejor ubicación de recursos y funciones para evitar dupli-

cidad; 

- Concebir mecanismos de controles administrativos; 

- Lograr el desarrollo integral de la provincia a través de un sistema de -

armónica colaboración y coordinación" (1) 

ch. -Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, a través del Departamento-

de Desarrollo Social, ejecuta actividades en el área de la educación -

de adultos; las cuales responden a una planificación a nivel nacional. -

De allí se hacen los programas para la provincia de Chiriquí. 

Los programas que se elaboren responden a un diagnóstico que pre— 

sentan los trabajadores sociales de las comunidades que soliciten un deter 

minado programa o que el Departamento considere que existe la necesidad 

(1) República de Panamá, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, 
Memoria de 1976. Panamá 1976. 
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e interés de los participantes en recibir tal programa. 

También siguen los lineamientos generales de la política de gobierno 

de darle prioridad a los centros nuclearizados y comunidades donde haya 

programas de desarrollo. Los programas que ofrece esta institución en 

las modalidades de formación vocacional y cultura popular, responden -

a la necesidad de formar a la mano de obra en el aspecto técnico- indus-

trial; entre los que podemos citar; Modistería Industrial, (sastrería, mo 

distería, corte y confección), operadores de tractores, operador agríco-

la, albañil, carpintero, mecánico, electricista, construcción, repostería 

y cocina. Además ofrece orientaciones a los grupos organizados de empre 

sas públicas y privadas de organización sindical e interpretación de la ley 

laboral (Ley del Código de Trabajo). 

Estos cursos son dictados en la provincia de Chiriquí, en períodos de 

t r e s a cuatro meses. Por ello los objetivos son de criterio general: que a 

continuación presentamos: 

- Determinar la situación de la escasez de la mano de obra y capacitarla 

de acuerdo a estas necesidades, logrando la creación de potencial h u -

mano que pueda satisfacer las exigencias del mercado laboral; 

- Brindar servicio de bienestar familiar a la mujer y a la comunidad; 

- Presentar guía o modelos, que deberá ser transformado o perfeccionado 

de acuerdo a las necesidades comunitarias y con las metas del pueblo a 

través de la investigación, exploraciones directas y continuas del t r a -

bajo social" (1) 

(1) República de Panamá, Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, M e -
moria, 1977, Panamá, 1977. 



d. -Ministerio de Salud. Institución que tiene la cualidad de integrar dos-

entidades en una sola. Debido a que en el año de 1973, mediante desi-

ción gubernamental unió la Caja del Seguro Social (entidad que aparece 

en el anexo No. 4, como organismo que realiza acciones en e) campo-

de la educación de adultos), y el Ministerio de Salud. Todas las p r o -

vincias del país están integradas, restando Panamá y Colón que funcio-

nan como ministerio de Salud. 

Ahora bien, en la provincia de Chiriquí, cuando se habla del Ministe-

r io de salud; hay que refer i rse al Sistema Integrado de Salud; que respon-

de a una planificación nacional, cuyos programas son ofrecidos al adulto -

chiricano a través del Departamento de Trabajo Social. Por otra parte, es 

la institución que se preocupa por el buen estado sico-biológico, físico y -

mental del adulto mayor de 15 años de edad; que está representado por dos 

tercios de la población de la provincia, a la vez que representa la fuerza -

activa productora. 

De ahí que sus programas esten intrínsecamente relacionados con una 

salud integral para todos los adultos como derecho fundamental. Para una 

mayor comprensión de lo expuesto en los párrafos anteiores a éste, presen 

tamos algunos programas y los objetivos que la fundamentan. 

Programa Objetivos 

- Salud Familiar - Promover, prevenir y atender los proble_ 

mas de salud de la familia. 

- Salud de Adultos - Investigar y prevenir la mortalidad en ge-

neral, por causa y por región. 

- Mantener campañas de control y p r e v e n -

ción de la hipertensión. 



Rograma 

- Planificación Familiar 

- Organización de la Co 

munidad. 

- l O U -
Objetivos 

- Coordinación e inicio de la planificación 

del programa de control de la diabetis. 

- Brindarle atención en general a los adul-

tos matares de 15 años de edad. 

- Cubrir todas las fases de promoción, pro^ 

tección y recuperación de la salud en el ho-

gar, las escuelas y centros de adultos y ho£ 

pítales. 

-Responsabilizar a Ice centros de salud — 

de cada comunidad de la educación las ma-

dres y del control de la natalidad. 

- Lograr una coordinación intra-sectorial— 

para el desarrollo de los programas (médi-

cos, enfermeras, auxiliares, trabajadoras 

sociales y otros). 

- La regulación de la fecundidad como parte 

de la atención materno-integral. 

- Atención de parejas con problemas de f e r -

tilidad. 

- La prevención del cáncer en la mujer pana 

meña, como parte de la atención materno in 

tegral. 

- Elevar el nivel de salud délas comuni— 

dades, con la participación activa y orga-

nizada de sus miembros, creando concien-

cia de sus necesidades. 



Pr ogr ama Ob j etivos 

- Enriquecer el contenido científico y pr i -

mordial que procura las condiciones de vi 

da en una comunidad. 

- Concientizar a los ciudadanos de todas -

las edades en el deber que tienen de mante^ 

nerse -anos por si mismos en beneficio in 

d i v i d i r . d e su familia y para las fuburas-

generiji iones. 

- Alfabetización - Despertar el interés de los < bultos para-

que asistan a los centros de Alfabetización-

existe íle en cada comunidad. 

- Brinuar asesaría en material de salud--

en el cissarrollo de los contenidos programáticos 

y procurar la integración de las programas 

de esta institución con los que desarrolla el 

Departamento de Educación de Adultos en la 

provincia. 

Como se ha venido describiendo en los objetivos generales de los p r o -

gramas que desarrolla cada institución gubernamental en el campo de la edu^ 
é 

cación de adultos; por medio de los Departamento de Educación, no hay plan 

teamientos específicos en sus objetivos que indique una coordinación inter — 

sectorial entre los programas, planes y proyectos que ejecutan en la provin 
cia de Chiriquí. Esto confirma la hipótesis No. 1 ,4 .2 .1 . de la presente i n -

vestigación. 



Empero, hay que reconocer que la Dirección General de Desarrollo-

de la Comunidad, mantiene dentro de sus objetivos la coordinación inter-

sectorial, la cual desarrolla y ejecuta en sus diversas actividades. A pe_ 

sar de ello, es una institución de bajos recursos presupuestarios, por lo 

que requiere el concurso délas demás instituciones gubernamentales para 

llevar a la práctica sus programas, no obstante, es poco la ayuda que r e -

cibe, cuando más apoyo logístico. 

Mientras tanto, la individualización que mantiene cada institución gu-

bernamental al planificar, organizar y ejecutar sus programas sin tener -

ningún tipo de coordinación intersectorial, ha provocado que se de la d u -

plicidad de acciones en los progr amas que se le ofrecen al adulto chirica-

no. 

Prueba de ello tenemos que el ministerio de Trabajo y Bienestar S o -

cial, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, y alfabetización y 

Educación de Adultos ofrecen los mismos programas, tales como: sas t re-

r ía , mecánica, electricidad, construcción, modistería en la modalidad de 

formación Vocacional. 

El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Alfabetización y E d u c a -

ción de Adultos, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Dirección General 

de Desarrollo de la Comunidad, ofrecen programas de Reposteríay Coci-

na,Tejido en la modalidad de Cultura Popular. 

El Sistema Integrado de Salud, Ministerio de Vivienda, Desarrollo Agro 

pecuario y Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, ofrecen los -

programas de Organización y Desarrollo de ia Comunidad. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Vivienda, ofrecen progra-

mas de cooperativismo. 



El Sistema Integrado de Salud, Alfabetización y Educación de Adultos 

(Educación), mantienen programas de Alfabetización, con ayuda aislada-

de otras instituciones gubernamentales con programas de apoyo a la a l -

fabetización del adulto chiricano. 

Esta Duplicidad de acciones que se da en los diferentes programas -

que se le ofrecen al adulto en Chiriquí; verifica la hipótesis No. 1 .4 .2 .4 . 

de ésta investigación. Al comprobar la existencia de duplicidad de progra 

mas que se le ofrecen al adulto chiricano por los organismos gubernamen 

tales. En este aspecto no sólo existe duplicidad de acciones, sino que en 

algunos casos se da triplicidad, cuadriplicidad en los programas; tal como 

se puede observar en el cuadro No. 18 

Sin embargo, hay que aclarar que algunas de estas duplicidad se presen 

ta solamente en el enunciamiento del programa a nivel genérico, por cuanto, 

estos programas tienen funciones específicas por ejemplo: la modalidad de-

sastrer ía que desarrolla al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la ha-

organizado para t res niveles de aprendizaje: 

a. Habilitación: programa para estudiantes que se inicia, con una dura 

ción de 200 a 400 horas y su aprendizaje es semi-calificado. 

b. De Complementación: programa para adultos con experiencia y tiene 

una duración de 600 a 900 horas. 

c. De Formación: programa para adultos que se inician y tiene una du-

ración de 900 horas y se recibe como obrero calificado. 

Mientas tanto, el Ministerio de Educación a t ravés de la Dirección pro-

vincial de Alfabetización y Educación de Adultos, ofrece programas de s a s -

t r e r í a en forma sistematizada, con una duración de 9 meses o sea un perío-



do escolar; para recibir este curso solamente exige haber cumplido la e s -

cuela Básica Goieral. 

5 .2 .3. En los recursos (humanos y materiales) 

El desarrollo de los diversos programas, planes y proyectos que ctfre 

cen las instituciones gubernamentales al adulto chiricano, requieren de una 

gran cantidad de recursos humanos, materiales y financieros. En cuanto a 

los recursos humanos: se ref iere al personal docente, especialistas de a— 

signaturas y los administrativos que se encargan de llevar a la práctica los 

programas. Los materiales son todos aquellos recursos didácticos, meto-

dológicos que son elementos auxiliares o de apoyo en el desarrollo de un ~ 

programa. Estos son informativos (revistas, folletos, libros, separatas, -

y los propios programas), los recursos económicos, que son en última ins-

tancia los que determinan la factibilidad de un programa determinado; entre 

ellos citamos a: presupuesto por programa, transporte, viáticos para la - -

movilización del personal de asesoría y orientación y la infraestructura (con 

trucción de aulas escolares, laboratorios, talleres y otros equipos), que se 

requieren para la ejecución de los programas. 

En el cuadro No. 6, se puede observar que todas las instituciones po-

seen cualitativamente los mismos recursos, sin embargo, también se pue 

de verificar que algunas instituciones necesitan mayor cantidad de elemen 

tos de estos recursos; ya sea porque ofrecen diferentes programas o por la 

misma proyección de desarrollo socio-económico y cultural y comunal de la 

institución. Por ejemplo: el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Mi-

nisterio de Salud (Sistema Integrado de Salud), Alfabetización y Educación-

de Adultos (Educación) y la Dirección General de Desarrollo de la Comuni-



dad, que son los que ofrecen mayor cantidad de programas en diferentes 

modalidades, (ver cuadrnoNo. 7 y 11) 

Aunque, en Chiriquí como en Panamá, la educación de adultos se encuen 

t ra distribuida en t res niveles; superación profesional, vocacional y cultu-

r a popular; donde el primero se ref iere a la alfabetización; es decir e n — 

señar a leer y escribir al analfabeta adulto y a la superación cognoscitiva 

académica de los participantes para que puedan cursar otros estudios (edu 

cación formal). 

Los dos últimos pretenden darle la oportunidad al adulto a que apren-

da una profesión libre de carácter práctico (educación no formal), que r e -

ciba una remuneración económica; el cual pueda contribuir al sustento de-

su familia y darle al país parte de la mano de obra calificada que necesita. 

Cada organismo gubernamental elabora su planificación a nivel unila-

teral siguiendo las directrices de las oficinas centrales de cada m i n i s t e -

rio. También toma en cuenta los recursos humanos y materiales, las ne-

cesidades y espectativas de la provincia de Chiriquí. Siguiendo estas nor-

mas de planificación se deduce que bien puede hacerse una planificación a -

nivel provincial, donde se programen las actividades que se pueden desa— 

rrol lar en Chiriquí y que se t ra tará de tomar en cuenta los recursos huma-

nos y materiales y financieros con que cuenta cada institución. 

Pensar en una planificación provincial, es pensar en el futuro, mien-

t r a s tanto cada organismo gubernamental sigue ejecutando sus propios - -

programas; por consiguiente necesitará de los mismos recursos humanos-, 

materiales y financieros. Lógico es que las instituciones cuenten con sus-

propios recursos y que una tenga más que otra, debido a que las mismas -



ofrecen los mismos programas y otros que no presentan duplicidad. 

En el cuadro No. 17 se puede observar la distribución de los recursos 

humanos, materiales y financieros por institución, donde aparentemente -

se puede pensar en una integración de los mismos y de hecho beneficiaría-

el desarrollo de los programas de Educación de Adultos. Igual afirmación 

se deduce del cuadro No. 18 que presenta los programas por institución - -

donde se observa duplicidad, triplicidad en la ejecución de los programas. 

El plantemiento que se hace en el Cuadro No. 6 pensar que para l l e -

var a la práctica estos programas se requieren de recursos humanos; do-

centes, instructores, administrativos, materiales: Laboratorios, talleres, 

aulas de reuniones, de clase, de conferencias, charlas y otros y financieros: 

pago de personal, compra de material didáctico, viáticos para la m o v i l i -

zación de los supervisores y orientadores de los programas. Como quiera 

que sea cada institución tiene o aspira tener todos estos recursos. Algu-

nos organismos tienen todos los recursos para desarrollar sus programas, 

sin embargo^io le dan el uso adecuado por que no les preocupa como se -

desarrollen tales programas. Mientras tanto, otras instituciones no poseen 

nada. 

Todos estos planteamientos nos permiten afirmar que los recursos — 

humanos, materiales y financieros no son usados en forma eficiente. Es -

to comprueba la hipótesis No. 1 . 4 . 2 . 2 . de esta investigación; al no usarse 

en forma correcta todos los recursos que tienen los organismos gube rna -

mentales para ejecutar sus prcgramas, menos aún, por una coordinación -

intersectorial. 

A pesar que el cuadro No. 10, pueden observar algunas instituciones 



que mantienen coordinación entre una y otra. Como también hay una que 

no coordina con ninguna. Esto lo veíamos que la coordinación que se da-

ba a nivel intersectorial era de cooperación y de apoyo logístico. De igual 

manera se reconocía que el Ministerio de Educación, a través de la Direc-

ción General de Alfabetización y Educación de Adultos, quien provocaba -

los intentos de coordinación o de integración; de allí que todas las demás-

instituciones converjan en torno suyo. 

No obstante, hay que reconocer que dentro de los recursos humanos, -

existe una vasta experiencia en cuanto a la docencia se ref iere, conoci — 

miento vocacionales; que repcesenta un potencial en educación de adultos -

(ver cuadro No. 11), que sería de gran utilidad para los estudiantes, para 

la institución y la comunidad en general, pero por diferencia de tipo polí-

tico-administrativo se deluye. Por consiguiente se le niega la oportunidad 

al analfabeta de la provincia de lograr una superación profesional e intelec_ 

tual que esté a cónsono con la realidad actual y los cambios que se ven co-

mo perspectiva futura. 

Estas decisiones individualistas que adoptan las administraciones, no 

sólo afecta al adulto, sino que impide el desarrollo del país, debido que el 

potencial económico activo que representa es el grupo analfabeta que exis-

te en Panamá; primero que su edad oscila entre 15 y 49 años de edad y se-

gundo que la República de Panamá, es un país joven, por ende busca una -

identificación entre los países sub-desarrollados o tercer mundistas de ma 

ñera que se logre cierta integración entre estas naciones. 

Ahora bién, de nada sirve que las instituciones gubernamentales plani-

fiquen y ejecuten programas en el campo de la Educación de Adultos, don— 



de cada institución elabora una cantidad de actividades al año con una du-

ración de 3 a 4, 6 y 9 meses y hasta de un año (ver cuadro No. 12), si estos 

no representan un cambio de actitud de los participantes que los proyecte-

hacia una superación social, económica, cultural y política a nivel indivi-

dual y de la sociedad chiricana. 

Es posible que esto sea un juicio a priori, ya que hasta la fecha no se 

ha llevado un seguimiento de los participantes, una evaluación de los pro-

gramas y su proyección por mejorar el status socio-cultural de cada una 

de las comunidades. 

La problemática que se plantea en el párrafo anterior, permite teori-

sar en torno a la participación del estudiantado adulto y las comunidades -

donde cada institución organiza y ejecuta sus programas. Donde cada a c -

ción educativa requiere de un número determinado de estudiantes, sin em-

bargo^siempre se da un índice de deserción que muchas veces llega hasta -

el 25 %. 

Esto se debe a que en algunos casos los programas responden a una -

planificación nacional y, son aplicados o desarrollados en la provincia sin 

hacer la respectiva planificación sectorial . Provocando rechazo de los -

programas por el estudiantado adulto, por ende la deserción de los m i s -

mos, debido a que no satisface sus intereses y aspiraciones. 

A esto le agregamos las limitaciones de las instituciones en cuanto a 

la falta de personal idóneo en los aspectos docentes y administrativos. — 

Que este personal carece de material didáctico que le sea de auxiliar en 

el desarrollo de los programas y de una infraestructura que reúna las — 

condiciones que se puedan ejecutar las distintas actividades como lo soa* 



aulas escolares, talleres, laboratorios y otros. 

Aunque en el cuadro No. 14, se puede observar que hay un intercam-

bio a nivel de préstamo de material didáctico para la ejecución de un pro-

grama de cualquiera institución; todo queda dentro de la acción política y -

teórica de apoyo logístico; lo que equivale a decir que el porcentaje de in-

tercambio de material didáctico es mínimo. 

La deserción de los estudiantes adultos en los programas que se le -

ofrecen es elemeiio que impide una mayor cobertura de los mismos. Es-

decir darle mayor atención a otras comunidades; pues se considera la ac-

ción como rechazo de la actividad educativa, sin embargo ^firmamos que 

es la falta de una investigación que arroje un diagnóstico de las necesida-

des y espectativas de los participantes y de las propias comunidades. Ato 

do esto siguen siendo las mismas comunidades las que se benefician con-

los diversos programas que se le brindan al adulto chiricano. 

Por otro lado, se observa que los programas no presentan los requi-

sitos necesarios para una buena preparación vocacional e intelectual del-

adulto; por ende no hay calidad en los mismos. Esto se debe a que los — 

objetivos centrales del gobierno, es la de atender a los centros nucleari-

zados (Asentamientos Campesinos, Juntas Agrarias, Sindicatos, Coopera 

tivas y otros), los proyectos de desarrollo como lo son: la hidroeléctrica 

de la "Estrella-Los Valle", Fortuna, ubicada en el distrito de Gualaca; -

"Caldera" en Boquete y el proyecto minero de "Cerro Colorado", en la -

región indígena de los distritos de San Félix y Remedios en el oriente — 

Chiricano. 

Es lógico pensar que estos centros preorisan de una atención inmedia 



ta; ya que son centros poblacionales que reciben una afluencia de emigran 

tes por la fuente de trabajo que representan y que la mayor parte de esta 

población es analfabeta, sin embargo, tampoco es correcto descuidar el-

resto de la comunidad Chiricana. De igual manera no es correcto saturar 

a las comunidades con programas idénticos y que presentan las mismas acti 

vidades, tal como se puede apreciar en el cuadro No. 7. 

Esto comprueba la hipótesis No. 1 . 4 . 2 . ^ . de la investigación al no-

proveerse una coordinación intersectorial para la organización y ejecución 

de los programas de educación de adultos, limitando la participación de las 

instituciones gubernamentales en otras comunidades de la provincia de Chi_ 

riquí. 

El planteamiento hecho en el párrafo anterior reaf irma que a través -

de una coordinación intersectorial se puede utilizar sabiamente los r ecur -

sos humanos y materiales, determinando la aceptación de los programas -

por parte de los estudiantes y de la comunidad. 

Por otra parte, resulta irónico ver el cuadro No. 17, que todas las -

instituciones gubernamentales se agitan en el área de educación de adul— 

tos; afirman tener una coordinación intersectorial a t ra rés de los eventos 

de la administración, a esto le agregamos el nivel de cooperación dentro-

de la coordinación que cada institución. En el apartado donde describíamos 

las actividades de cada institución en este capítulo, se afirmaba que había -

coordinación en los niveles de cooperación y de apoyo logístico; pero todo se 

hacía en base a los propósitos políticos que le permitían participar en fo r -

ma teórica en las integraciones que se pretendieran dar. 

Sin embargo, en la práctica cada institución brillaba por su ausencia; 
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tocándole el trabajo práctico y como institución rectora de la educación-

de adultos, a la Dirección Provincial de Alfabetización y Educación de -

Adultos. 

Hay que reconocer que el Departamento de Educación de Adultos en-

Chiriquí, siempre ha mantenido una política de integración intersectorial, 

no importa el nivel que se realice; pero todo ha sido un negativo, ya que -

cada institución sigue trabajando cada cual por su parte. 

5. 2.4. Análisis del costo de los programas de Educación de Adultos que -

desarrolla el Ministerio de Educación en cuanto al número de alum 

nos atendidos. 

La tendencia actual en la política gubernamental es la de considerar-

la problemática educativa como una responsabilidad compartida entre las 

diversas instituciones y dependencias estatales y la propia comunidad. 

Para atender las necesidades educativas se destinan fondos públicos -

al sector educación a través del presupuesto del Ministerio de Educación-

E1 financiamiento de la educación oficial es relativamente simple. Se le -

asignan ingresos oficiales al presupuesto, los cuales constituyen la fuente 

principal de los recursos destinados a educación. También contribuyen -

los municipios con parte de su fondo, atendiendo a situaciones específicas 

de educación. El seguro Educativo que es un aporte director de los con 

tribuyentes, y que financia en parte a la educación de adultos. 

5 .2 .4 .1 . Costo-Beneficio de los programas de Educación de Adultos 

que desarrolla el Ministerio de Educación en la Provincia 

de Chiriquí. 



El Ministerio de Educación viene desarrollando diversos programas 

educativos en la provincia de Chiriquí, dentro del campo de la Educación 

de Adultos a través de la Dirección Provincial de Alfabetización y Educa_ 

ción de Adultos. 

Entre los programas que ofrece el Departamento de Educación de - -

Adultos encontramos: Alfabetización y Terminación de Estudios Primarios, 

Cultura Popular (Respostería y Cocina, Belleza, Manualidades, Floris te-

r ía , Educación para el Hogar, Mecanografía, Electricidad). 

Capacitación Especial (mecánica y modistería Industrial). 

Todos estos cursos son atendidos por el personal docente que nombra 

el Ministerio de Educación: utilizando para ello lapartida presupuestaria -

que se le asigna a la provincia de Chiriquí, los nombramientos se hacen -

en dos (2) categoría, hora mes; que son maestros que reciben un salario 

de B / . 58.00 Balboas mensuales y a Tiempo Completo que devenga un - -

sueldo de B / . 150.00 Balboas al mes. 

Al Departamento de Alfabetización y Educación de Adultos, se le han 

asignado 75 maestros Hora-Mes para que laboren en la provincia, los cua 

les en forma conjunta recibirán un salar io de B / . 4, 350.00 Balboas men-

suales y su costo anual asciende a la suma de B / . 52.000,00 Balboas. Es 

ta suma representa el 60.73 % del presupuesto de la provincia. 

Cada maestro Hora-Mes atiende un grupo de 25 participantes, que muí 

tiplicado por el número total de docentes adultos les cuesta al Ministerio de 

Educación B/ . 27.80 (veintisiete con ochenta centavos.) 

También cuenta la provincia con 18 maestros de tiempo completo en-

Alfabetización. Cada maestro recibe un salario de B / . 150.000 Balboas, 



lo cual multiplicado por los 18 docentes se llega a la suma de 2,700.00 -

mensuales y anual £ / . 32,400.00 Balboas que serían el costo total de este 

grupo de docentes al Ministerio de Educación. Esta cantidad representa-

el 37.67% del presupuesto de la provincia. 

El costo de cada estudiante atendido por un maestro de Tiempo Com-

pleto es de B / . 45.00 Balboas anuales, además hay que agregar la suma-

de B / . 150.00 Balboas mensuales que se le paga al personal de Superv i -

sión de los programas de Alfabetización y que el año alcanza la cifra de -

B / . 1,350.00 Balboas o sea el 1.60% del presupuesto global de la p r o v i n -

cia. 

5. 3.4. l.l.CostoIndividual por progama. 

Los programas que ofrece la educación de Adultos en la provincia — 

responden a los proyectos de desarrollo nacional y tienden a la elevación 

cultural, técnica del trabajador por lo cual exigen la vinculación intersec 

torial con las Instituciones gubernamentales, y de la comunidad en gene-

ra l , de manera que se favorezca la incorporación de los estudiantes al -

mercado de trabajo. 

A. - Alfabetización y Terminación de Estudios Primarios. 

Son los programas más genéricos en la provincia, por ende son los-

que reciben la mayor cantidad del presupuesto general de la provincia en 

educación de adultos. 

Estos progr amas son atendidos por 60 maestros hora mes y 4 de Tiem 

po Completo, en las cuales se invierten 48,960.00 Balboas y se benefician 

1,660 estudiantes en el período escolar. 



B. - Cultura Popular. 

Modalidad que abarca diversas especialidades como lo son r e te-

ría y Cocina, manualidades, f loristería, educación para el Hogar y o— 

tros, sin embargo no recibe el calor necesario de los niveles jerárqui-

cos, a pesar que tiene fuerte demanda en la provincia por darle prioridad 

a la alfabetización. 

Los cursos de Cultura Popular son atendidos por 15 docentes Hora-

Mes y de tiempo completo, en los cuales se invierten B / . 12,600.00 Bal 

boas y atienden a 280 participantes en el año escolar. 

C. - Capacitación Especial. 

Modalidad que ha sido incorporada en el presente año en la provincia 

de Chiriquí en forma experimental; por tal motivo sólo vienen laborando-

t r e s (3) centros en una estructura curricular flexible y su característica 

es la producción del estudiante hacia el mercado del trabajo. Los t res Cen 

tros son atendidos por 7 maestros de Tiempo Completo, quienes a su vez 

reciben a 80 participantes. Estos docentes le cuesta al Ministerio de Edu 

cación la suma de B / . 12,600.00 Balboas. 

E sta modalidad ofrece especialidad de carác te r vocacional, como lo-

son: mecánica, electricidad y modistería Industrial. 

Los programas curriculares están divididoan ciclos que tienen que -

cumplir los estudiantes de acuerdo con su nivel de formación comprobado. 

Cada ciclo tiene una duración de 3 a 4 meses. Sin embargo, el instructor 

es nombrado para todo el año escolar, y los estudiantes tienen que matri 

cularse cada vez que termina un ciclo o módulo de trabajo. Esto trae — 

como consecuencia que no se podrá especificar el costo de cada estudiante 



por programa. 

Ahora bien, el presupuesto que se le asigna al Departamento de Edu-

cación de Adultos en Chiriquí, no es estable como puede aumentar el pró_ 

ximo período escolar; también puede ser reducido. No obstante para el -

período lectivo el presupuesto es de B / . 85,950,00 Balboas, cantidad que 

no cubre la programación de la provincia; por ello los administradores -

tienen que recurr i r a los altos niveles, jerárquicos y con poder decisivo 

para que se le asignen partidas adicionales a los presupuestado. 

En este análisis no se toma en cuenta el costo de la infraestructura-

pues el Departamento de Educación de Adultos en Chiriquí no posee edifi_ 

ció propio y las que usa actualmente son prestados por la Educación Bá-

sica General, Instituciones religiosas y el Ministerio de Desarrollo Agro-

pecuario. En cuanto al material didáctico y otros auxiliares no entraen el 

presupuesto de la provincia y cuando se recibe es muy poco ya que ésta -

incluida en el presupuesto global de la Dirección Nacional de Educación -

de Adultos. 

5.2. 5. Instituciones que se pueden coordinar por la similitud de sus 

programas. 

La similitud que existe en los programas que desarrollan los o r g a -

nismos gubernamentales en Educación de Adultos en la provincia de Chi-

riquí, presentan duplicidad de acciones entre los programas; en algunos 

casos se da triplicidad y cuadriplicidad de los mismos, 

(ver cuadro No. 18). Este hecho nos induce a reflexionar en torno a las 

proyecciones socio-culturales de cada programa y su influencia en el - -
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desarrollo de la comunidad chiricana. 

Resulta obvio, que las instituciones de gobierno se preocupen par las 

condiciones culturales del estudiante adulto, ya que con esto pretenden cum 

plir los objetivos caitrales del gobierno y del Ministerio de Educación; al -

darle la oportunidad a que el adulto mejores su status socio-cultural, sin-

embargo el interés de ayudar al adulto analfabeta por un lado y de dar cum 

plimiento a los objetivos del gobierno central por otro, los lleva a planifi-

car los mismos programas, trayendo consigo una duplicidad de activida-

des educativas en la Educación de Adultos. 

Esta duplicidad se presenta por diferentes causas: 

- Falta de coordinación entre los organismos gubernamentales; 

- Falta de comunicación entre los administrativos de los Departamentos 

de Educación de cada Institución; 

- Falta de una investigación sobre la problemática de las necesidades 

reales del adulto en los aspectos sociales, culturales, económicos-

y políticos. 

- La ausencia de una legislación que regule la educación del estudiante-

adulto. 

Para una mayor comprensión de la duplicidad de acciones educativa en 

la Educación de Adültos, presentamos los programas que se pueden coordi_ 

nar, ya que la misma actividad la desarrollan diferentes organismos guber-

namentales: 

A. -El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social puede coordinarse con el 

Ministerio de Educación (Departamento de Alfabetización y Educación 

de Adultos), Dirección General de Desarrollo de la Comunidad los — 



programas de: Sastrería, Repostería y Cocina, Mecánica, Construc-

ción y Modistería. 

B. - El Departamento de Educación de Adultos, puede coordinar sus pro-

gramas de Alfabetización con el Ministerio de Salud y Desarrollo — 

Agropecuario. 

C. - El Departamento de Educación de Adultos, puede coordinar sus — 

programas de Electricidad, Florister ía , Educación para el Hogar, -

Manualidades con la Dirección General de Desarrollo de la Comu- -

nidad. 

D. - La Dirección General de Desarrolo de la comunidad, puede coordinar 

sus programas de Capacitación Política y Desarrollo de la Comunidad, 

con-el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Vivienda, Sistema In-

tegrado de Salud. 

Son estas las instituciones que se encargan de desarrollar estos p r o -

gramas, sin embargo otras instituciones gubernamentales realizan és-

ta actividad, también la Educación Básica General y Alfabetización y -

Educación de Adultos tienen objetivos específicos que le permite desa-

rrol lar programas referente al desarrollo de la Comunidad. 

E. - El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, puede coordinar sus p r o -

gramas de organización cooperativa, grupos sociales con los Asenta-

mientos Campesinos, Juntas Agrarias y grupos sociales con la Direc-

ción General de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de la Vivienda. 

Como se puede apreciar en los acápites señalados en los párrafos anterio-

res a este, existe la posibilidad que se pueda lograr una coordinación in--

tersectorial entre los organismos gubernamentales, ya que si se quiere se 



puede tomar de base los programas que se le ofrecen al estudiante adul-

to en sus diversas modalidades. Para ello, debe hacerse una labor de -

promoción o concientización a todos los niveles institucionales de la c o -

munidad chiricana sobre la importancia, alcance del proceso y de las funcio 

nes y responsabilidades en un sistema de coordinación educativa. De i -

gual modo organizar una capacitación activa y sistemática sobre la coor-

dinación y su desarrollo operativo. 

Ahora bién, el desarrollo de las acciones educativas que inducen a la 

superación del adulto, no es privilegio de nadie, por el contrario hay que 

pensar que el desarrollo de la provincia de Chiriquí, exige el aporte o el 

concurso de todos sus miembros para que el adulto tenga la oportunidad -

de participar en el progreso-socio-económico y cultural de la provincia. 

Por otra parte, de lograr la creación del sistema de coordinación en 

la provincia, se puede encontrar apoyo en la Constitución Política de Pana 

má, donde señala los lincamientos políticos para el desarrollo de un orga-

nismo que haga las funciones de coordinador. En efecto, en el título VIH, 

sobre el régimen Provincial, la Constitución establecé funcionamiento de 

los Consejos Provinciales de Coordinación para promover, coordinar y -

conciliar las actividades oficiales y servir de órgano de consulta. De i -

gual forma en el título VII sobre el Régimen Municipal, establece los 
i 

Consejos Municipales en cada municipio y las Juntas Comunales en cada -

Corregimiento, organismo que tienen funciones de entidad de coordinación 

éntralos organismos gubernamentales. 



C A . F I T 1 D J I L © 

CONCLUSIONES 



6.1. En Chiriquí como en el resto del país, existen numerosas instituciones gu-

bernamentales que ejecutan acciones de Educación de Adultos, pero no existe 

un organismo que coordine o unifique criterios en cuanto a la planificación-

organización, ejecución y supervisión de los planes y programas que se le-

ofrecen al adulto chiricano. Por ello cada institución gubernamental sigue-

planificando sus actividades a nivel unilateral. 

6.2. El índice de analfabetismo de la provincia de chiriquí, es alto (28.4%) debi-

do a que en la misma se encuentra el grupo de indios Guaymies, que repre-

senta la población indígena mayor del país, (ver cuadro No. 1), y la mayor 

parte de ésta población es analfabeta. 

6.3. El índice de analfabetismo de la República de Panamá, se mantiene relativa 

mente alto (20. 6%), debido a que el censo nacional de 1970, tomó de base la 

población de diez años en adelante para determinar el número de analfabe— 

tas existente en el país. A pesar de ello la población que oscila entre los — 

diez y quince años de edad, son considerados como alumnos de la Educación 

Basica General y por tal deberían estar asistiendo a la misma. Y aquello — 

que no asisten representan un número potencial de analfabetas para el país. 

6.4. Las migraciones que presenta la población rural e índigena de la provincia-

de Chiriquí, hacia los centros urbanos y proyectos de desarrollo en busca -

de fuentes de trabajo son provocadas por latifundios y minifundios existen— 

tes en la provincia, lo cual coincide con la mala distribución del recurso — 

tierra. 

5. El personal docente e instructores que laboran en los programas de Educa — 



ción de Adultos en Chiriquí, carecen de un conocimiento sistemático, metodo-

lógico, psicológico para trabajar con adultos, solamente los maestros egresa-

dos de los planteles normalistas tienen experiencias pedagógicas. Esta caren-

cia andragógica se debe a que en Panamá, no existe la Carrera de Educación de 

Adultos en las Universidades. También por la falta de orientación y capac i t a -

ción al personal docente que labora con el estudiante adulto. 

6.6. El hecho que en Panamá, es reconocida por primera vez la Educación de Adultos 

como función social del Estado en el año de 1972, al reestructurarse la constitu-

ción política. Provocó una participación masiva de las Instituciones Gubernamen 

tales y no Gubernamentales en el campo de la Educación de Adultos y la cual se -

sigue en la actualidad. 

6.7. En la provincia de Chiriquí, como en el país, se han dado diversos intentos de — 

coordinación intersectorial. Por ejemplo en 1972, se organizaron los "Consejos-

Provinciales de Alfabetización y Educación de Adultos, en 1976, se trató de crear 

el Consejo Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos, en 1977, por decre 
u 

to ministerial se crea el "Patronato Pro-Alfabetización y Educación de Adultos M 

con la participación de todos los organismos gubernamentales y no gubernamenta 

les en un intento de darle mayor jerarquización a la coordinación intersectorial. 

Esto confirma la hipótesis general de la presente investigación. El existir diver-

sos intentos de coordinación intersectorial entre los organismos gubernamenta— 

les, que ejecutan acciones en el campo de la Educación de Adultos, Sin embargo-

no han sido tan eficaces en su función organizativa; 

Por cuanto la coordinación solamente se ha dado a nivel teórico y en la práctica -

cada institución labora a nivel unilateral. 



6. 8. Los organismos gubernamentales que ejecutan acciones en Educación de 

Adultos, le permiten a su personal participar como instructor y p a r t i -

cipantes en los seminarios, conferencias, charlas que organizan las ins 

tituciones para la superación del personal, y para mejorar los criterios 

metodológicos en los Programas que se le ofrecen al estudiante adulto. 

6.9. En los objetivos generales de los programas de desarrollo de los organis 

mos gubernameitales en el sector educación, no existe un plantean iento-

específico que indique la existencia de una coordinación intersectorial; — 

lo que confirma la hipótesis de 1.4.2. de la presente investigación; sin — 

embargo hay que reconocer que la Dirección General de Desarrollo de la-

Comunidad tiene en sus principios teóricos , como uno de sus objetivos — 

generales la coordinación intersectorial; que lo desarrolla en todos los ni-

veles y modalidades, en los programas de Educación que le ofrecen al adul 

to. 

6.10. Los organismos gubernamentales que realizan actividades educativas en el -

campo de la Educación de Adultos en la provincia de Chiriquí, presentan -

casos de duplicidad, triplicidad y cuadruplicidad en los programas que se -

le ofrece al adulto. Sin embargo hay que aclarar que la duplicidad o tripli-

cidad en algunos casos se da a nivel genérico, por el nombre de la modali-

dad o especialidad. Por ejemplo el ministerio de Educación a t ravés de la 

Dirección Provincial de Educación de Adultos, el Ministerio de Trabajo y -

la Dirección Genral de Desarrollo de la Comunidad ofrecen cursos de Modis 

tería, (ver cuadro 18-A), pero cada institución desarrolla el programa con -

criterios diferentes. El primero tiene el programa sistematizado para un - -



período escolar (9 meses) y los participantes deben haber terminado sus estu- -

dios primarios; el segundo desarrolla el curso mediante t res criterios, Jo. máxi 

mo aprovechamiento con una duración de 1000 horas y obtiene una preparación -

calificada o profesional; 2o. Habilitación, con una duración de 300 horas y reci-

be una preparación semi calificada y 3o. Complementación para adultos con e x -

periencia en la especialidad con una duración de 60 a 90 horas (curso de especia-

lización) y el requisito que exige es saber leer y escribir y nociones de matemá-

tica, mientras que el tercero brinda el curso, exigiendo únicamente la matrícula 

de 25 a 30 participantes. 

6.11. Las instituciones gubernamentales no desarrollan y/o aplican las fases de ciclo 

orgánico de la administración. Solamente toman en cuenta: planificación, orga-

nización, ejecución, supervisión, y evaluación del citado ciclo. Sin poner en pra£ 

tica los cuentos de la investigación, orientación, seguimiento y control, que son -

importantes en los Programas de Educación de Adaltos. El Ministerio de Trabajo 

y Bienestar Social y Desarrollo Agropecuario, se preocupa por integrar los s e c -

tores prima rios y secundarios (pesca, agricultura, ganadería, avicultura, cons — 

tricción, industria y comercio) al proceso de desarrollo del país; el primero los-

prepara para la ejecución de los programas y el segundo le facilita los recursos -

para el desarrollo de los progamas. 

6.12.El Ministerio de Educación a través de los técnicos en curriculum elaboraron -

por primera vez contenidos programáticos en la provincia de Chiriquí. Esta - -

oportunidad se presentó en el inicio del año de 1978, en los cuales participaron -

el personal administrativo de la Dirección Provincial de Educación de Adiltos y -

los instructores de las especialidades vocacionales (mecánica, electricidad y mo-

distería industrial). 



6.13. La Dirección Provincial de Alfabetización y Educación de Adultos de Chiriquí 

siempre ha sido el organismo gestor de una coordinación educativa entre los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales que ejecutan acciones en 

el campo de la Educación de Adultos, pero estos esfuerzos no han tenido r e -

sultados positivos en sus prácticas. 

6.14. El presupuesto asignado a la Dirección Provincial de Alfabetización y Educa-

ción de Adultas en Chiriquí; para el desarrollo de sus programas en sus mo-

dalidades y niveles no cubre la demanda de la población adulta; por cuanto la 

partida cubre únicamente el nombramiento de 75 maestros Hora-Mes y 18 de 

tiempo completo. Tomando de base que la provincia tiene 409 escuelas de Edu 

cación Básica General, que equivale a igual número de comunidades; se puede 

deducir en forma clara y específica que el número de comunidades atendidas -

en Educación de Adultos es baja. 

6.15. Entre los organismos gubernamentales que ejecutan acciones en Educación de 

Adultos se puede diseñar un sistema de coordinación educativa, ya que prese_n 

ta y/o desarrolla programas similares lo que permite darle más asistencia al 

adulto chiricano y racionalizar los recursos humanos, materiales financieros. 

A la vez que encontraría apoyo en las normas jurídicas que se refieren a la — 

Educación de Adultos (Constitución Política, Ley 22 de 28 de febrero de 1973-

Escala de sueldo del magisterio panameño, Ley 105, que organiza la Junta Co 

munal y Local de los Corregimientos políticos dd actual régimen y otras). 

6.16. Dadas las evidencias de la falta de coordinación entre las instituciones guber-

namentales y no gubernamentales que ofrecen programas de Educación de Adul 

tos en la Provincia de Chiriquí, se recomienda la implatanción del siguiente -

modelo de coordinación. 



P R O Y E C T O 

"El sistema de coordinación intersectorial entre los or-

ganismos gubernamentales y no gubernamentales que e— 

jecutan acciones de adultos en la provincia de CHIRIQUI-

Panamá". 



- n -

I. - Descripción General: 

La Coordinación Intersectorial entre los organismos gubernamentales 

y 110 gubernamentales" esta destinado a los Departamentos de Educación-

que son los que les ofrecen acciones educativas a los adultos en la provin-

cia de Chiriquí, Panamá. 

Los Departamentos de Educación dependen de los organismos guberna 

mentales como lo son: 

-El Ministerio de Educación 

-El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social 

-Ministerio de Vivienda: 

-Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

-Ministerio de Gobierno y Justicia "La Dirección General de Desarro--

11o de la Comunidad. 

-El Instituto Nacional de Cultura "Escuela de Bellas Artes" (ver gráfica-

No. 1). 

-Sistema Integrado de Salud. 

También ejecutan acciones en el campo de la Educación de Adultos orga-

nismos no gubernameitales como lo son: 

-Federación de Asentamientos Campesinos. 

-Federación de Sindicatos del país, 

-Asociaciones Profesionales, 

-Asociaciones cívicas (Club de Leones, Cámara Júnior, Club 20'30, Cá-

mara de Comercio). 

-Grupos Indígenas (ver grafica No. 2) 

La coordinación Intersectorial, deberá ser desarrollada en la provincia 

de Chiriquí por los Directores de los Departamentos de Educación de cada -



organismo que interviene en la misma. El Director o representante de 

un organismo estará revestido de autoridad que le permita dar su crite_ 

r io en los momentos decisorios, y a su vez que sea aceptada en las al_ 

tas esferas jerárquicas de su respectivo organismo, y que respondan-

ai Plan Nacional en sus aspectos culturales y sociales (ver gráfica No. 1) 

La coordinación debe desarrollarse en función de la organización, eje 

cución, supervisión y evaluación délos distintos programas, modal ida-

des y niveles para lograr una racionalización de los recursos humanos, -

materiales y financieros que intervienen directamente en la actividad que 

se le ofrece al estudiante adulto. 

LaCoordinación Inter sectorial, se desarrollará por etapas. 

-La primera etapa de divulgación, promoción y concientización en los 

Administrativos de los organismos gubernamentales y no gubernamen 

tales. 

-La segunda etapa, de coordinación entre los organismos gubernamen-

tales. 

-Tercera etapa de coordinación con los organismos no gubernamentales. 

-Cuarta y última etapa, de coordinación de los organismos gubernamen-

tales y no gubernamentales. 

Esta distribución por etapas se ha hecho con el fin de darle mayor parti-

cipación a los sectores gubernamentales y no gubernamentales en el sistema 

de coordinación, a la vez que se le dá un cri terio de organicidad al mismo. 

n . - Fundamentación 

El interés del gobierno central de proporcionar educación a todos los — 

panameños, quedo demostrado al incluir la Educación de Adultos en la Cons 



titución Política de Panamá; designando "La Educación Laboral" como-

una educación no formal. Este principio es tomado por el Ministerio de 

Educación, llevándolo a la práctica a través de la Dirección General de-

Alfabetización y Educación de Adultos. 

A la par de la Dirección General de Educación de Adiltos, existen o--

tros organismos gubernamentales y no gubernamentales que también ha-

cen suyo el interés del gobierno central de educar al panameño; por ello 

a través de los Departamentos de Educación ejecutan programas en e l -

área de Educación de Adultos. 

Por ctro lado, son los Administrativos, personal docente, Instructo-

res , estudiantes adultos los que participan en la Coordinación Intersec-

tarial, cuyo objetivo es el darle al adulto la oportunidad de adquirir los 

conocimientos teórico-práctico de una profesión que lo haga independien 

te de la sociedad chiricana. 

Los criterios expuestos sobre Educación de Adultos por la UNESCO, en 

conferencias y congresos de educadores de adultos efectuados en Montreal, 

Cañada 1960, Tokio, Japón 1972 y Nairobi,Kenya en 1976, recomiendan la 

integración de los organismos en una estructura de coordinación y coopera 

ción entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales regiona 

les, provinciales y nacionales. 

El sistema de coordinación deberá ser competente en cuanto a: 

-La divulgación, concientización y participación de los medios de comu_ 

nicación social en la educación del pueblo; 

-Jerarquización de la ejecución de los programas de acuerdo a las nece 

sidades, intereses y expectativas de los participantes y de la comuni-



dad en general; 

-Crear organismos que permitan la superación profesional de los — 

administrativos, docentes e instructores, por medio de becas para 

estudiar en países que tengan centros dedicados a la Educación de -

Adultos (CREFAL, Centro Regional de Educación de Adultos, Vene-

zuela, CEMUL, Argentina y otros), seminario, char las conferen— 

cias y reuniones a nivel de la provincia o nacional. 

La investigación realizada en la provincia de Chiriquí, Panamá ha — 

permitido la posibilidad de organizar el sistema de Coordinación I n t e r -

sectorial, luego de haber confirmado la participación en los aspectos - -

teórico-práctico de los organismos gubernamentales en el campo de la - -

Educación de Adultos. También se ha comprobado, que a t ravés de una -

coordinación en los programas que se le ctfrecen al adulto en una integra-

ción de sus objetivos en una sola entidad que logre el máximo de los mis-

mos. 

DI. - Objetivos de la Coordinación Intersectorial: 

3.1. - Aumentar el aprendizaje teórico-práctico. 

3.2. - Lograr que los programas respondan a una planificación acorde 

con los intereses, necesidades de los participantes y de la c o -

munidad. 

3 . 3 . - Lograr atender mayor número de participantes y de comunidades. 

3.4. - Lograr una mayor comunicación entre los estudiantes, instructo-

res , docentes y la comunidad. 

3.5. -Lograr la participación de los estudiantes en el desarrollo de Ios-

programas. 

3.6. -Lograr una evaluación integral en los aspectos cuantitativos y cuali-



tativos de las fases del ciclo orgánico de la administración, que 

además incluya a estudiantes, instructores, docentes y la comu_ 

nidad en las actividades que desarrolle el sistema de Coordina-

ción. 

3 . 7 . - Lograr que la responsabilidad adquirida no sea de nadie en par-

ticular, sino de todos en general. 

IV. - Metas: 

Las metas de este Sistema de Coordinación I^ersectorial, serán cuan-

tificables en la medida que se vayan logrando; para ello, se han planificado -

en t res etapas. 

4.1. -Lograr la participación de los organismo gubernamentales y no -

gubernamentales en el sistema de Coordinación Intersectorial. 

4.2. -Organizar el sistema de Coordinación Intersectorial en dos fases: 

4 .2 .1 . Coordinación Intersectorial entre los organismos gubernamentales. 

4 .2 .2 . Coordinación Intersectorial entre los organismos no gubernamen-

tales . 

4.3. Lograr la integración en un sólo organismo de Coordinación Inter-

sectorial de las instituciones gubernamentales y no gubernamenta-

les. 

V. - Estrategias: 

5.1. - Organización: 

El sistema de Coordinación debe estar a cargo en sus distintas etapas -

por los Directores o representantes de los Departamentos de organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales, en cuanto al desarrollo del ciclo - -
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orgánico de administración: 

Investigación, Planificación, Organización, Ejecución, Supervisión, - -

Seguimiento y Evaluación (ver gráfica No. 3), con el apoyo de las altas -

esferas decisorias de los organismos que pertenecen. 

El sistema de Coordinación tendrá un período de un año para su orga-

nización; distribuido asi* 

Primer período: Se desarrollará a tmvés de diálogos, consultas, moti 

vación, concientización, integración y planificación de 

las actividades administrativas a real izarse . 

Segundo Período: Comprende la parte de organización del sistema de — 

Coordinación Intersectorial en sus dos fases: Orga— 

nismos gubernamentales y no gubernamentales. Las-

actividades se desarrollan de acuerdo a las fases del-

ciclo orgánico de la administración y con el apoyo de-

técnicos, especialistas en materia de administración, -

curriculum, Desarrollo de la comunidad y funcionarios 

que se requiera para la planificación y organización del 

sistema de Coordinación. 

Tercer Período: Comprende la parte operativa del sistema de Coordinación 

que es la ejecución de las actividades planificadas en el — 

primer período. 

En este apartado también debe contemplarse el objetivo prin_ 

cipal del sistema, el cual es la integración de los o rgan i s -

mos gubernamentales y no gubernamentales en una sóla e n -

tidad. 
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Por otro lado, el sistema de Coordinación Intersecto-

rial, debe iniciar sus actividades respaldadas por un-

documento, convenio o tratado que delimite responsa-

bilidad y selle el compromiso de las partes que parti-

cipan en la organización del sistema. También debe -

mantenerse como guía los acuerdos tomados en la or-

ganización del sistema. Cada Director o representan_ 

te de los organismos representados debe poseer una-

copia, conocerla en detalle, consultarla y proceder -

conforme a lo establecido. 

Para desarrollar las actividades planificadas en los diversos perío-

dos se reunirán los técnicos en administración, planificación, especia-

listas en educación, curriculum, desarrollo de la comunidad y AlfabeU 

zación y Educación de adultos para discutir el desarrollo y ejecución de 

los períodos y las estrategias a seguir en la evaluación de los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de las acciones de cada curso. 

5.2. Etapas de Desarrollo: 

Para el desarrollo de las actividades del sistema de Coordinación, -

se proponen t res etapas: 

5 .2.1. Etapa de motivación, concientización y participación; 

En el desarrollo de esta etapa se aplicarán diferentes formas-

de capacitación: 

- Diálogos, entrevistas con las Direcciones Provinciales de los 

orgánismos gubernamentales y no gubernamentales. 

- Diálogos y entrevistas con los Directores de los Departamentos 



de Educación de cada organismo. 

- Reuniones con los Jefes Provinciales y Directores de los D e p a r -

tamentos de Educación de los organismos que intervienen en el sis 

tema. 

-Seminarios, charlas, conferencias a los jefes provinciales, Direc-

tores de Departamento de Educación y demás personas y /o funcio-

narios que participan en el sistema de Coordinación Intersectorial. 

5 .2 .2. Segunda Etapa: 

En esta etapa se desarrollará en dos fases: 

A- Coordinación de organismos gubernamentales 

B - Coordinación de organismos no gubernamentales. 

En cada coordinación educativa se elaborará en forma separada las 

actividades que se desarrollen en el campo de la Educación de Adultos, 

tomándo de base los intereses del estudiante adulto y expectativas de -

la comunidad. 

Los programas que se le ofrecerá al adulto han de tomar en cuenta los 

acuerdos internos del sistema de coordinación Intersectorial y se d e -

sarrollan en función del flujo operativo del ciclo orgánico de la adminis_ 

tr ación. 

En esta etapa se contempla una serie de reuniones, seminarios con los Di-

rectores Provinciales. Directores de Departamentos de Educación de Ios-

organismos gubernamentales y no gubernamentales en torno a una posible -

coordinación de ambos organismos en lo que se denominará "Junta de Coor-

dinación Intersectorial". 

Durante estas reuniones, seminarios se tratarán casos concretos del s i s - -



tema de Coordinación. Para ello se utilizará los programas que se están 

desarrollando, experiencia de los docentes, instructores, estudiantes y -

la participación de la comunidad en el desarrollo de los programas. 

Para efecto inicial del sistema de coordinación, solamente se tomará en-

cuenta la investigación, planificación, organización, ejecución y supervi-

sión en cuanto a contenidos programáticos se refiere y la racionalización 

de los recursos humanos, materiales y financieros. 

5.2.3.Recursos: 

5.2. 3.1. Humanos: Es todo el personal que se requiere para desarrollar 

el s is temade coordinación: 

- Técnicos, especialistas de educación, 

- Especialistas en Educación de Adultos, 

- Administradores, economistas, sociólogos, psicólogos, peda-

gogos, maestros, instructores y participantes. 

5 .2 .3 .2 . Infraestructura: 

En este aspecto de la infraestructura se puede usar: Talleres, - -

Laboratorios, Aulas Escolares y locales de reuniones de los orga_ 

nismos que intervienen en el sistema de coordinación. 

5 .2 .3 .3 . Materiales: 

En este aspecto se tomará de base los materiales que ya existen: 

- De apoyo teór ica libro de consultas, programas por modalidades, 

cuaderno de trabajo. 

- De apoyo didáctico: Medios audiovisuales (retroproyectos, proyec 

tor de vista fija, películas). 

- De apoyo práctica Talleres, Laboratorios, Centros de reuniones 



charlas, conferencias y aulas de clase. 

- De apoyo logística participan todos los organismos que intervienen 

en el sistema de coordinación. 

5.3. -Métcdo de Trabajo: 

- Los t res primeros meses de actividad para la organización del s i s -

tema de Coordinación, se utilizarán para: entrevistas y diálogos, con 

los administrativos de los organismos gubernamentales y no guberna-

mentales, en un nivel de concientización y participación en el sistema 

de coordinación. 

- Los tres meses siguientes se utilizarán para la organización del s i s -

tema de coordinación en dos fases: 

A. Coordinación de los organismos gubernamentales 

B. Coordinación de los organismos no gubernamentales 

-(Una posible integración de ambos organismos). 

- Los últimos seis meses del año planificado para la organización del 

sistema de coordinación serán usados en la planificación de las acti 

vidades que desarrollarán el sistema de coordinación en los progra-

mas de Educación de Adultos, distribuidos por modalides, niveles y 

comunidades beneficiadas. 

5.4. -Financiamienta 

5.4.1. Recursos Humanos: 

5.4.2. Recursos Materiales: 

5.4.3. Recursos Financieros: 

El financiamiento del sistema de Coordinación e s t a rá a cargo -

de los organismos que intervienen en el mismo y cubrirá los — 
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recursos arriba señalados. Estos se darán de la siguiente — 

manera: 

- 60 % se rá financiado por los organismos gubernamentales. 

- 25 % será financiado por los organismos no gubernamentales. 

- 15 % se rá financiado por los participantes. 

- Los viáticos correspondiente para asistir a reuniones del sis_ 

tema de coordinación, visitas de supervisión, orientación, e -

valuación de los programas, correrá por cuenta de la institu-

ción que está representada en estas acciones del sistema de -

coordinación. 

- ingresos por actividades económicas que realice el siste-

ma de coordinación y las donaciones que reciba el sistema se 

rán utilizados según criterios que se tomen en la administra-

ción del mismo. 

5.5. Evaluación del Proyecta 

A-A plazo inmediato: está se hará durante el primer período;-

en la aceptación y participación de los organismos que inter_ 

vienen en el sistema de coordinación intersectorial. 

B- Mediano Plaza 

- Se aplicará luego de constituido el sistema de coordinación 

y se haya iniciado el proceso de planificación de las activi-

dades educativas en la Educación de Adultos. 

-Las técnicas a usarse son: 

1. Mesa redonda 

2. Forum 

3. Páneles 
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C- A largo Plazo; 

- En este período de ejecución, supervisión y evaluación de los 

programas se harán después de un año de actividades. Part i -

ciparán: 

1. Los participantes 

2. Docentes e Instructores 

3. La comunidad 

- Se utilizarán diversas técnicas: 

1. Cuestionario 

2. Encuestas 

3. Entrevistas 

4. Observación Directa 

- Los Técnicos en curriculum en constante contacto con el desa-

rrollo de los programas 

- A través del desarrollo de las actividades programáticas y que 

intervengan el ciclo orgánico de la administración habrá una eva 

luación integral entre ellos. 

- El grupo de personas que forman el s is tema de Coordinación, - -

participarán en la evaluación de todas las fases del sistema y serán 

ellos quienes participen en la confección del informe general para-

cada organismo que forma el sistema de coordinación y para el go-

bierno central, si es necesario. 

Nota: El informe debe ser igual para todos los organismos que intervienen 

en el sistema de coordinación. 
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A N E X O No. 1/3 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES QUE EJECUTAN ACCIONES EN EDU-

CACION DE ADULTOS EN PANAMA. 

Una visión esquemática de las Instituciones que laboran en el campo del 
N, 

país, se presenta en el siguiente cuadra 

Institución 

Ministerio de Gobierno y Justicia 

(1) Dirección General para el De-

sarrollo de la Comunidad. 

Ministerio de Salud 

(1) Dirección y Organización y Edu 

cación en Salud de la Comunidad 

"Departamento de Educación pa-

r a la Salud y de Trabajo Social. 

Modalidades o Tipo de Programa 

1. -Aceptación Política orientada a* 

- Comunidad 

-Trabajadores Comunales 

- Funcionarios 

- Honorables Representantes. 

1. -Capacitación en: 

1.1. -Organización y Educación de 

la comunidad. 

1.2. -Salud de adultos. 

1.3. -Nutrición y Producción. 

1.4. -Ayudantes de Salud. 

1.5. -Higiene de alimentos. 

1.6. -Salud Comunitaria. 

1.7. -Materno Infantil. 

1.8. -Programa Radial. 

1.9. -Planificación Familiar. 

Nota: En la Provincia de Chiriquí, se ha integrado en un sólo Ministerio de-

Salud y la Caja de Seguro Social, a partir de 1973; dominándolo Centro 



1/3.1 

Integrado de Salud "Por ende los programas que realizaba la Caja de -

Seguro Social, está incluido en la programación que desarrolla el Centro 

Integrado en la provincia? 

INSTITUCION 

Instituto Nacional de Cultura 

INAC, Organismo Autónomo 

Ministerio de la Vivienda 

(1) Asesoría Social-Sección de 

orientación social en vivien_ 

da. 

MODALIDAD O TIPO DE PROGRAMA 

1. -Talleres Populares en: 

1.1. -Guitarra Popular 

1.2. -Bailes tradicionales y Nacionales 

1.3. -Música. 

1.4. -Dibujo. 

Capacitación al traslado de la nueva Vi-

vienda. 

1. -Capacitación para el uso y cuidado -

de la vivienda. 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 1. -Capacitación con programas especia-

(1) Departamento de Desarrollo Social les orientados a: 

1.1. -Mejoramiento del lugar 

1.2. -Capacitación a trabajadores Comu-

nales. 

1.3. -Cooperativas. 

1.4. -Pequeñas Industrias. 

1.5. -Mejoramiento de la vivienda. 

1.6. -Nutrición. 

1.7. -Maquinarias Agrícolas. 

1.8. -Gestión empresa-rural. 

1.9. -Formación socio-política. 
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Encues ta p a r a l o s D i r e c t o r e s y Encargado de 
Departamento o d e c r e t a r í a de Educación de l a s I n s t i t u c i o n e s 

gubernamenta les y de b a s e . 

Señor D i r e c t o r : 

Al s e l e c c i o n a r l a r e p u e s t a ( s ) coloque una cruz o un 
gancho en e l p a r é n t e s i s . 

1. Nombre de l a I n s t i t u c i ó n 
2 . Programas de c a r á c t e r educa t ivo o de formación p r o f e s i o n a l 

que o f r e c e e s t a i n s t i t u c i ó n : 
a* Vocacional b . Cu l tu ra popular 
S a s t r e r í a / / 
Mecánica — 
E l e c t r i c i d a d L — / 
Modis t e r í a / 7 
Cons t rucc ión / ~¡ 
b e l l e z a / / 
o t r o s 

Te j ido / 7 
R e p o s t e r í a y 
Cocina / / 
Educación para . 
el Ho[rar £ ' 
l i o r i s t e r í a LJ .. 
^ a n u a l i d a d e s / 7 — 

c. kuper&cion 
P r o f e s i o n a l 

Alfabetización / 

ZZ7 
-"•ermmacion 
de e s t u d i o s 
p r i m a r i o s . 
Otros 

d. fo rmac ión o i n d i c a l y Organizaciones S o c i a l e s . 
- . o j n d i c a t o s / / 

Clubes / 7 
• Coopera t ivas / / 

J u n t a s grupos s o c i a l e s / / 
Otros 

3. Pa ra l a e l a b o r a c i ó n de l o s programas que o f r e c e l a I n s t i t u -
c i ó n que u s t e d d i r i g e toim en cuen ta : 
Grado académico de l p a r t i c i p a n t e / / 
E x p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l o vocac iona l / / 
Neces idades de mano de obra de l a p r o v i n c i a / / 
o e l p a í s 
P r e s u p u e s t o pa ra l a e j e c u c i ó n del programa / / 
Ot ros 
¿"ara e l d e s a r r o l l o de l o s programas que o f r e c e l a I n s t i t u -
c i ó n que Dsted d i r i g e a n l i c a l a s s i g u i e n t e s normas metodo-
l ó g i c a s : 

l e ó r i c o - P r á c t i c o / 7 
U t i l i z a so lamente e l pe r sona l de su I n s t i t u c i ó n 

s i ZZ7 no LJ 



Coordina con e l pe r sona l de o t r a s I n s t i t u t c i o n e s 
s i / 7 n o ¡ Z J 

Nombre ( s ) de l a I n s t i t u c i ó n que coordina 

5. Jín l o s programas que o f r e c e l a I n s t i t u c i ó n Usted cuenta con 
l o s s i g u i e n t e s i n s t r u c t o r e s : 
E s p e c i a l i d a d N2 do I n s t r i c t o r e s Año de E x p e r i e n c i a 

La I n s t i t u c i ó n d e s a r r o l l a sus programas con l a ayuda de I n s t r u c -
t o r e s do o t r a I n s t i t u c i ó n : s i / / No / 7 

I n s t i t u c i ó n ( e s ) que coordinan e l d e s a r r o l l o de sus programas 
de manera que se use en mejor forma e l r ecu r so humano. 

^ s t a I n s t i t u c i ó n p l a n i f i c a l o s programas que o f r e c e de a c u e r -
do a : de cursos a l ano durac ión de cada curso 

o t r o s 
6. Para cada programa se r equ i e ro un determinado número de p a r -

t i c i p a n t e s . Señale l isted l a can t idad que se r e q u i e r e en cada 
cu r so : 

Nivel l i a t r í c u l - fli'n'na M a t r í c u l a Máxima 
Terminación de Es tud ios Pr imar io 
A l f a b e t i z a c i ó n . Ns de Analfabetas 
C u l t u r a Popula r (según g1 curso) 
Formación S i n d i c a l 
FcrnQción Vocacional (según e l curso) 
Otros 
7. -^ara e l d e s a r r o l l o de l o s programas que l a I n s t i t u c i ó n o f r e -

ce se r e q u i e r e de m a t e r i a l e s d i d á c t i c o s y humanos, benale l a 
forma que u t i l i z a e s t o s m a t e r i a l e s : 

- . La I n s t i t u c i ó n \ c u e n t a con l o s m a t e r i a l e s d i d á c t i c o s que 
r e q u i e r e n los programas: s i / / No / / 
^ s t a i n s t i t u c i ó n l e f a c i l i t a l o s m a t e r i a l e s d i d á c t i c o s y 
humanos a o t r a i n s t i t u c i ó n : s i / / No / / 

Recibe e s t a i n s t i t u c i ó n en c a l i d a d de préstamo u obsequio ma-
t e r i a l e s d i d á c t i c o s y humanos Si /" / No / / 
- . I n s t i t u c i ó n (es ) que coordinan u in te rcambian m a t e r i a l e s 

d i d á c t i c o s y humanos 



8. ^ s t a I n s t i t u c i ó n c u e n t a con l a i n f r a e s t r u c t u r a n e c e s a r i a 
pa ra e l d e s a r r o l l o de cada programa: Señale l a s que t i e n e : 

L a b o r a t o r i o ¿HD 
T a l l e r e de p r a c t i c a / / 
Aulas de el asco / "7 

i a r a e l d e s a r r o x l o do l o s programas se usan l a s i n f r a e s -
f actura 1 de o t r a i n o t i t u c i ó n : s i / / no / / 

9. E s t a i n s t i t u c i ó n p e r O t o s l e r a c i ó n p r o f e s i o n a l a l o s i n s -
t r u c t o r e s en su e s r e c a l ^ d ' d : s e ñ a l e l o s cursos de s u p e r a -
c ión p r o f e s i o n a l : 

Universid- a 
Char las 
Confe renc i a s 
°eminar ios 
Reuniones 

Otros 
•^sta i n s t i t u c i ó n l e o f r e c e a su pe r sona l l o s cursos de s u p e r a -
c ión p r o f e s i o n a l a r r i b o seña 'ido. Si ' ¿ / No / / 
i - s ta I n s t i t u c i ó n c o o r d i n a los cursos do superac ión p r o f e s i o n a l 
con o t r a s i n s t i t u c i o n e s , ^ i [_ / No / / 
¿ s r a i n s t i t u c i ó n I a pe rmi t e a su p e r s o n a l p a r t i c i p a r en cursos 
de superac ión_pro Fos iona l qu o f r e c e n o t r a s i n s t i t u c i o n e s : 

s i ¡_ / No / 7 
I n s t i t u c i o n e s que coord inan lod cursos de superac ión p r o f e -
s iona] : 

10. En cada prograur se c"a un .niLiero de d e s e r t o r e s . Puede d e c i r 
Usted cuál es l a m a t r í c u l a i n i c i a l y f i n a l de cada programa: 

Programa Ma t r í cu l a I n i c i a l M. F ina l 
Programa iua t^ ícu la I n i c i a l M. F ina l 
Programa __I.iaoríc ila I n i c i a l M. F i n a l 
11. Dentro ae l o s c r i t e r i o s u l n i n ' s t r a t i v o s de l a I r s t i t u c i ó n 

o i s t e l a c o o r d i n c i ó n en n _ouier n i v e l con o t r a s i n s t i t u -
c i o n e s ; 

• E x i s t e l a c o o r d i r . a c i ' n : o i ¿ 7 No / / 
En caso de c n t e s ^ a r en forma p s i t i v a , seña le en que aspec to se 
da l a c o o r d i n a c i ó n : 

A n i v e l de coope a c i ' n / / 
En l a e l a b o r a c i ó n d^ l o s conten idos programát icos 
Coordina a n i v e l de p resupues to económico / / 
Coordina a n i v e l de e jecución de l o s programas /*" / 
Coordjna a n i v e l de c o n t r o l de cada programa 
Coordina a n i v e l ae S u p e r v i s i ó n y Evaluación de todo 
programa. / 7 
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