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FACTOR SOCIAL DE COLOMBIA 

I. ANTECEDENTES HISTORICOS Y SOCIALES. 

l. EVOLUCION HISTORICA Y SOCIAL. ELEMENTOS FORMATIVOS DE 

LA NACIONALIDAD. 

a. Ind{genas. 
aa::=:es axa:ss 

El hoy territorio colombiano estaba ocupado por numerosas tribus, 

sub-tribus y grupos o clases ind{genas, en diferentes grados de 

desarrollo cultural, que iban desde el tipo de pueblos nómadas 

costaneros, algunos de ellos sin el uso de la c;:erámica y cuya 

alimentación estaba constitu(da principalmente por mariscos, que 

le suministraban ademcfs utensilios; al de pueblos seminómadas 

con chozas frágiles de materias vegetales, los más de ellos fue-

ron recolectores, pescadores y cazadores, que cambiaban de si-

tios, según los per{odos secos o de lluvias; usaban la cerámica y 

su organización s acial contemplaba la pequeña familia, la familia 

extendida o clan y el grupo o tribu; estos habitaron perfectamente 

las regiones de bajas llanuras y de selvas y aparte de la caza, la 

pesca y recolección de frutas naturales, practicaron la agricul-

tura, especialmente la yuca venenosa y el ma(z. 

De las regiones costaneras, solo se conocen pueblos de más de-

s arrollada cultura, en la Costa Guajira ( ARAWAC) y en la Costa 

Pac{fica, el grupo que dejó como testimonios la llamada cultura 

de Tumaco, que es extensión norte de la cultura de esmeraldas 
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del Ecuador. Este Último pueblo s obresali.6 por su fina cerámica m o

delada y por la delicadeza y arte de su orfebrert"a. 

En las regiones sub-andinas, como s er(an :las del Cauca, Valle del 

Cauca, Quind{o y Antioquia, principalmente en las estribaciones de 

la Cordillera Central, habitaron tribus ind(genas de vivir sedienta

río, con habitaciones, pueblos y aún fortalezas constru(das abas e 

de madera. Sus industrias y artes incluyen la agricultura, especial

mente el ma(z, la yuca, la arracacha, la orfebrer{a con grandes 

avances de técnica, y arte especialmente en la regi6n de los Quimba

yas y del territorio antioqueño. Formaban tribus y sub-tribus ; te

n(an cada uno su lengua propia, o algunas de ellas hablaban dialec

tos de otras; eran notables comerciantes, haciendo trueques de oro, 

productos de orfebrert"a, sal, etc. por géneros alimenticios, mantas 

y algunas otras cosas de su interés y provecho. 

En el Valle del r{o Ca u ca habitaron tribus de culturas semejantes a 

las sub-and{nas. El Valle del Magdalena fué ocupado por grupos de 

cultura y lengua muy semejantes, desde las vecindades de Honda , 

hasta más abajo de Tamalameque, se trataba de pescadores y agri

cultores que nos dejaron como muestra de sus artes y técnicas, una 

cerámica peculiar, modelado y trabajo del hueso y la piedra. 

Especialmente, en la regi6n que va desde tierras hoy Tolimenses y 

desde el oriente del Valle del Cauca, hasta las cercan{as de Popayán, 

habitaron las tribus de pijaos, paeces, natagaimas, aleones y otros; 
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que presentaron una fuerte resistencia a la invasi6n blanca hasta ser 

extinguidas algunas de ellas en guerras. 

Estos practicaban entre sus ritos méÍgicos y religiosos, una especie 

de antropolog{a y llegaron a dar ejemplos valiosos de su cultura roa .. 

terial y es pi ritual. 

En el altiplano del Sur de Colombia, regi6n nariñens e florecieron los 

Quillacingas, y otras tribus semejantes, sedentarias de culturas me-

nos desarrolladas pero igualmente pac(ficos, y que coro o los chibchas 

se plegaron pronto a las nuevas e os tumbres, la nueva rel igi6n y la 

lengua que tra(an los conquistadores. 

En el oriente cordillerano deben mencionara e los indios Guanes y los 

Tunebos, que tuvieron grandes contactos con los chibchas y los moti-

Iones y estos presentan aún resistencia armada a la penetraci6n de 

blancos y mestizos. 

Terminada la fase propiamente guerrera de la ~poca de los descubrí-

mientos y conquistas, los indios que quedaron y que sobrevivieron a 

la propagaci6n de enfermedades aportadas por los conquistadores, 

como fueron la viruela, la gripe, la tuberculosis, presentaron en al-

gunos casos esporádicos y cortos levantamientos contra el régimen e o-

lonial que se iniciaba. Luego siguió afianzandos e el cambio cultural es-

pecialmente impulsado por los curas doctrineros de la corone españo-..___ 

la y mcís tarde por los sacerdotes evangelizadores o misioneros, y fi-

nalmente por alguna acci6n educadora de parte del Estado, especial-
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mente en las poblaciones y ciudades que iban desarrollandose en 

territorios que conten(an ind(genas. 

Todav(a quedan tribus y grupos o comunidades de ind(genas en 

el pa(s, y podemos entre otras mencionar a aquellas que habi

tan en regiones Andinas o Sub-andinas, que pos e en tierras que 

le fueron reservadas por el gobierno colonial. De éstas se en

cuentran dos en Cundinamarca ( Tocancipa y Cota; otras en el 

departamento del Cauca, algunos en Nariño, Caldas, Antioquia, 

Boyac<Í y C6rdoba. 

Sin habitar tierras de " RESGUARDOS H hay grupos ind(genas 

en la Guajira, el Choc6, Magdalena y en los territorios nacio

nales. 

( El indio por su parte, tras largas experiencias de abusos y de 

persecuciones, se ha encastillado en lo que queda d e sus pro

pias culturas, como una d efensa. Esto explica en gran parte 

el que todav(a y, a{m en regiones centrales del pa(s persistan 

sociedades ind(genas. 

b. N egros. 

Las primeras expediciones de descubrimiento que tocaron en 

Costas colombianas del Atlántico, comenzaron a apresar in

dios y utilizarlos como esclavos y a trans·portarlos a las im

portantes bases de la Isla Española, y a Cuba y aún a España 

misma. Algunos misioneros entre los cuales destaca el Padre 
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De las Casas, protestaron contra éste y bien porque las guerras 

de conquistas o las epidemias despoblaron algunos territorio o 

porque en algunos otros los colonos españoles encontraron bene

ficio radicándose donde no habían habitantes nativos y entonces, 

ernpez6 la inrnigraci6n de negros africanos corno esclavos, para 

que ayudaran en calidad de soldados o peones de carga en los des

cubrimientos y las guerras de conquista y para que laboraran las 

minas, la agricultura y la ganader(a, consecuentes · al coloniaje. 

( Es de n otar, que por el empleo de los negros en la exterrninaci6n 

de indígenas y quiz<Í también por lo oscuro de ·su pigmento, el in .. 

dio despreci6y desprecia al negro y guarda rencor contra él. 

Cartagena se e onvirti6 muy pronto, lo mismo que en Panarn<Í en 

e l gran Puerto del comercio e sclavista para la América del Sur 

y consiguientemente para la Nueva Granada, hoy Colombia. Se 

ha calculado en varios rníllones la inrnigraci6n de Colón que du-

r6 en la forma es clavista hasta bien entrado el siglo pasado, pues, 

la lucha contra la esclavitud, iniciada en el gobierno de Jas e Tia

rio L6pez en l. 851. 

Al la iglesia l e cabe el mérito de haber sido el adalid en es a lu

cha por la libertad y el reconocimiento de los derechos del ne

gro. 

El negro se localiz6 especialmente en las dos zonas costaneras 

del país, en el Choc6, un tanto en la Cuenca bajo el río Magda-
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lena, en el Valle del Cauca, especialmente en la regi6n de Puer

to Tejada y en el Valle del Patra. Aún cuando en varias de estas 

regiones los hombres de color, llevan hoy una vida cultural pre

caria en todo sentido, en la ~poca colonial algunos grupos de ne

gros, no doblegados espiritualmente por la esclavitud, escapa

ron del dominio de sus dueños y llegaron a hacerse fuertes en al

gunos sitios, como el departamento del Magdalena y Bolfvar don

de constituyeron dos núcleos independientes y tan firmes que las 

autoridades coloniales tuvieron que celebrar un tratado con ellos, 

comprometi~ndos e a respetarles su autonom{a polihca y social. 

Por la convivencia con sus amos blancos. el fen 6meno del mesti

zaje se aceler6 y el número de mulatos fu~ creciendo año tras 

año; mulatos y áun negros adoptaron a la vez los apellidos de sus 

propietarios o señores. Estos fen6menos biol6gicos culturales 

y sociales, hicieron que el negro, recibiendo m<Ís y mejores 

iniciaciones del~gro, comenzara a descollar culturalmente y 

tuviera grandes aspiraciones sociales. 

c. E'uropeos. 

La primera poblaci6n blanca en el territorio colombiano, co-

ro o en toda la Am~rica española, fu~ de españoles de las distin

tas provincias y regiones de aquel pa{s, al cual la Santa Sede di6 

el derecho sobre las tierras descubiertas. Durante toda la co

lonia y parte de una tentativa ingles a para poblar las zonas cos

taneras Sur-Oriental, colamente se permit{a la permanencia en 
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nuestro territorio a los españoles. Se ha hablado de alguna in

fluencia racial alemana, originada por las campañas de descu

brimiento provenientes de Venezuela, m<Ís exactamente las di

rigidas por Federm<Ín y sus pocos Capitanes; pero es un hecho 

que los alemanes, que negociaron con la corona española un de

recho de conquista y colonm ci6n, enviaron muy pocos de sus na

cionales a estas empresas y su tropa estaba impuesta de espa

ñoles. 

Aún cuando el estado ha tenido y tiene actualmente entre sus or

ganismos. oficinas de inmigraci6n y a pesar de haber existido 

un instituto semi ... oficial de colonizaci6n e inmigraci6n puede de .. 

cirse que su gesti6n inmigratoria propiamente dicha, ha sido nu

la, pues apenas se ha concretado en realidad a estudiar las so

licitudes que entidades diferentes le prestan y a conceder las vi

sas necesarias libres del dep6s ito inmigratorio que ordena 1 a 

ley. 

d. Mestizos. 

Aparte de que por causas de guerra, de comercio o de vecindad, 

las tribus ind(genas del territorio colombiano se mezclan racial 

y culturalmente, y con la llegada de español!.es y negros, comen

z6 activamente el mestizaje de sangre y de cultura, pues, si bien 

es cierto que la civilizaci6n occidental tra(da por los conquista

dores y colonos, era m<Ís fuerte y m<Ís desarrollada e impositiva, 
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no debe desconocerse la influencia en que dicha civilización tuvie

ron y tienen en América, una gran cantidad de hechos culturales 

americanos desarrollados por el indio y el negro. 

Racialmente se asignaron algunos nombres clasificatorio espe

ciales a los distintos grados de mestizaje racial, as(; mulato, 

segundón, tercerón y pardo, para los mestizos de blanco y ne

gro; zambo para el mestizo de negro y de indio y simplemente 

mestizo o cholo, para la mezcla de blanco e indio. 

Pero, si bien los meEtizaj es se aceleraban, las mezclas o pro

gres os culturales, no solamente fueron más lentos, sino que su

fr(an especies de estancamientos, principalmente para el mayor 

número de habitantes, que siendo indifi>S, negros o mestizos cul

tural, económica y socialmente fueron siendo regalados a un ni

vel de cultura mucho más bajo que el de las minor(as numéricas 

de blancos españoles por nacimiento o criollos como se llamó a 

los descendientes de españoles nacidos en América. 

En las ciudades, el artesanado y el pequeño comercio fué ocupa

ción de los mestizos y en los campos, de los cuales son ejemplo 

las poblaciones menores y de los altiplanos de Bogotá y Tunja el 

mestizo campesino o agricultor siguió siendo llamado indio. 

Puede decirse que una verdadera clase media en lo socia! y en 

lo económico, solo ha venido a perfilarse de manera m~s noto

ria en las Últimas décadas que en el mismo per(odo, mestizos han 
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salido a formar parte de las altas clases dirigentes, en la pro ... · 

porción en que han cambiado en algunas de nuestras ciudades 

los conceptos coloniales o medioevales de aristocracia y en que 

la riqueza ha sido accesible a nuevas gentes. Es posible que en 

/ años venideros tal situación cambie 1 de manera que las clases 

dirigentes sean méÍs permeables respecto, especialmente a la 

~ llamada clase media, y es posible talnbié'n que las organizado .. 

1 nes estatales, poHHcas y religiosas, atendiendo preferencial ... 

1 
¡ mente, como debe hacerse, a las clases méÍs bajas de mes ti .. 

1 zos, de indios, de mulatos y de negros, hagan posible una su .. 

pe ración necesaria de las condiciones actuales del pueblo e o .. 

mún y especialmente de 1 e ampesino y del ind(gena. 

2. EVOLUCION HISTORICA DE LOS GRUPOS SOCIALES. 

Desde la conquista del pa(s por los españoles se estableció una se ... 

paraci6n bien diferenciada entre dos clases: Por una parte una pe ... 

queña élite educada, rica y poHHcamente activa, y por otra, una 

gran masa de proletarios y campesinos y letrados, pobres y poi(-

ticamente explotados. 

Estas dos clases pueden descubrirse, diciendo que estaban compues-

tas por los grupos siguientes: 

a. En la clase alta: 

1) Los blancos de Castilla, nacidos en la Metrópoli, estos 

controlaban la administración del pa(s, se consideraban 
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corno nobles, de sangre pura y afirmaban su geneología sobre 

la base de pergaminos adquiridos en Madrid a pre cio de oro. 

2) Los blancos de la tierra americana o criollos. 

b. En la clase baja. 

1) Los plebeyos o pequeños pueblos de las zonas urbanas, de san

gre mezclada: mestizos, mulatos y zambos. 

2) Los indt'genas de los resguardos. 

3) Los peones de las haciendas. 

4) Los esclé\lOs negros. 

Los dos factores de diferenciaci6n parecen haber sido 

La propiedad del suelo y la raza. 

En cuanto al aspecto d e la propiedad del suelo, los conquistadores 

españoles instalaron su sistema administrativo don de formaron una 

oligarquía e impusieron a los indígenas un pesado tributo; los dis

tribuyeron en encomiendas, dominios tenidos en nombre del Rey de 

España. 

Referente a la raza, durante los primeros años de la conquista, po

cas rnuj eres vini~ron de España y el rnestizaj e oper6 d e sde el co

mienzo. En l. 514 el Papa Pablo III, reconoce el indio corno perso .. 

na humana y la corona de España autoriza a sus su'bditos a casarse 

con los indígenas; estas decisiones aspiraban a regularizar la situa-

ci6n de las compañeras de los conquistadores y a favorecer la cate-
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quizaci6n de los aborigen es. Poco tiempo después, una ley 

del Consejo de Indias, recomienda a los Jefes conquista .. 

dores a casara e con hijas de caciques ind{genas, con el fí'n 

de establecer más perminentemente la autoridad pol(tica 

y religiosa del R ey, sobre las pobladones de Amé" rica. 

Sin embargo, desde que las mujeres de los conquistadores 

llegaron de España, comenz6 la práctica de la endogamia: 

Las familias de la misma posici6n social se emparen taban 

entre s(. La mayor{a de los españoles practicaban esta cos

tumbre, sin evitar tener, también, una descendencia de las 

mujeres ind{genas, lo que form6 el mundo d e los mestizos'" 

el proceso del mestizaje cre ci6 con las nuevas corrientes de 

inmigraci6n española, que se instalaron en los departamentos 

actuales de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y 

Cauca. 

Los españoles también se mezclaron con los negros, que po

blaron especialmente las costas en los actuales departam en .. 

tos d e Cauc~ y Antioquia. En general se reconocen en Colom

bia tres clases sociales: 

La alta, la media y la baja, clasificaci6n,s e basa principal ... 

mente , en el ingreso y en el status de las ocupaciones, sin 

embargo, es importante buscar los sistemas de valor, auto

identificaci6n y otras actitudes de clase en los diversos gru .. 
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pos sociales, para poder establecer, una categor(a valedera 

de clases. 

Parece que en Colombia, persiste a1in en la estructura de cla .. 

ses una base feudal, a pesar del desarrollo industrial y comer-

cial y de la movilidad vertical de los grupos sociales. 

3. POBLACION. 
ea;:::a:::ze::a z& 2!3§ 

a. Aspectos demogrcíficos. 

1} Tamaño y ritmo de crecimiento. 

La situación poblacional de Colombia es muy semejante a 

la que presenta muchos pa(ses en réÍpido proceso de desa ... 

rrollo; rápido crecimiento de la población , altas tasas de 

fecundidad, de censo rápido de la mortalidad, creciente pro .. 

porción de personas jóvenes, considerable movimiento de 

redistribución especial de la población, rápido crecimiento 

de los núcleos urbanos, formación incipiente de una clase 

media etc. 

El cena o nacional de población de l. 963 dió para el pa(s 17. 

484. 508 habitantes' por lo tanto e olombia ocupa por su po-

blación el tercer lugar en América, después de Brasil y 

Argentina. 

La situación del presente siglo muestra un acelerado ere., 

cimiento de la población. En l. 90 5 el pa(s contaba con 34. 
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millones de habitantes ; 33 años más tarde (l. 938 ) esta población 

se hab(a duplicado ( 8. 7 millones); 26 años después(!. 964) el fenó

meno s e repetta ( 17. 5 millones ) y es muy posible que ocurra nue .. 

vamente en 21 años (l. 985 ), tal ritmo contrasta con el tiempo n e

cesario para que la población se duplique en otros pata ea, como Ir

landa. 

2) Causas y cona e cuencias d el crecimiento. 

El ritmo acelerado de crecimiento de la población colombiana se 

debe a un aumento de la tasa de crecimiento v e getativo, la cual e s 

el r e sultado del balance entre l as tasas respectivas de natalidad y 

mortalidad. 

a) La natalidad. 

En Colombia, como en muchos otros pa(s es, en desarrollo, uti

lizan la partida de bautismo, como sustituto del r e gistro civil 

lo que trae como consecuencia que en las düerentes estad(sti

cas se presenten algunas sub-estimaciones. Las razones de 

este sub-registro han sido múltipl e s entre ellas cab e señalar: 

La organización misma de los sistemas de registros, el lapa o 

entre la fecha de nacimiento y la del r e gistro; el sistema de 

r ecolección e mpleados y dive rsas razones de (ndol e socio cul

tural, todo ello obliga con frecuencia a evaluar y ajustar las in .. 

formaciones sobre los parámetros demográficos. 
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El ritmo de crecimiento de la poblaci6n colombiana se mani .. 

fiesta de manera diferente en las diversas regiones del pa(s. 

De acuerdo con la información censal¡ Bogotá D. E., Meta y 

e 6rdoba estcín duplicando su población cada 10 o 15 años; otros 

lo hacen en mcís de 30 años ( Boyaccí, Cundinamarca, Nariño, 

Quind(o, Santander }, Tolima por ejemplo, en 57 años. 

Los niveles del sub-registro de nacimiento perecen ser del 

29o/o (l. 938 .. l. 951 } y del 18. 6% (l. 951 .. l. 964 ), aunque va

ría para las diferentes secciones del pa(s. 

De los an<Ílisis efectuados se concluye que la natalidad pre

senta actualmente altos niveles, con valores que oscilan en .. 

tre 40o/o y el 47. 2o/o de nacimientos anuales por cada l. 000 ha .. 

bitantes. 

b} La Mortalidad. 

El sub-registro de la mortalidad parece ser aún mayor qu e el 

de la natalidad. Su valor serta del 31. 7o/o {l. 938 ... l. 951 ) y el 

de el 32. 8o/o {l. 951 - l. 964 ); aqu(las variaciones regionales 

deben ser aún mayores que para la natalidad. La tasa bruta 

de mortalidad ( defunciones anuales por l. 000 habitantes} se

r(a de 17. 4o/o para el per(odo {l. 951 ~l. 964 } y se estima que 

haya sido de 15o/o para l. 965, teniendo en cuenta el sub-regia-

tro. 
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La mortalidad en Colombia se puede analizar as(: 

Una leve disminuci6n en e l número de defuncione s infantil e s 

y de niños pequeños, lo que es de esperar en una poblaci6n 

que va en aumento o con la mayor efectividad del registro de 

las defunciones, aún cuando la mortalidad r eal haya dismi

nu(do. 

D i.sminuci6n del número de defunciones ocurridas entre las 

edades de 5 a 55 años, lo que quiere decir que la mortalidad 

real ha decrecido. 

Aumento del número de defunciones ocurridas pasados los 

55 años, que se hace más marcado a medida que se avanza 

en edad. 

Este aspecto no indica que la mortalidad haya aumentado, 

pues hay que tener en cuenta el incremento de la poblaci6n 

y el posible roej oramiento del registro de las estad(sticas. 

e) La estructura de edades. 

Debido a la permanencia de altas tasas de fe cundidad, acom

pañadas de un rá'pido descenso de la mortalidad, especial .. 

mente la infantil, la estructura de edades de la poblaci6n co

lombiana tiende a -~ REJUVENECERSE "· 

Los menores de 15 años que en l. 918 representaban el 40o/o de 

la poblaci6n total en l. 964 equival(an al 46. 6o/o. Esta s itua .. 
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ci<Sn hace que las tasas de dependencia demográfica (cuan .. 

tos menores de 15 años y mayores de 60 hay por lOO adul

tos de 15-59 años), hayan aumentado. En l. 918 esta relaci<Sn 

era de 84.16%, mientras que l. 964 era de 106. 57o/o, lo cual 

representan una disminuci6n del 22. 4lo/o. 

d) El crecimiento urbano rural. 

En Colombia crece mucho más rápidamente la poblaci6n 

urbana que la rural. Para el per(odo de l. 951 - l. 964, la 

poblaci6n de las cabeceras municipales creci6 a una tasa 

de 53. 9o/o, mientras que la poblaci6n del resto del munici

pio, aument6 a una tasa del 12. 9o/o. 

Pa a el mismo per(odo, solo tes departamentos tuvieron 

una tasa de crecimiento de la poblaci6n en el resto del muni

cipio superior a la del pa(s: C6rdoba ( 38o/o), Magdalena 

( 44. 3o/o } y Meta ( 55. lo/o }. 

Si bien es cierto que la poblaci6n urbana crece más rápida

mente que la rural, hay una fuerte tendencia a que este ere ... 

cimiento se concentre en los núcleos urbanos mayores • En 

l. 938, el 22. 6o/o de la poblaci6n total de las cabeceras muni

cipales viv(a en núcleos de más de lOO. 000 habitantes; en 

l. 964, esta proporci6n era de 51. 2o/o. 
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Durante los per(odos intercensales, ( 1. 938 .. l. 951 .. 1. 964) 

el grupo de nú':cleos urbanos que mcís creci6 fué el de 200. 000 

y méÍs habitantes, y en las medianas ( 20. 000 a 50. 000 habi

tantes). El crecimiento de los grandes centros ha hecho que 

los pequeños municipios aledaños a estos se encuentran for

mando parte de unidades sociales integradas. En tales casos, 

se ha preferido hablar de 11 CONJUNTOS URBANOS" o "UNI

DADES GONURBANAS H. 

e) Las Migraciones. 

Los flujos migratorios son un indicador de los grandes dese

quilibrios internos, como elemento de cambio social, la mi

graci6n es un medio de transmis i6n cultural y de integraci6n 

social; sin embargo, gran parte de este flujo es el que engro

sa los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Los dos 

ú':Itimos censos del pa(s muestran que hasta l. 951 resid(an en 

un departamento distinto del natal l. 62 millones de pera onas; 

esta cifra pas6 a ser de 3.16 millones en l. 964. Sin embargo, 

al consolidar en l. 964 la misma divisi6n polrl:ico-administra .. 

tivo del pa(s exist(a en 2. 76 millones; la diferencia correspon

de en su mayor(a a la migraci6n entre Gundinamarca y Bogotcí 

D. E. 

En el per(odo ( 1. 951 .. l. 964) se observa que son los depar

tamentos de mayor desarrollo econ6mico y los de coloniza .. 
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ci6n los que registran saldos migratorios positivos ( Cundina .. 

marca, con Bogotá D. E. , Valle, A.tlántico, Antioquia, Meta 

y Magdalena ) en tanto que aquellos que presentan un bajo ni ... 

vel de desarrollo o fueron duramente afectados por la violen..,. 

cia, tienen saldos migratorios negativos muy altos, ( Choc6, 

Boyacá, Nariño, Tolima y Caldas). 

El movimiento registrado en el ces o de l. 964, muestra que la 

e migraci6n estuvo compuesta en un 65. 8o/o por gentes de las 

cabeceras municipales y que la inmigraci6n a las mismas re 

pres ent6 el 72. 5% del movimiento total . 

Igualmente se puede decir, que los e migrantes 50.7% son mu

jeres y el 69o/o son personas entre los 15 y los 60 años. La ma

yor emigraci6n de los departamentos cuyos saldos migratorios 

intercensales son negativos y de los de colonizaci6n está com ... 

puesta por mujeres quienes se dirigen hacia aquellos cuy os 

saldos son poBitivos y que acusan gran desarrollo ( Antioquia, 

Atlántic, Bogotá, D. E., y Valle ); en cambio, la emigraci6n 

de éstos hacia aquellos está formado en su mayor(a por hom

bres •. 

Otro factor de selecci6n lo constituye la actividad, debido a 

la alta proporci6n de adultos que emigran. La tasa bruta de 

actividad (de cada 100 personas cuantas son econ6micamen

te activas ), es más alta en los emigrantes ( 46. O% ) que en 

los residentes ( 29. 8% ). 
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El cena o de l. 964 muestra que la mayor parte de la migra .. 

ci6n interdepartamental estuvo compuesta por agricultores, 

ganaderos, artesanos, operarios y personal de servicio do-

méstico. Sin embargo propircionalmente los grupos más 

m6viles fueron los profesionales, técnicos 1 funcionarios, 

administradores, vendedores y el servicio doméstico. 

Estos emigrantes se repartieron as(: 

De 100 emigrantes de la primera ocupaci6n (profesionales, 

técnicos, funcionarios, gerentes, administradores), 40.lo/o 

llegaron a Bogotá; 14. 2o/o al Valle; 5. 8o/o al Atlántico; 5.lo/o a 

Antioquia y 5. 2o/o a Caldas. 

Por otro lado, de 100 emigrantes de la ocupaci6n " Servicios ¡e1 

s onales H 44. Oo/o llegaron a Bogotá; 15. 9o/o al Valle; 6. 3o/o al 

Atlántico; 6.lo/o a Caldas y 4. 3o/o a Antioquia. 

En referencia a las migraciones externas, merece especial 

atenci6n la emigraci6n de personal técnico y profesional co .. 

lombiano hacia diferentes pa(ses, por las implicaciones que 

ello tiene respecto al desaprovechamiento de este importante 

recura o humano y respecto al drenaje y econ6mico que repre-

s enta. 

En el per(odo de l. 955 - l. 968, salieron hacia el extranjero 

38. 400 profesionales colombianos y se calcula que unos 

20. 000 permanecieron en el extranjero sin regresar a Co-

-
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lombia. A esta cifra debe sumara e los técnicos medios emi

grantes alrededor de ll. 3 02 colombianos. 

Se estima que Colombia perdi6 alrededor de 65 millones de 

dó.I.ares a lo largo de 14 años como resultado de las inver .. 

siones representadas en la capacitaci6n de dichos recursos 

humanos. 

Se estima as{ mismo una pérdida de lOO millones de dSla

res a causa de que los profesionales y técnicos emigrados 

no contribuyeron a la formaci6n del PNB. 

Desde un punto de vista cualitativo el problema del éxodo 

de profesionales colombianos es significativo, teniendo en 

cuenta que la comunidad internacional tiende a absorber pre .. 

ferencialmente profesionales altamente capacitados. 

d) Núcleos Extranjeros. 

El movimiento inmigratorio internacional en Colombia ha 

sido pequeño. Los 50. 000 extranjeros enumerados en l. 951 

representaban solo 4. 3 personas por cada mil colombianos. 

La situaci6n en l. 964 no vari6 significativamente, si bien 

el total de extranjeros fué de 74. 000 la raz6n de nacidos en 

el exterior por cada mil colombianos hab{a descendido a 

4. 2; e sto se debi6 a que la poblaci6n colombiana creci6 m~s 

rápido que el número de extranjeros llegados al pa{s. 



21 

En general, todos los departamentos aumentaron el ntímeTo 

de extranjeros, excepto Huila y Tolima. El 40o/o del incre .. 

mento ( 24. 000 ) durante el período intercensal, tomaron 

residencia en el departamento de Gundinamarca; atra(dos 

por Bogotá, ciudad inclu(da en este departamento en el aná

lisis • Otro 15% se dirigi6 a las Intendencias y Comisarías; 

mientras que un 12% y un ll% se residenciaron en el Valle 

del Cauca y Norte,de Santander respectivamente. La atrac

ci6n de Bogotá no necesita mayor explicaci6n dado el dina .. 

mismo de esta ciudad. 

En el caso del Valle del Cauca, Gali podrí'a haber sido el 

foco atractivo para los nacidos en el exterior, principalmen

te para aquellos que provienen del Ecuador. 

Por su parte, la atracci6n del Norte de Santander, se debi6 

posiblemente a que este departamento es pue rta de acceso 

a aquellos provenientes de Venezuela. En general, el moví 

miento inmigratorio internacional ha sido de una magnitud 

relativamente tan pequeña, que no merece un análisis más 

detallado. 
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CUADRO DE NACIONALIDADES Y ACTIVIDADES l. 951 
LX &i!lC &e m 22!2%U m = !l2l!L!:lae LoA M . 

N/0 NACIONALIDADES TOTA- A C T I V I D A D ES 
LES. Sector Sector Sector Prof. Otros 

Agr(cola Industrial Comerc. 

1 Venezolanos 12. 500 2. 000 2.000 4.300 lOO 3.100 

2 Ecuatorianos 9.155 4.100 55 3.-500 150 l. 350 

3 Japoneses l. 720 700 800 20 200 

4 Norteamericanos 3. 200 lOO 2.200 800 30 70 

5 Libanesa 4. 323 4. 200 1 123 

6 Españoles 6.730 2. 400 3. 350 700 75 205 

7 Mexicanos 1.150 642 318 76 43 71 

8 Ingles es 143 12 86 9 3 33 

9 Alemanes 263 3 189 46 4 21 

10 Otros 10. 475 l. 030 4. 325 4. 763 17 340 

Totales. 49. 659 11. 987 13. 323 18. 394 442 5. 513 

CUADRO DE POBLACION EXTRANJERA POR DEPARTAMENTOS- l. 951- l. 964 

DEPARTAMENTOS AUMENTO DISTRIBUCION 
EXTRANJEROS INTER .. PORCENTUAL 

l. 951 l. 964 CENSAL. DEL AUMENTO. 

Antioquia 3. 075 4. 558 l. 438 6,1 

Atlántico 5.379 5. 978 599 2,5 

Bol(var 2. 542 2. 952 410 1, 7 

Boyacá 336 875 539 2,2 

Caldas 1.123 l. 361 238 1, o 

Ca u ca 626 658 32 0,1 

Cund inam arca 12. 515 22.407 9.892 40,5 
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EXTRANJEROS AUMENTO DISTRIB. 

DEPARTAMENTOS l. 951 l. 964 INTERGENSAL PORG. 
AUMENTO 

Ghoc6 277 580 303 1, 2 

Huila 185 174 ... n - o 

Magdalena l. 594 l. 774 180 0,7 

Na riño 3. 736 4.269 533 2,2 

Norte de Santander 7.165 9.749 2. 584 10, 6 

Santander l. ()81 2. 097 l. 016 4,2 

Tolima 564 484 -80 -0,3 

Valle del Gauca 6. 856 9. 733 2.877 ll, 8 

Intendencias y Gomisar(as 2.605 6.404 3.799 15, 5 

Totales 49.659 74. 053 24.394 lOO% 

f) P olll:i ca s • 

La planeaci6n de 1 desarrollo debe guardar estrecha re-

laci6n con la realidad dem og:fafica. La experiencia his-

torica nos permite observar que el r(tmo de crecimien-

to de la poblaci6n y las modificaciones en las variables 

demográficas muestran relaci6n a largo plazo, con el 

grado de desarrollo econ6mico y social alcanzado. La 

poblaci6n, por su parte, facilita o retrasa el desarro-

llo de la sociedad, pero no la determina. En cons ecuen ... 

cia para alcanzar determinados objetivos demográficos 

una polnica de poblaci6n incluirá necesariamente accio .. 

nes sobre factores de orden econ6mico, social y poi( ... 

tic o. 
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Por otra parte, la polñica de poblaci6n debe estar acorde a 

las necesidades, aspiraciones, y derechos de la comunidad 

y con las metas fijadas por los diferentes programas s ecto ... 

riales, para alcanzar un desarrollo social y econ6mico arrn6-

nico e integral. 

Los objetivos inmediatos de la politica de poblaci6n dadas las 

caracter(sticas de la realidad colombiana y las metas de los 

planes de desarrollo, deben abarcar los aspectos m<Ís pro ... 

minen tes como son : 

l. Lograr una mejor distribuci6n territorial de la pobla .. 

ci6n. 

2. Gontribuír a la disminuci6n de las tasas de mortalidad 

y morbilidad de la poblaci6n. 

3. Modificar el actual ritmo de crecimiento de la poblaci6n. 

4. LA SITUAGION DEMOGRAFIGA FUTURA. 
. :&!&:&±±SS 

a. Tamaño y rítmo de crecimiento de la poblaci6n futura. 

En la primera parte se mostraron los rasgos generales del ere-

cimiento de la poblaci6n del pa(s, la situaci6n de los parámetros 

demogr<Íficos y su evoluci6n hasta el presente. 

En esta segunda parte se presentar<Ín someramente algunas es .. 

timaciones del rrtmo de crecimiento y del tamaño de la poblaci6n 

futura y de los parámetros. 

Las estimaciones de poblaci6n tienden menos a " PREVEER -~ 

la situaci6n futura, que a mostrar el efecto de las leyesde fe-
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cundidad, de mortalidad y migratorias. En muchos casos, por no ser 

conocidas estas leyes, se prefiere utilizar la proyecci6n de la tenden-

cia hist6rica por medio de procedimientos matemáticos, corno son las 

tasas geométricas, exponenciales y algebráicas de segundo grado. 

Aplicando los métodos matemáticos anteriormente descritos tene ... 

rnos que la proyecci6n de la poblaci6n, se estima así: 

Para l. 975 24. 740 ( en miles ) 

Para l. 980 28.767 

Para l. 985 33.225 

5. ANALISIS DE LA SITUACION DEMOGRAFIGA. 

El desarrollo económico y socia! tiene corno objetivo servir al hombre 

y la principal fuerza productiva de la sociedad es el hombre. Igualrnen-

te es el hombre el consumidor y beneficiario de los productos de la So ... 

ciedad. Por ellos toda la planeaci6n del desarrollo econ6rnico y social 

del pars debe guardar una estrecha relaci6n con la realidad demográfica. 

Se ha visto en el presente trabajo que el rítrno de crecimiento de la pobla-

ci6n colombiana es muy alta, en las tasas de fecundidad son muy elevadas 

y con tendencia a disrninurr levemente s 6lo a partir de l. 97 5; que la mor-

talidad registra un marcado descanso, que la proporci6n de j 6venes es 

muy alta y por lo tanto representa una carga muy dura de soportar, si 

se tiene en cuenta que nuestros recursos son escasos. 

a. Poblaci6n y Educaci6n. 
=-= -

En pars es corno Colombia, n solo a través de la educaci6n generali-
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zada es posible transformar los valores, actitudes y comportamien ... 

tos tradicionales de la población, que tanto frenan las posibilidades 

del desarrollo no obstante los esfuerzos económicos y técnicos que 

por otra parte se hagan H. 

Sin embargo1 la situación demográfica plantea serios obstáculos a 

la elevación del nivel educativo. 

En l. 964 los adultos de 20 a 59 años representaban el 38. 31% de la 

población total y los jóvenes de 5 a 14 años ( escolorizables ) el 29%. 

En Colombia, por cada 10. 000 habitantes hay 2. 900 jóvenes que re .. 

querirían 83 maestros, reclutables entre 3. 831 adultos. Esto solo 

hacía que Colombia, para escolarizar a todos los niños entre 5 y 14 

años, debería hacer un gran esfuerzo por parte del gobierno. 

Esta situación se agrava al considerar que de los adultos solo el 

24. 7%, tienen la primaria completa lo cual conduciría a que uno de 

cada 11 de estos adultos se dedicara exclusivamente a la enseñanza. 

Esto sin considerar las tasas de participación, los niveles de des em

pleo y sub-empleo, los escasos recursos por estudiantes y la cali

dad de la educación impartida. 

Tal realidad exige, por lo tanto un replantamíento de fonqo que con

lleve a modificar los actuales métodos de enseñanza y aún el e onte

nido de la misma. 

\ 
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b. Poblaci6n, vivienda, salud y nutrici6n. 

La percepci6n de mejores oportunidades en el sitio d e d e stino o la 

expulsi6n del lugar de or{gen han incrementado los movimientos mi

gratorios hacia los grandes centros urbanos y en cuant{a menor 

( 889. 682 registrados en l. 964 ) hacia algunas zonas rurales bien de

terminadas. Tales flujos son frutos de grandes y crecientes des equi

librios regionales. En los sitios de destino, por lo tanto, se han in

tensificado la demanda de mejores servicios sanitarios, de vivienda, 

de educaci6n, de recreaci6n y de seguridad. 

Los servicios de salud, que han sido objeto de un gran e sfuerzo en 

los últimos años, se ven proporcionalmente disminu(dos debido al 

crecimiento y a la redistribuci6n de la poblaci6n. En l. 966 se reali

zaron 389 consultas médicas por l. 000 habitantes; en l. 969, se re

gistraron 369. Actualmente Colombia tiene 4. 3 médicos por 10. 000 

habitantes. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el Instituto de Crédito T errito

rial estim6 un déficit urbano de 87. 000 viviendas en l. 951 y de 332. 000 

en l. 964, y en l. 970 618. 200. A pesar de los enormes e sfuerzos, el 

déficit habitacional aumenta más rápidamente que la misma poblaci6n 

urbana. 

Actualmente solo son satisfechas las necesidades en colonias en un 

85% y las prote(nas en un 78%. Las cifras correspondientes a los es

tados méÍs bajos son 77o/o y 65% respectivamente. 
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Esta situación es tanto méÍs grave si se tiene en cuenta que una desnu-

trición prolongada hasta los 5 años produce efectos irreversibles en

tre ellos en el cuociente intelectual debido a que los tejidos cerebrales 

no se pueden desarrollar completamente. 

c. Población y densidad. 

Hablar de sobre población en Colombia, cuya densidad actual es de 

18. 40o/o hab/km 
2

• parecería insensato; pero de ser cierto que sola

mente una sexta parte del territorio nacional es susceptible de a pro ... 

vechamiento agrícola en el estado actual de la ternología la densidad 

subiría a llO, 31 hab/km 2• 

d. Población y empleo. 

El trabajo no es solo un medio de lograr satisfacer las necesidades 

esenciales de las personas. Es también y no secundariamente, una 

forma de autorización del hombre y en tal sentido complementa el 

proceso de socialización iniciado en la familia y continuado en la edu

cación formal. No sin razón ha sido reconocido como uno de los dere-

chos humanos, ademéÍs el empleo es una forma de redistribución del 

ingreso. 

Debido a las dificultades de balanza de pagos, agravadas por el dete

rioro de los términos de cambio de los productos primarios, al flujo 

creciente de personas que se presentan al mercado de trabajo y a la 

permanencia de ciertos elementos estructurales ( repartición del in-

gres o, tenencia de la tierra, etc. L se plantean s eríos interrogantes 

sobre el desarrollo armónico del empleo de los recursos humanos del 
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pa{s y del crecimiento econ6mico~ Durante el per{odo de l. 951 - l. 964 

se manüest6 una disminuci6n de las tasas globales de participaci6n. 

En l. 970 se presentaron al mercado de trabajo cerca de 200. 000 per ... 

sonas ( 153.000 hombres y 47.000 mujeres) de las cuales 30.000 co .... 

rrespond{an al medio rural; para l. 970 se crearon cerca de 140.000 

nuevos empleos. Estos fueron incorporados al e omercio1 al transpor

te, a la construcci6n y a los servicios. 

Mano de Obra - Distribuci6n por Actividades Econ6micas. 

Los ce6s os de poblaci6n por profesiones y oficios constituyen otros de 

los elementos de juicio con los cuales se califican los potenciales hu

manos de las naciones. En este s entido1 aunque es muy dif{cil esta ... 

blecer f6rmulas de distribuci6n ideal que tengan igual aplicaci6n en 

medios econ6micos y sociales diferentes 1 hay apreciaciones de carác

ter general que casi impl{citamente dan una idea ponderada del poten

cial. Es as{ como en una era como la presente 1 donde predominan la 

producci6n en serie, la motorizaci6n y la mecanizaci6n en todas sus 

manifestaciones prácticas 1 un pa{s que pos ea grandes recura os huma

nos de Ingenieros, de mano de obra industrial, de agricultores y ga

naderos, etc; estará en mucho mejores condiciones que un pueblo emi

nentemente art{stico. 
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CUADRO DE DISTRIBUCION DE MANO DE OBRA POR ACTIVIDADE'S 

ACTIVIDAD o/o MILES DE PER .. 
SON AS. 

Agricultura (Agropecuaria ) 35 70 

Silvicultura y pes ca 6.1 12 

Miner(a 4.1 8 

Industria Manufacturera 9. 7 19 

Artesan(a 13. 4 8 

Construcci6n 11 '3 22 

Comercio y Transportes 4, 1 8 

Servicios Particulares 9,3 18 

OO.PP y otros servicios 6, 1 12 

Luego de analizar muchas estad(sticas existentes, podemos resumir nuestros 

problemas distributivos de la siguiente manera: 

Tenemos un porcentaje enorme de personas que se dedican a actividades agr( .. 

colas y pecuarias muy elementales, cuyo rendimiento es muy deficiente en rela-

ci6n con sus reales producciones. 

En servicios y en divisas actividades primarias se está consumiendo demasiada 

poblaci6n h<Íbil. 

En la industria, interviene s 6lo un moderado porcentaje de la poblaci6n hábil la 

cual, debido a métodos en general no eficientes, tampoco tienen un rendimiento 

productivo satisfactorio. 
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En relación con el comercio y transporte, las cifras encontradas pue ... 

den considerarse corno normale.s. 

En términos generales el bajo desarrollo económico incapaz de crear 

empleo suficiente e stá dejando sin trabajo productivo y remunerativo 

a un potencial laboral equivalente a la tercera parte de los trabajado

res que aparecen cada año. 

Podernos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1) La industria manufacturera en crecimiento constituye h oy por 

hoy una buena fuente de trabajo. 

2) La agricultura d(a a di"'a se mecaniza más y elimina mano de 

obra, ocasionando serios trastornos en e l área rural y hasta 

donde se puede apreciar poco es lo que se expande ; paralela 

con la a g ricultura marcha la ganader(a. 

3) La proyección futurista de la rninerr"a y el petr6Ieo son muy in

ciertos. Sin embargo, el carbón podr(a tener un desarrollo con

siderable que podr(a emplear gran cantidad de mano de obra. 

4) La industria de la construcción está empleando considerabl e ma

no de obra y se e spera que en el futuro s e incremente. Sin ern ... 

bargo, la construcción vertical restringe el empleo de mano de 

obra y es sustitu(da en g ran parte por maquinaria. 

5) Las exportaciones menores le han dado un gran irnpuls o a la ar ... 

tesan(a y por consiguiente s e es tá' utilizando e onsiderable mano 

de obra. No obstante esta actividad s e puede considerar incipien-

t.e. 
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6) El comercio realmente ocupa un gran volumen de mano de obra, 

pero son muy baja su eficencia; la hipertrofia del s e ctor comer ... 

cial es un signo típico del subdesarrollo. 

7) El transporte utiliza tambi€n considerable mano de obra, pero es 

también una actividad con muy poco desarrollo tanto en la produc .. 

ci6n como en la operaci6n del parte automotor. 

8) El gobierno utiliza abundante mano de obra, pero su rendimiento 

es pobre en cuanto a la creaci6n de nuevos mecanismos de desa-

rrollo econ6mico. 

El análisis de los aspectos anteriores señalan los esfuerzos del go.-

bierno para utilizar toda la mano de obra que surja anualmente en Co-

lombia, sin embargo, esto es difícil mientras no haya un aumento 

considerable en el producto nacional bruto. 

e. Poblaci6n y Desempleo. -
Colombia que tenfa en l. 964 según cifras, censales, 17.484. 508 ha ... 

bitantes, pasa a una poblaci6n de crecimiento de l. 951 a l. 964 de 3.15o/o 

con la tendencia actual la poblaci6n se duplicará dentro de 22 años. 

La situaci6n tiende a ser más dramática cuando se examina el creci-

miento de Bogotá, que duplica su poblaci6n cada 10 a 12 años, suce-

diendo lo mismo en el Meta, C6rdoba, Cali, Medell(n y Valledupar pa-

ra citar solo unos ejemplos. 

En todas estas ciudades o áreas el estado y la sociedad se ven en in ... 

capacidad de atender la veloz demanda adicional de servicios p~bli-
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coa tales como : Acueductos, alcantarillados, instalaciones eléctri

cas, camas de h ospitales 1 colegios, tele'ionos, etc. 

El crecimiento de mográfico es miuy superior a la capacidad e statal 

de recaudar fondos o a la capacidad de los contribuyentes de propor

cionarle al estado, ya que la estructura de la poblaci6n muestra que 

ella se e ompone de oun elevado porcentaje de niños y j 6venes impr o

ductivos. 

La preocupaci6n creciente por la velocidad del crecimiento demográ .. 

fico se ha puesto de presente en la misma medida en qu e las condi

cione s sanitarias, facilitadas por drogas modernas como los antibi6 .. 

ticos 1 han hech o bajar sustancialmente la mortalidad, especialmente 

la infantil, sin que por otra parte, la rata de natalidad haya bajado. 

As(, ésta que era de 3.17o/o (defunciones anuales por cada 100 habi

tantes ) baja a l. 74% para el per(odo l. 951 .. l. 964 y decrece hasta 

a olo l. 5% en l. 96 5, pudiendq estar hoy al rededor de l. 3% 1 mientras 

que la tasa de natalidad ha permanecido desde hace muchos años en 

4. 72 nacimientos por cada lOO habitantes. Una de las más graves 

implicaciones del rápido crecimiento demográfico es la dificultad 

que tiene un pa(s, como el nuestro, carente de una tasa de ahorro y 

de inv e rsi6n alta, para absorbe r la oferta de mano de obra. Cada año 

se ofrecen 200. 000 trabajadores más en el mercado del trabajo. Ello 

es un pa(s que cu:enta con solo 368. 000 empleos en e l sector manufac ... 

turero para el año de l. 970 y de solo 432. 000 para el año de l. 973 1 

bien se puede apreciar la dificultad que hay para dar trabajo, real , 

Útil y efectivo a 200. 000 personas por año (cifra esta ademéfs e s muy 

conservadora). 
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Los múltiples estudios que se han efectuado y constantemente se 

realizan 1 muestran grandes discrepancias derivadas en gran par ... 

te del hecho de cque parten de cifras muy diferentes. 

As{ mientras el DANE indica que la fuerza del trabajo en l. 968 

se des compon{a en urbana; §. 232. 509 y rural : 4. 669. 491 o sea un 

total de 9. 902. 000¡ el departamento de Planeaci6n indica un total 

6. 480. 000 de personas disponibles para trabajar en l. 970 1 con un 

desempleo abierto de solo 542.000 habitantes, o sea el 8. 4, mien ... 

tras el DANE ha hecho estimativos que señalan la tasa del desem

pleo del 7.1%. 

Aparentemente la tasa del desempleo es bastante menor en el sec

tor rural que en el sector urbano 11. O% pero ello explica por el he ... 

cho de que el sub .. empleo o el empleo disfrazado 1 de baj{sima pro

ductividad es mucho más frecuente en el sector rural. 

Con un crecimiento del PIB del 7. 5% se lograr{a una reducci6n de 

las tasas de des empleo de estos sectores para l. 973 a 3. 3 y 8. 5, lo 

que supone además un incr.emento notorio en la productividad de am ... 

bos sectores, o sea que cualquier desvanecimiento en el crecimien

to del PIB por debajo del 7. 5% implicará un incremento de las cifras 

de des empleo por encima de medio mi116n de habitantes, lo cual pa

rece muy posible ya que la tendencia y estructura de nuestro comer

cio exterior no indican un incremento potencial de nuestro ahorro 

neto. 
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6. MARGINA.LIDAD. 

El t€rmino marginalidad ha adquirido tantas connotaciones que su 

uso es tan miÍltiple como confuso. 

Marginalidad es una subcultura con caracter(stica propias diferen

tes a las de la sociedad global, e amo retraso en el desarrollo eco

nómico (los marginados van quedando \- al márgen H s eg-.:regados del 

proceso de desarrollo) como falta de participación en el proceso de 

participación en la sociedad como situación inconsistentemente es

tructurada, como no pertenec(a al sistema dominante. Es una no 

participación junto a la aspiraci6n a participar 1 aunque sea en ni ve .. 

les (nfim os en los bienes de una s ooiedad. 

Es un fenómeno tanto urbano como rural y la creciente movilidad 

geográfica y ocupacional hace que tienda a desaparecer las diferen

cias todav{a considerables entre marginalidad urbana y rural. 

Las ocupaciones tradicionales les proporciona cada d(a menos posi

bilidades de alcanzar niveles de v(a satisfactorios mientras que los 

medios de informaci6n los induce a mejorar y diversificar sua pautas 

de consumo y el estado de los movimientos pol(ticos les hacen saber 

su derecho a alcanzar niveles de vida más altos. 

Desde el punto de vista de su ins erci6n en la estructura ocupacional, 

sin duda uno de los más importantes, la marginalidad ocupacional 

se caracteriza por sus status (nfimo y su gran inseguridad. Los hay 

como limpiabotas, recogedores de papel, vendedores callejeros y 

asalariados ocasionales. Su caracter(stica común no es que sean 

actividades inútiles o innecesarias sin que nunca comprometan a 
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a los papeles básicos de la sociedad. 

En la mayoría de las comunidades marginales hay líderes formal o 

informalmente reconocidos que son los portavoces de las opiniones 

más generalizadas 1 o que tienen la virtud de generalizar sus opi

niones. No siempre están vinculados a los partidos poHHcos, ni pro ... 

vienen de ellos, pueden ser simples voceros de las dificultades de 

los suyos y servir de canales de rnediaci6n. 

La inseguridad es el rasgo más característicos de las carreras ocu ... 

pacionales de los marginales. Muy pocos tienen un empl e o perrna.B:nn ... 

te; cuando as{ .,_-:>ocurre aunque vivan en una poblaci6n marginal ya 

han escapado o están en vías de escapar a la rnarginalidad propia .. 

mente dicha. 

Referente a educaci6n, las poblaciones marginales son muy inferio

res a los del resto de la poblaci6n pero por lo general un a alta po .. 

blaci6n de los marginales ha terminado la enseñanza primaria, sin

embargo no encuentran trabajo sino en ocupaciones de bajo prestigio 

y es casa rernuneraci6n. 

Por lo general los marginales viven en los barrios p e riféricos, su 

vida corre paralela a grandes enfermedades. 

Estos grupos marginales tienen una limitada capacidad corno agen

tes de cambio, pero no por ello deja de existir. 

Aunque estos grupos no tengan prop6sitos revolucionarios ni proba

blemente capacidad para presentar problemas s eríos, es conside .. 
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rable su potencialidad para provocar cambios importantes a largo 

plazo. La aus encía de una participación efectiva, fenómeno que es-

tá desapareciendo rápidamente, es el gran impedimento para la 

actualización de esa potencialidad. 

Referente a los sindicatos, en cierta medida, los marginales no 

son el nivel m ás bajo del sistema de estratificación sino que está 

fuera de él. 1 como una amenaza latente para él, y para todos sus 

integrantes. Estos a su vez, tienen a hacerles concesiones en la 

medida en que crean obtener de ell os el apoyo susceptible de m ej o-

rar su posición estratégica dentro del sistema. 

7. POLITICA DE LA POBLACION. 
::e:zz :sa:±:zLitU:e _a :swa 

Del a áli.sis de la situación demográfica descrita, se deduce que la 

realidad y futuro del desarrollo integral del pa(s son inquietantes 

y plantean la necesidad de adoptar una polftica de población, acorde 

con las necesidades y aspiraciones de la comunidad y la fas e actual 

del desarrollo colnmbiano. Resulta por lo tanto evidente que el go .. 

bierno no pueda ser ajen o e indiferente ante esta realidad nacional. 

Los objetivos inmediatos de la poHHca de población, dadas las ca .. 

racter(sticas de la realidad colombiana son :lograr una mejor dis-

tribución territorial de la población y modificar el actual rftm o de 

crecimiento de la población por medio de una reducción de la fecun-

didad, como consecuencia a este último se producirá una disminu-

ción de la proporción de los jÓvenes y por lo tanto de las tasas de 

dependencia. 
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a. La Redistribución especial de la población. 

Anteriormente se habló de los flujos migratorios. Se subraya

ron los aspectos positivos pero al mismo tiempo se observó 

que estos flujos son fruto de grandes des equilibrios regionales 

los cuales tienden a acelerara e en parte debido al aumento 

del flujo migra torio mismo. Las caracter(sticas estructurales 

del medio campesino han sido los principales factores de ex

pulsión, tendencia y propiedad de la tierra, bajo salarios, 

tradicionalismo, baja productividad, falta de servicios bási

cos, marginalidad, ins eguri.dad etc, los cuales se hacen más 

evidentes cuando se comparan con los factores de atracción: 

percepción de mejores oportunidades, posibilidad de as cenci6n 

socia!, mayor independencia, seguridad etc., este fenómeno 

se ha acentuado debido a la gran defunción de los medios de CQ.o 

municaci6n de los últimos años. 

La poU1:ica de redistribución especial de la población aspira a 

orientar los flujos migratorios y lograr un mejor asentamiento 

de la población, con el f(n de ayudar a un desarrollo más ar

mónico desde el punto de vista regional. De hecho como objeti

vo es más factible de realización inmediata y sus frutos se ve

rán más prontamente que la reducción misma de la fecundidad. 

El gobierno contii'nuará adelantando una serie de acciones como 

modificación de la tendencia de tierra, salarios agrícolas, aper-
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tura de cr~dito de asistencia t~cnica y s acial; tendientes a dismi-

nu(r los factores de excursi6n o drenaje y lograr un mejor asen-

tamiento a la poblaci6n rural. 

b. El ritmo de ere cimiento de la poblaci6n. 
g w 

El objetivo de reducir el actual rll:mo de la poblaci6n por medio 

de una diaminuci6n de la fecundidad requieren distinguir dos nive-

les 1 el macia-s acial y el familiar a nivel de la s ociedad 1 la expe-

riencia sociol6gica enseña para lograr este objetivo de una manera 

eficaz 1 consciente y duradera es necesario acturar sobre el marco 

s ocio .. cultural. 

Por lo tanto, una reducci6n de la fecundidad implica realizar gran-

des esfuerzos, sobre todo educativos, para lograr los cambios 

mentales que permitan crear un clima favorable al desarrollo, una 

v e z mayor participaci6n en la sociedad y ver, además, en la pa ... 

ternidad no un hecho meramente bilol6gico, sino un compromiso 

con la familia y con la sociedad. 

En este sentido el estado sigue e mpeñado en los programas en 

favor de la paternidad responsable, loa ocualea se fundam entan en 

la necesidad de dar una atenci6n integral a la familia. Una de las 

c onsecuencias de este programa que es ante todo educativo, se .. 

rá la de reducir l a H.egi.,'tirbidad 1 con lo cual se logrará aliviar el 

programa demográfico en aquellos estratos donde seguramente 

es más urgente hacerlo. 
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Asímismo el gobierno está: empeñado en conocer las relaciones 

existentes entre la poblaci6n y la realidad econ6mica y social 

como son los aspectos de tributaci6n, ahorro, inversi6n, segu .. 

ridad social, empleo, educaci6n, vivienda, participaci6n acti

va de la mujer en la sociedad; con el f(n de tomar medidas per .. 

tinentes que permitan estimular la realizaci6n de los objetivos 

señalados a nivel familiar, del análisis hecho se deduce que hay 

una alta proporci6n de parejas que desean planificar su des cen

dencia y manifiestan un deseo cada vez mayor, de conocer me

jor los métodos y procedimientos. Pero generalmente son las 

clases más acomodadas las que s( pueden realizar adecuada .. 

mente esta aspiraci6n sin detrimento de su salud, mientras que 

las familias humildes, al no disponer de recura os, no pueden 

procurara e la infor:maci6n ni los servicios médicos. Por tal ra ... 

z6n, recurren a los métodos tradicionales y al aborto. 



CONCLUSIONES SOBRE POBLACION 

l. La población colombiana es el resultado de una raza triétnica en la cual 

intervinieron en forma activa, el español, el ind(gena y el negro, las 

cuales aportaron las caracter(sticas propias de su raza, cultura e idio

sincracia, dando al colombiano de hoy el efecto de su mezcla y de su 

evolución en un medio subdesarrollado y alejado de los centros cultura

ra e idiosincracia, dando al colombiano de hoy el efecto de su mezcla y 

de su evolución en un medio subdesarrollado y alejado de los centros 

culturales y económicos del mundo. 

2. Debido a las diferentes <Íreas geogr<Íficas en que estcí dividido nuestro 

pa(s, ha estimulado el regionalismo y hace di.f(cil la acción del gobierno 

en la aplicación uniforme y efectiva de las disposiciones legales y admi

nistrativas. 

3. La población colombiana en un 45o/o estcí marginada y por lo tanto no par

ticipa activamente en el desarrollo del pa(s. 

4. La raza, la cultura, el linaje y el poder económico son factores predo ... 

minantes en la conformación de las clases sociales en Colombia, y as( 

podemos analizar los grandes tres grupos de clases social e s as(: 

a. Clase alta. 

Todo el pode r politico e n Colombia se halla en las manos de una cla ... 

se alta formada por p e queños grupos d e familias tradicional e s. E l 

rol social adoptado por este grupo es e l de sangre , riqu e za y cultu-
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ra, por lo tanto cualquier cambio social en las estructuras del pa{s 

necesita la aprobaci6n o ratificaci6n de esta é'lite, pues ella contra .. 

la y domina los partidos y las instituciones de toda (ndole, median ... 

te el control de la industria, el comercio y la propiedad agri"cola. 

El monopolio del poder por parte de este grupo viene desmoronán ... 

dos e desde hace años atras, por el crecimiento de grupos interme ... 

dios, lo que ha tra(do como consecuencia la aceptaci6n de reformas 

pero con la condici6n de no perder el dominio del poder. 

b. Glas e Media. 

La clase media o grupo intermedio ha entrado a formar parte de la 

polñica muy recientemente. Este grupo estéÍ formado por mestizos, 

que gracias a la educaci6n han logrado ascender. Su rol poHtico es 

muy limitado, ya que muy pocas altas posiciones están abiertas a 

ellos. AdeméÍs su participaci6n se limita a su colaboraci6n de ac6.

lito del grupo deominante, en espera de favo r es y concesiones pa ... 

ternalistas. 

c. Glas e Baja. 

Está formada por las masas econ6micamente nula, analfabetos con 

muy poca educaci6n. La mayor(a de condici6n campesina y por lo 

tanto explotados por latifundistas y terratenientes. 

Esta clase se ha formado con base a la migraci6n de los campos a 

las ciudades, cuyo fen6meno ha aumentado el des empleo, creado 
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lo que podr(amos llamar el cintur6n de miseria y la proliferacicSn de 

los problemas socio-econ6micos. 

Este grupo no tiene ninguna participaci6n en el poder ni en el desarro ... 

llo econ6mico del pa(s. 

La iglesia cat6lica es una fuerza determinante en Colombia. Su rol en 

el gobierno no es abiertamente polñico, pero tienen intervenci6n en 

ciertas juntas de gobierno por medio de representantes. E jercen una 

gran influencia psicol6gica sobre las masas populares, sobre los par-. 

tidos pol(ticos (especialmente el conservador ), sobre la educacicSn, 

en los sectores agr(colas, y en los sindicatos como la UTG, que es la 

f ederaci6n de sindicatos cat6licos y cuenta con m~ de 400. 000 afilia ... 

dos. 

E n lo polil:ico, la iglesia parece seguir la tradi ci6n conservadora, de .. 

fens ora del status quo y de los dirigentes de la clase alta; sin embargo, 

en los últimos 5 años, fuertes cambios se han venido operando dentro 

de los sectores j6venes de la iglesia, hasta llegar a formar el grupo 

de GOLGONDA, que parece marcar la. nueva mentalidad de la iglesia 

y su camino futuro. 

La clase trabajadora organizada desde sus comienzos ha sido una ap~n ... 

dice de los partidos polihcos, d enominados por la clase alta o por la 

iglesia. Aunque el total de esta fuerza no repres enta sino cerca d e l 

40% del total de la fuerza trabajadora, siempre ha jugado un pape l d e ... 

cis ivo como instrumento electoral del grupo dirigente. E sta clas e ha 
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sabido tener bajo su control el sindicalismo colombiano y de esta ma .. 

nera ha podido proseguir sin aplicar la legislación social existente 

y manteniendo las relaciones feudales de explotación, producción y 

consumo de riqueza. 

Los pocos ~xitos alcanzados por la UTC y 1 CTC se cifran en politicas 

salariales, pero ninguno en la participación decisiva en el proceso de 

toma de decisiones. (A los sindicatos en Colombia, les est~ prohibi

do participar en poliíica por ley ). 

Su principal mecanismo de lucha, la huelga, asegurada constitucional ... 

mente, se halla muy limitado de hecho y de derecho. 

La clase estudiantil especialmente los universitarios es una fuerza re .. 

lativamente importante, pero desafortunadamente para el pa(s revolu ... 

cionario. Proclama objetivos nacionalistas y a menudo tratan de repre

sentar a las masas rurales y bajas del pa(s. Su influencia en la toma de 

decisiones y en el desarrollo del país es muy limitada o se podr(a de ... 

cir que nula. Tiene una gran capacidad para crear crisis polrticas de 

consecuencias graves para la estabilidad del gobierno lo que ha hecho 

de que cierta manera la clase alta tenga en cuenta la actitud de ~stos. 

Sus líderes, por lo regular, han terminado haciendo partes de los m o ... 

vimientos guerrilleros o han sido absorbidos por los partidos polrticos. 

No hay conflicto racial en Colombia, sinembargo, se hace necesario 

una polrtica que empiece a romper sistemcíticamente los fuertes núcleos 

de población negra que se mantiene en algunas regiones del Valle del 

Cauca y de la Costa Atl<Íntica. Esta polrtica se vería favorecida por el 
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hecho de que en este pa(s no hay prejuicio s acial. 

El problema que m e r ece mayor atenci6n en la a ctualidad es el de los mar .. 

ginados. La gravedad del problema estriba en que mientra s m<Ís s e es .. 

fuerza el individu o para s ali r de esa situaci6n, al log rarlo se t orna re ... 

sentido hacia la sociedad que no le ha fa c ilit ado los medios para lograrlo. 

1 
Los factor es que obligan la marginalizaci6n de las clas e s ya d esc ritas 

son : 

a. Vivienda insufi ciente, insa 1 ubre e inadecuada. 

b. Falta de servicios públicos b<Ís icos. 

c. Falta d e educación, baj a cultura de los adultos y las neces idades eco ... 

nómicas de l a s familias que estimulan la d ecisión escolar. 

d. Pre caria s a lud por las condi ciones ambientales en qu e se des envuel ... 

ven. 

e. Alimentación insuficiente o mal balanceadas. 

f. Carencia total de distracci ones. 

La mayor parte de la población colombiana se encuentra en la zona andi-

na, dando una falsa impresión de falta de espacio iri tal, que lo ti en e en 

los otros 3/S del territorio colombiano y a\Ín en la misma 1·egión andina. 

La s ituación poblacional de Colombia es la correspondiente a un país r<Í-

pido e n p roceso de desarrollo, o s ea, r<Ípido c r ecimiento de la población 

altas tasas de fecundidad, de s censo r<Ípido de la mortalida d, creciente 

proporci6n de pers onas j 6ven es. Cons iderabl e movimiento de redistribu ... 

ción e special de la población, r <Ípido crecimiento de los n\Ícle os urbanos 

y formación incipien te de u na g ran clase media. 



46 

La población creció a celeradamente, ya que e n l. 905 el país contaba 

c on 4, 4 millones de habitantes; en l. 938 esta población s e h abía dupli .. 

cado ( 17. 5 millones ) y es m u y probable que para l. 985 se duplique nue-

vamente. 

En Colombia, el escaso crecimiento e conómico con stituy ó una valla pa ... 

ra rompe r los d esequilibrios sociales. Es necesario reducir la tas a d e 

crec imiento d e m og rá'fico en la proporción tal que no atente c ontra e l po

tencial humano de l a nación, como también incrementar los (ndic e s de 

desarrollo que incid i eran e n el inbre so per cápita. 

La mortalidad está disminuyendo sustancialmente y para el periodo (1. 951 

l. 964) fué de 17, 4%, en l. 96 5 fué de 15% y para l. 970 de un 12. 3%. E sta 

d isminución s e registró en las d efun cion es infantile s y de niños menores, 

como también en los adultos men ores de 55 a ños. 

La e str uctura de edades tiende a rejuvenecers e , debido a la p ermanent e 

alta tasa de fecundación y el rápido d e scenso de l a mortalidad, especial .. 

mente la infantil. Los menores de 15 años en l. 918 r epresentaban el 48% 

d e la población total; en l. 964 equivaJ(a al 46, 6o/o y en l. 970 de un 54%, lo 

que trae como con secuencia que la tasa d e d ependencia haya aumentado. 

El crecimi ento urbano- rural. Colombia crece mucho más :rápido en 

la población urbana que la rural. 

En e l p e rr"odo de l. 951 .. l. 954 la población urbana creció a una tasa de 

53. 9%, mi en t ras qu e en la rural cre ció a un 12. 9%. 
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Las migraciones in ternas. orientadas especialmente hacia las capitales 

y centros urbanos de a lguna envergadura, han originado una m ayor ta .. 

sa de des empleo y por consiguiente la prolifera ci6n d e la inseguridad 

s ocial y física, como t a mbién la desocupaci6n de <Íreas vitales en el 

sector rural e n detrimento de la produccU)n a grr"c ola. Las migraciones 
' 

intern as en el perÍodo l. 951 .. l. 964, la migraci6n aument6 de l. 62 mi-

llones de personas a 3.16 millones. Con el prop6s ito de frenar las c o ... 

r r ientes migratorias hacia centros urbanos, el gobi e rno debe hacer 

prog ra1na s de colonizaci6n, crea r incentivos o estr"mulos que rev ie r .. 

tan el flujo ha cia esas regiones rural e s . 

P oblaci6n y educaci6n. En país e s como Colombia) 11 solo a través d e 
i 

l a educaci6n generalizada es posible transformar l os valores) actitu .. 

des y comportamien tos t r adicionales d e la poblaci6n, que t anto f renan 

las posibilidades del desarrollo po obstante los esfuerzos econ6micos 

y técnicos que se hagan por otra parte ~'. Sinembargo. la situaci6n de ... 

mogr<Ífica plant ea serios obstéÍculos a la el v aci6n del nivel e ducativo. 

Poblaci6n, viv ienda, salud y nutrici6n. La p ercepci6n d e m ejore s opor ... 

tunidades en el si tio d e des t ino han incrementa do los mo imientos m i -

gratorios hac ia los grandes centros urbanos. Estos flujos son frut os d e 

grandes y crecientes desequilibrios regionales y en los sitios de d e sti-

no, por l o t a nto, s e han in ten sificado la demanda d e mejores s e r vi cios 

sanitarios, de vivienda, d e educaci6n, d e creaci6n, d e seguridad y d e 

nutrici6n. 
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POBLAGION Y DENSIDAD. 

Hablar sobre poblaci6n en Colombia, cuya densidad actual es de 18,4% ha

bitantes por Km. cuadrado, parecería insensato; pero como una s 6la s ex

ta parte del territorio nacional es susceptible de aprovechamiento agrí

cola, en el estado actual de la tecnología, la densidad subirá a 110, 31 ha .. 

bitantes por km. cuadrado. 

POBLAGION Y EMPLEO. 

El trabajo no es solo un medio de lograr satisfacer las necesidades es en

ciales de las personas. Es también y no secundariamente, una forma de 

autorizaci6n del hombre y en tal sentido completa el proceso de socializa

ci6n iniciado en la familia y continuando en la educaci6n formal. 

En l. 970 se presentaron al mercado del trabajo cerca de 200.000 personas 

( 153. 000 hombres y 47. 000 mujeres ) de los cuales 30.000 correspond(an 

al medio rural. En este mismo año se crearon solamente 140. 000 nuevos 

empleos en los campos del comercio, transporte, construcci6n y servi

cios, quedando un déficil para 60. 000 personas que se van acumulando 

año tras año. 

POBLAGION Y DESEMPLEO. 

El crecimiento demográfico es muy superior a la capacidad estatal de 

recaudar fondos o a la capacidad de los contribuyentes de proporcionales 

ingresos mayores al estado, ya que la estructura de la poblaci6n muestra 

que ella se compone de un elevado porcentaje de niños y j 6venes improduc

tivos. 
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Una de las más graves implicaciones del rápido crecimiento demog:€afico 

es la dificultad que tiene un pa(s 1 como el nuestro, carente de una tasa 

de ahorro y de inversi6n alta, para poder absorber la oferta de mano de 

obra. 

En la actualidad la tasa de empleo es de 4. 9o/o en el sector rural y de 11,4o/o 

en el sector urbano. 

Con un incremento de PLB del 7. 5o/o se lograr{a una reducci6n de las tasas 

de des empleo anteriormente nombradas a 3. 3o/o y 8. 5o/o, as (mismo cualquier 

decremento en PIB por debajo de 7. 5o/o implicará un incremento de la cifra 

de desempleo por encima de 500.000 habitantes. 

Del análisis de la s ituaci6n demográfica del pa(s, se deduce que la realidad 

y futuro del desarrollo integral del pa(s son inquietantes y plantean la nece

sidad de adoptar una poHHca de poblaci6n, acorde con las necesidades y as

piraciones de la comunidad y la fase actual del desarrollo colombiano. 

RECOMENDACIONES. 

Los objetivos inmediatos de una polnica de poblaci6n, dadas las caracterrs

ticas de la realidad colombiana ser(an : 

l. Lograr una mejor redistribuci6n territorial de la poblaci6n. 

2. Modificar el actual ritmo de crecimiento de la poblaci6n, por medio de 

una reducci6n de la fecundidad y como consecuencia de este Último se 

producirá una disminuci6n de la proporciol'Í de los j 6venes y por lo tan

to de las tasas de dependencia. 



SALUD PUBLICA 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD. 

El Decreto 2470 de l. 968 reorganiza el Ministerio de Salud Pública, conside -

randolo corno la cabeza de un sistema nacional de salud y define a éste corno 

finalidad especi:!ica procurar la salud de la comunidad. 

Su estructura contempla tres niveles funcionales: 

.. Nivel Nacional: Constitut'do por el Ministerio de Salud Plfhlica y los siguientes 

organismos adscritos o vinculados: 

Instituto Nacional para Programas Especiales de Salud INPES. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Instituto Nacional de Fomento Municipal - INSFOPAL. 

Corporaci6n proveedora de Instituciones de asistencia social - CORPAL 

Fondo Hospitalario Nacional. 

Instituto Nacional de Cancerologt'a • 

.. Nivel Secciona! :Está' constitut'do por los servicios seccionales de salud de 

los departamentos, intendencias y cornisar(as y las relaciones con el nivel 

nacional se formalizan mediante contratos previstos en la Ley 19 del 58 y el 

Decreto l. 050 del 68 • 

... Nivel Local : Integrado por hospitales, centros y puestos de salud y demá's 

organismos dedicados a la atención ambulatoria especializada. 

El Ministerio de Salud Pública cumple las siguientes funciones : 
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Determinar la poHHca del estado en materia de salud y adelantar su eje

cuci6n. 

Preparar los planes y programas de inversión y otros desembolsos p-6:bli ... 

cos en materia de salud a escala nacional, de acuerdo con los planes ge ... 

nerales de desarrollo econ6mico y social adoptados por el Gobierno Na

cional. 

Dictar en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos las normas 

para la promoci6n, protecci6n y recuperaci6n de la salud y vigilar su 

cumplimiento por parte de las entidades pÚblicas y privadas encargadas 

de ejecutarlas. 

Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las res ... 

pectivas leyes, estatutos y reglamentos, los establecimientos pÜblico, 

las empresas industriales y comerciales del estado y las sociedades de 

economra mixta que le esté'n adscritos o vinculados. 

Preparar los proyectos de Ley relacionados con su ramo. 

Preparar los proyectos de Decretos y Resoluciones Ejecutivas, que de ... 

ben dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presi ... 

dente de la RepÚblica como suprema autoridad administrativa y dar de

sarrollo a las 6rdenes del Presidente que se relacionen con tales atribu ... 

dones. 

Vigilar el desarrollo y evaluar los resultados de los programas de salud 

pÚblica ejecutados directamente por el Ministerio o por entidades pÚbliw 

cas o privadas nacionales o internacionales. 
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Es un pars en desarrollo como Colombia, la carga de la Salud Pública re

cae sobre todo en el Gobierno Nacional y especialmente en el Ministerio de 

Salud PlThlica. 
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ESTADO SANITARIO. 

La salud es una condición esencial para alcanzar el desarrollo económico y 

representa una de las aspiraciones béÍsicas de la comunidad; es uno de los 

componentes del nivel de vida y uno de sus grandes determinantes. 

Las bajas condiciones de salud no s6.I.o significan una imposibilidad para al ... 

canzar la méÍxima productividad de una nación, sino que causan altos costos 

directos e indirectos, tales como : Instalaciones de Servicio m~dico, bene ... 

ficencia, seguros, indemnizaciones por enfermedad y accidentes y desvfan 

las inversiones que podrr"an ser dedicadas a fortalecer e incrementar otros 

frentes económicos. 

El gran problema que enfrenta hoy la salud pública es el que presenta la ma ... 

yorfa de los par"ses en desarrollo, con una gran proporción de seres que exis

ten, pero no viven, en un medio social donde su trabajo es improductivo, su 

alimentación es casa, su vivienda inadecuada, su expectactiva de vida corta 

y su salud fr"sica, mental y social, mala, tensa o permanentemente insegura. 

La gran masa de la poblaci6'n vive en malas condiciones sanitarias, no posee 

un adecuado servicio métido y hospitalario, no est<! protegida contra los ries

gos de invalidez, accidentes, maternidad, vejez , enfermedad y muerte. Asr 

mismo carece de un adecuado saneamiento ambiental y de una nutrición béÍsi ... 

ca, que le permita un mejor nivel de vida, los cuales determinan un alto rn

dice de enfermedades e infecciones tanto en el campo como en las ciudades. 

Enfermedades endémicas, como la disenterra y la parasitoides y otras como 

la anemia y la gota, tienen su orfgen en una inadecuada nutrición. 
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Aspecto demogrGÍfico que incide en el campo de la Salud. 

La poblaci6n colombiana ha aumentado rápidam ente a p e sa r d el e l evado 

ín dic e d e mortalidad. Su tasa d e c recimiento e s d e 3.1 5, lo que indi ca 

que su poblac i6n d e 23 m illone s se duplicará en 22 años. La densid ad al-

can za a 22 habitante s por Km. 2 y varía entre 30 habitan t e s por Km. 2, en 

los d epartamentos y a menos d e u n h abitante en las in t endencias y comisa-

r ías. 

El 27o/o d e la poblaci6n total vive en las ciudade s d e 100. 000 y m<Ís ha b i-

tantea, solament e un 24o/o r e side en localidade s de 2. 000 a 100.000 h abi-

tan t e a y el r e sto ( 49o/o ) e stá ubicada en caseríos d e m en or tamaño o e s 

poblaci6n disp e rsa. La distribuci6n de la poblaci6n e s muy d e sigual. 

La r e duc c i 6n d e la mortalidad y el increm ento d e la pob laci6n , h an dado 

lugar a un f en6m eno d e mog ráfic o, como es el d e la estr uctura ju v enil d e 

la poblaci6n lo qu e r e pres enta un proble ma, si s e ti ene en conside rac i6n . 

que s 6lo el 15. 5o/o de la poblaci6n e s econ6micamente activa. 

POBLACION POR GRUPOS D E E DAD Y SEXO- COLOMBIA l. 971. 

GRUPOS DE o/o* o/o* o/o* 
E DAD DEL HOMBRES MUJERES TOTAL 

GRUPO 

- de u n año. 3. 9 430. 040 50,6 419. 841 49.4 849. 881 

1 a 4 14. 1 1.5 54.7 59 50. 6 l. 517. 88 7 49.4 3.072.646 

5 a 14 29. 6 3.263.891 56. 6 3.186. 487 49.4 6. 4 50. 378 

15 a 49 42. 8 4. 380.1 57 47.1 4. 92 4.9 50 52. 9 9. 30 5.10 7 

50 y más 9. 6 891. 921 42. 2 l. 221. 885 57. 8 2.113. 8 06 

TOTAL 100. o 10. 520. 768 48. 3 11.271. 0 50 51. 7 21. 791.818 

FUENTE: Oficin a de Planeaci6n - Min salud. 

~ .. Proporcione s s egún normas de programaci6n Min salud. 



55 

El cuadro anterior nos muestra la poblaci6n colombiana por grupos de edades 

y sexo. 

El crecimiento deseorbitado de la poblaci6n hace que todos los programas del 

Gobierno en materia de salud, que queden cortos y no alcancen a satisfacer , 

as(sea en mínima parte, esta urgente necesidad básica a labran mayoría de 

la poblaci6n colombiana. 

Natalidad. 

La relaci6n natalidad- mortalidad se revela también en la distribuci6n de la 

poblaci6n por grupos de edad. Mientras más evolucionado es un país, tecno-

16gicamente, con más individuos cuenta en las edades de productividad y avan

zadas. Las comunidades con economía en transici6n, muestran mayor pro

porci6n de niños y de individuos j 6venes. 

La tasa de natalidad en l. 971, fué de 31. 4o/o, para un total de 683.192 nacimien

tos, lo que representa una tasa de crecimiento demográfico aproximado de 

3.15. El total estimado de 117.400 abortos, en un año, significan 136.1 abor

tos por cada mil embarazos o un aborto por cada seis nacidos vivos. El 82. 4o/o 

de las defunciones fetales, ocurren en el paríodo fetal precoz e intermedio y 

se califican e omo abortos, el resto ocurren en el período fetal tard(o y se ca

lifican como" mortinatos "· La gran mayoría debe ser a la falta de una ade

cuada asistencia médica. Estos datos se refieren al año de l. 965, ya que no 

existen estadísticas recientes. 

El crecimiento demográfico es muy superior a la capacidad del Estado para 

atender la demanda de acueductos, alcantarillados, camas de hospitales y 

servicios sanitarios en general. 
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Mortalidad. 

La mortalidad y la morbilidad constituyen los dos indicadores a través de los 

cuales se establecen las condiciones de salud de la poblaci6n. La mortalidad 

en Colombia ha bajado sustancialmente por unas mejores condiciones sanita-

rias, facilitadas por los antibi6ticos, especialmente la infantil que ha dismi-

nu(do de l. So/o en l. 965 a l. 3o/o en l. 971. 

Las siguientes tablas mue-stran el (ndice de mortalidad en Colombia. 

TASA DE MORTALIDAD POR EDAD l. 965. 

GRUPOS DE EDAD 
{AÑOS) TASA 

Menos de 1 86. o 

1-4 12. 3 

5-9 2. 2 

10-14 1.2 

15-19 l. 7 

20-24 2. 6 

25-29 3. 2 

30-34 3. 5 

35.-39 4. 6 

40-44 5. 4 

45-49 7. 7 

50 .. 54 9. 8 

55-59 16. 8 

60 y más 48.8 

TOTAL 9. 8 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION Y DE LAS DEFUNCIONES 

SEGUN EDAD l. 965. 

EDAD (AÑOS) POBLACION% DEFUNCIONES % 

Menos de 1 3. 6 31. 3 

1 - 4 14. o 17. 4 

5- 14 29. o 5. 1 

15-44 40.2 12. 9 

45.-64 10. 2 13. 2 

65 y más 3. o 20.1 

TOTAL 100. o 100. o 

TASAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD l. 951 -l. 9 65. 

EDAD EN AÑOS 
Tasas X l. 000 Disminuci6n 

Porcentual 

l. 9 51 l. 965 1.9 51-1.965 

M enos de 1 114. 4 86.0 24.8 

1 - 4 21. 4 12. 3 42. 5 

5 - 9 4. 1 2. 2 46.3 

10 - 14 2. o 1.2 40. o 

15 .. 19 2. 9 l. 7 41. 4 

20- 24 4.4 2. 6 40. 9 

25- 29 5. 4 3. 2 36. o 
30 - 34 5. 7 3. 5 38. 6 

3 5 - 39 6. 7 4. 6 31. 3 

4 o- 44 7. 8 5. 4 30. 8 

45- 49 9. 6 7. 7 19. 8 

50 - 54 12. 6 9. 8 22. 2 

55 y más 42.2 39.9 5. 5 

TOTAL 14. 3 9. 8 30. 8 
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Principales Enfermedades. 

Las principales causas de muerte en Colombia son la Enteritis 1 neumon(a, 

tumores malignos 1 bronquitis, arterioescler6tica y degenerativa del e ora-

z6n, Sinembargo debe tenerse mucho cuidado al interpretar los datos dis-

ponibles, pues sin duda quedan muy cortos en cuanto a la magnitud de cada 

uno de los grandes problemas de salud del desarrollo con que se enfrentan 

las autoridades de salud del pa(s. Más o menos el lOo/o de las causas de muer-

te no se registran. 

Al analizar las diferentes causas de muerte por gru pos de edad, se apre .. 

cia que la enterocolitis, las enfermedades de la primera infancia, la neu-

mon{a y las enfermedades carenciales ocupan los primeros lugares en los 

menores de cinco años. 

Cuatro Primeras Causas de muerte segtin edad. 

Edad lo. 2o. 3o. 4o. 

(años) 

1 Enfermedades de Enterocolitis 1 etc. Neumon(a. Bronquitis. 
la la, infancia. 

1 ... 4 Enterocolitis Neumon(a B:unquitis Avitaminosis 
y otros esta-
dos carenciales 

5 .. 14 Accidentes * Ente roe olitis etc. Otras en- Neumon(a. 
fermedades 
infeccionas 
y parasita-
rias. 

15-24 Homicidio Accidentes * Suicidio Accidentes por 
v eh(culos de 
motor. 

25-44 Homicidio Accidentes * Tumores 
malignos Tuberculosis 

45 y más Tumores ma- Enf. arterioes- Lesiones Otras enfermed. 
lignos. cler6tica y deg. vasculares e oraz6n, 

del coraz6n. 
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* Exceptúa los de vehículos motor. 

En el grupo escolar aparecen en lugar preponderante los accidentes, desta .. 

cados igualmente en la edad productiva, cuando además revisten importancia 

el homicidio, el suicidio y la tuberculosis. 

Finalmente, a partir de los 45 años los tumores malignos, las enfermedades 

del corazón y las les iones vasculares, ocupan en orden de importancia los pri

meros lugares. 

Las enfermedades diarréicas y dolencias afines est~n claramente relacionadas 

e on los ba · os niveles de higiene ambiental que todavía prevalecen en el país, 

e spe cialmente fuera de las grandes ciudades y en las zonas rurales. Cada una 

de 8 muertes se debe a infecciones entéricas, Casi el 8. 5o/o de las consultas se 

deben a estas enfermedades y constituyen la segunda o quizá la tercera causa 

más frecuente de hospitalización. Estas enfermedades atacan sobre todo en los 

primeros años de la vida, pero no se salvan ellas en ningún grupo d e edades. 

Relacionadas con estas enfermedades se encuentran las infecciones parasíticas 

del conducto gastro-intestinal, que además de causar su propia morbilidad y 

mortalidad, recargan considerablemente las necesidades de nutrición de la 

población. 

Aproximadamente el 75o/o de la poblaciÓn tiene lombrices intestinalez y otros 

parásitos; la infección se produce sobre todo en la niñoz y en los primeros 

años de juventud, y an las zonas rurales, donde los ingresos son más bajos, se 

carece de adecuada educación y donde hay menos acceso al saneamiento del 

agua y a la eliminación de desechos. 
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Las enfermedade s infe cciosas agudas comunes siguen produc i en d o un alto ín

d ic e de mortalidad y morbilidad, especialme nte en el prim e r año de vida y 

los siguientes d e la infancia, aunque en los últimos años s e h a apreciado una 

con side rable baj a en dichas tasas. Es muy probable que la nutrici6n d eficien ... 

t e y las infeccione s gastroint e stinales básicas s e a n los factores m éÍs imp ortan 

t e s. 

E n Colombia só.I.o e l 13o/o d e la poblaci6n susce ptibl e d e m enos d e 5 años ha sido 

in mun izada con tra la tosferina, el 9o/o d e men os de 15 años cont r a la tlifte iria y 

e l o/o 5 d e m en os de 5 años contra la poliomelitis. La v acuna con tra el saram

pi6n todavía n o s e ha proporcionado por los conductos de la salu d pública. Con 

tra la virue la h a sido vacunada el 5 6o/o d e todos los grupos d e eda de s. 

Principal e s causas d e d efunciones y tasas d e mortalidad p or 100. 000 hab itant e s. 

D efuncione s Tasas Mortalidad 

T u be rculosis 4.166 22. 4o/oooo 

Si!ilis 241 1.3 

Fieb r e tifoide a 508 2. 7 

D is ent e ría 901 4. 8 

Tosferina l. 867 10. o 

Tétan os l. 913 10. 3 

Sarampi6n l. 371 7. 43 

Paludismo 1.093 5. 9 

Infe c. y parásitos 4. 217 22.6 

Otros l. 364 7. 3 

Avitamin osis 4. 024 21. 6 

An emia 2. 810 15. 1 

Lesiones vasculares 5. 774 31. o 
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Defunciones Tasas Mortalidad 

N euringitis l. 683 9. o 
Enf. Corazón 13. 318 71. 6 

2.183 11. 7 

Neumon(a 11. 666 62.7 

Otras enfermedades respirotarias 10. 362 55. 7 

Las defunciones de menores de 1 año fué de 53. 088, lo que equivale má':s o me-

al 30% del total de muertos, y menores de 4 años representa 47% del total de 

defunciones. 

Morbilidad. 

La morbilidad es uno de los principios que gobiernan el estado de salud y sa-

lubridad de una nación, pues incorpora además de las enfermedades letales, 

aquellas que no provocan la muerte pero que reducen la capacidad para el tra-

bajo, disminuyen la producción de bienes y servicios y aumentan la demanda 

de atención médica. 

En Colombia como resultado de la baja asístencia sanitaria proliferan las in-

fecciones, la desnutrición, el saneamiento deficiente, viviendas y condiciones 

de trabajo insalubres, lo cual lleva, además de una alta mortalidad infantil, a 

una morbilidad general exagerada. 

Aunque el cuado de salud es sombr(o, es evidente que se han alcanzado noto-

rios avances; as ( 11 la esperanza de vida " llega a 65. 6 aproximadamente. 

En las zonas rurales de tasa de enfermedad es ligeramente más alta que en 

las ciudades y en las mujeres es un poco mayor que en los hombres. Para los 

varones la tasa m(nima de enfermedad es entre los 15 a 24 años y para las mu-

j e res de los 15 a 14 años; después se elevan constantemente hasta llegar al máxiG. 

roo en las edades de 65 años y más. Es importante destacar que en los niños de 
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menos de 1 año la tasa es bastante alta y que muchas de las enferme-

dades no causan incapacidad n i restricción de la actividad en los adul-

tos. 

Los principales causas d e morbilidad hospitalaria en el grupo de eda d 

de 15 a 45 años para l . 967 es corno sigue : 

Pacientes egresados 
Total o/o Tasa 

Hombres Mujeres 

Población total (de 15 
a 4 5 años ) 3. 651. 900 4. 001. 700 7. 0 53.600 l. 6 

Gran total d e rnorbi-
lidad. 33. 660 90.545 124.205 l. 6 

Abortos sin mención de 
infección o de toxeina 53. 456 53. 456 o. 7 

Hipe rtrofia de arnigda .. 
las y v egetacione s ade-
noideas 6. 404 8. 343 14. 747 o. 2 

Obstrucción intestinal y 
hernia 7.282 5.152 12. 434 o. 2 

Cole litiasis y colecistitis l. 856 6. 488 8.344 o. 1 

Psicosis 4. 080 4.130 8. 210 o. 1 

Apendicitis 2. 920 3. 592 6. 512 0.1 

Ps oneurosis y trastornos 
de la pera onalidad 3. 090 3. 802 6.892 0.1 

Gastroenterisitis y Colitis, 
salvo diarrea de r ecién 
nacido 3.104 2. 600 5. 704 o. 1 

Tuberculosis del aparato 
respiratorio 2. 4 52 l. 878 4. 330 0.1 

Paludismo 2.472 l. 104 3. 576 0.1 
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Las principales causas de morbilidad en los grupos de edad de 45 a 75 

años se ven aumentadas en la presentaci6n de algunas enfermedades 

cuya frecuencia es paralela con el avance de la edad como la hiperten .. 

si6n, lesiones vasculares etc. 

ENFERMEDAD DURANTE PERIODO DE DOS SEMANAS POR l. 000 HABITANTES 

POR EDAD Y SEXO l. 96 5 

SEXO 
Todas Menos 1 a 4 5 a14 15 a 24 25 a 44 45 a 64 65 años 
las de 1 años años años años años y má:s. 
edades año 

Hombres 363 429 403 289 284 389 489 630 

Muj e res 410 435 404 300 349 482 472 674 

Ambos 
sexos 387 432 403 294 a19 439 531 654 

Desarrollo econ6mico de Colombia. 

ACTIVIDAD RESTRINGIDA DURANTE EL PERIODO DE DOS SEMANAS, POR 

l. 000 HA1HTANTES, POR EDAD Y SEXO, l. 965 • 

Todas 
SEXO las eda- 6 a 14 15 aa4 25 a 44 45 a 64 65 años y más 

des a años años años años 
partir 
6 años 

Hombres 103 74 74 111 160 250 

Mujeres 113 78 90 138 154 192 

Ambos 
Sexos 108 76 83 125 157 222 
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DIAS DE ACTIVIDAD RESTRINGIDA Y EN CAMA POR PERSONAL AL AÑO, 

POR EDAD Y SEXO, l. 965. 

SEXO Todas las 6 a 14 años 15 a 24 25 a 44 45 a 64 65 años y 
edades a años años años.- méÍs 
partir de 
6 años. 

D(as de Actividad Restringida. 
'"" ZAL 

Hombres 12. 7 8. 8 9. 8 16. 2 31.1 57. o 

Mujeres 14. 5 8.9 11. 9 22. 8 28.1 50. o 

Ambos 
Sexos 13. 6 8. 9 10. 9 19. 8 29.6 53. o 

D(as en cama. 

Hombres 5. 8 5. 4 4. 7 7. 5 11. 3 20. o 

Mujeres 8.6 6.1 7. 7 13. 8 13. 9 28. o 

Ambos 
Sexos 7. 3 5. 8 6. 3 10. 9 12. 7 24. o 

Desarrollo econ6mico de Colombia. 

Por los datos anteriores se ha calculado que el colombiano medio pierde unos 

trece • 6 d(as de actividad del año por enfermedad. Las tasas de las mujeres 

son ligeramente rnéÍs elevadas que las de los hombre y aumentan mucho con 

la edad. Por término medio, los que tienen entre 25 y 44. años pierden tres 

semanas al año, los que tienen 45 a 6 4 años pierden más de 4 semanas y 

los de más de 65 años casi dos meses. 
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10 Primeras Causas de Egresos Hospitalarios. Colombia l. 965 

No. de 
Orden 

CAUSAS 

1 Parto y complicaciones del embarazo, dd parto 

y del estado puerpe ral 

2 Enteritis y colitis, salvo la diarrea del recién nacido 

3 Todas las demás lesiones accidentales. 

4 Fracturas, traumatismos de la cabeza y lesiones 

internas. 

5 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasi-

rías. 

6 Obstrucción intestinal y hernia 

7 Senilidad sin menci6n de psicosis y las causas mal de-

fin idas y dese onocidas. 

8 Neumon(a. 

9 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especi-

ficada. 

10 Bronquitis. 

* Proporción sobre el total de egresos. 

3 7. 2 

5. 2 

4. 3 

3. 4 

3. o 

3. o 

2. 6 

1.9 

l. 5 

1.3 

Las causas de hospitalización difieren notabbn ente de las principales 

causas de muerte. As(, sólo tres causas importantes de muerte: Las 

enterocolitis, neumon(as y bronquitis que ocupan el prime ro, tercero 

y quinto lugares entre las causas de muerte, aparecen entre las 10 pri .. 

meras causas de hospitalización, ocupando respectivamente el segundo, 

octavo y décimo lugares. 
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E S TADISTICAS VITALES 

COLOMBIA 

(1.96 5 - 1.971) 

AÑOS POBLA- NACI- TASA TASA D EFUN TASA D EFUN. T ASA D EFUN. TASA % D EFUN 
CION. MIENTOS D E NA- CRECI CIONE"S MORT. MATER MORT. MENOR MORT. MENR. 

TOTAL. TALD . MIENT. 0/ 00H. NAS • .,.MATER. lAÑO. INFANT. 1 AÑO. 
OjO OH. D MGR. 

l. 965 18. 043. 342 663. 816 36. 8 3. 20 178.372 9. 9 l. 442 2.2 5 5.602 83.6 30. 7 

l. 9 6 6 18. 620. 034 6 63.632 3 5. 6 3 . 20 174. 712 9.4 l. 595 2.4 53. 08 6 80. o 29.7 

l. 967 19. 215. 156 669. 976 34. 9 3.20 179.676 9.4 l. 625 2. 4 52.470 78. 3 29.2 

l. 9 68 19.829.304 66 6. 0 51 33. 7 3.20 178.474 9. o l. 558 2. 3 50. 546 76. o 28. 3 

l. 9 6 9 20. 4 6 3. 078 671. 843 32. 8 3. 20 179. 581 8. 8 l. 487 2. 2 49. 3 61 73.3 27.4 

l. 970 21.117.109 6 7 6.867 32. o 3. 20 180. 017 8. 5 l. 5 56 2.3 47. 627 70. 3 2 6. 4 

1.971 21. 791. 816 6 83. 192 31. 4 3. 20 181. 645 8. 3 l. 498 2. 2 46.3 6 3 67. 9 25. 5 

FUENTE: Un id ad d e diagnósticos - Oficina d e P1ane a c ión - Min sa1ud. 

M ue rtos m enore s de un año p or cad a l. 000 n acidos viv os. 
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Egresos Hospitalarios. 

Según el departamento Administrativo Nacional de Estadística, durante el 

año de l. 965 se hospitalizaron 907.669 personas que representan aproxi

madamente el 5% de la poblaci6n total del país. 

El 20. 4% de las hospitalizaciones son en menores de 15 años y el 14. 8% en 

mayores de 44 años. El 65.2% del total, ocurre en mujeres entre los 15 y 

44 años. 

La tasa global de consultas con médicos es de 63.2 por l. 000 y son tres ve

ces méÍs elevadas en la ciudad que en el campo. Casi el 23% de la poblaci6n 

ha tenido alguna experiencia con los hospitales, y el 5% ha estado hospitas

lizado en el plazo de un año. Son más los residentes en ciudades que se 

hospitalizan que los residentes en el campo. 

Recursos Humanos. 

a. Médicos. 

El 91.1% del recura o médico del país proviene de las 7 facultades y el 

8. 9% de escuelas extranjeras. El cuerpo médico del pa(s puede consi

derarse relativamente joven; su edad prornel io es de 40. 7 años y prevé 

que acentuará aún méÍs el promedio del grupo joven. 
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AÑOS TOTAL MEDIGOS TASA 

l. 965 7. 383 4.10 

l. 966 8.100 4. 35 

l. 967 8. 650 4. 50 

l. 968 9.007 4. 54 

l. 969 9. 324 4. 56 

PROYEGGION DE MEDIGOS. 
BASE 8.650 Mortalidad 6. 4 por mil anual 

AÑO No. M E D I G o S Médicos por 
M"orfátíd'ad Medtcos Poblac1 on rmi'Fe"s ) 10. 000 habi-

Nuevos tantea. 

l. 968 8.650 55 325 19. 886 4. 32 

l. 969 8. 920 57 350 20. 531 4. 32 

l. 970 9. 213 59 377 21. 194 4.32 

l. 971 9. 531 61 615 21. 865 4. 33 

l. 972 10. 08 5 65 605 22. 559 4.44 

l. 973 10. 62 5 68 576 23.273 4. 54 

l. 974 11.143 71 672 24. 010 4. 61 

l. 97 5 11. 744 75 600 24. 770 4. 71 

l. 976 12. 269 78 600 25. 525 4. 78 

l. 977 12. 791 82 600 26.303 4. 83 

l. 978 13. 309 85 600 27.114 4. 88 

l. 979 13. 824 88 600 27.930 4. 92 

l. 980 14. 336 92 6 00 28. 785 4. 95 

Si s e compara el número de médicos existentes en el páis con los de otros pa(-

ses, Colombia se sitúa en una posici6n ligeramente inferior a la media corres-

pondiente a la Am~rica Latina, 6. O m~dicos por 10. 000 habitantes. 
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La distribución de los médicos es desigual. En las ciudades principales re

side un 74% de los médicos, que atiende a las necesidades del 34% de la po

blación. En las ciudades hay un médico por l. 000 habitantes; mientras que 

fuera de ellas la proporción desciende a uno por 6. 400 habitantes. S6lo el 

9% de los médicos ejerce su profesión en comunidades de menos de 20. 000 

habitantes en las que reside aproximadamente el 64% de la población. Esta 

desproporción s e:fia mayor si el gobierno obligara a todos los médicos que 

terminan sus estudios a prestar sus servicios por un periodo no menor de 

un año en el área rural, desde l. 957. 

A la medicina general sólo se dedica el 27% de los méricos. Un 53% prac .... 

tican las e specialidades de cirugía, medicina interna, pediatría y obstetri

cia • En la salud pÜ:blica se especializa un pequeño porcentaj e . 

Un fenómeno que preocupa a las autoridades colombianas es el aumento de la 

e migración de los médicos a otros países y en especial a los Estados Unidos. 

En los Ültimos años, éste n éxodo profesional •• ha llegado a 70 médicos, equi

valente all7% aproximadamente del nümero de médicos que se gradúan al año 

en las facultades colombianas. El Gobierno para evitar la fuga" cerebros " y 

promover el regreso de los que s e encuentran en otros pa(s e s, ha dictado nor

mas tendientes a u na mejor remuneración y estímulos que l e garanticen al 

profesional una estabilidad económica. 

Vale la pena anotar que la formación de un médico es la más costosa para 

las Universidades, as( que cualquier esfuerzo de significación en este campo 

requeriría un presupuesto adicional, que difícilmente pueden disponer las ins

tituciones docentes médicas. 
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Las causas principales de insatisfacción en la práctica privada y e n la no priva ... 

da con los ingresos profesionales y la falta de estímulo cienti'Iico. Este fenóme

no aumenta a medida que disminuye el tamño del municipio donde trabajan los 

profesionales. 

b. Odontólogos. 

En este ramo presenta un panorama muy similar al de los médicos. El 92% del 

recurso odontológico del país provienen de las facultades colombianas y 7. 2% 

de las Universidades extranjeras. El cuerpo odontológico puede considerara e 

relativamente joven; la edad promedio es de 39 años. 

Actualmente residen en Colombia 4. 500 odontólogos o sea el 2.1 por cada 10. 000 

habitantes aproximadamente,. de los cuales el 78. 3% se encuentra ubicado en las 

capitales de los departamentos, Intendencias y Comisar(as y en ciudades mayo

res de 2 5. 000 habitantes y el 21. 7 en el resto del país. 

c. Enfermeras tituladas y auxiliares sanitarios. 

Existen aproximadamente unas 4. 200 enfermeras, ubicadas en su gran mayor(a 

en las grandes ciudades y a diferencia de lo que sucede en otros pa(ses en que 

suele habe r el doble de enfermeras que de médicos, en Colombia la producción 

es de 2. 5 médicos por enfermera. 

Las enfermeras auxiliares y los ayudantes sanitarios son los que prestan la 

gran may or(a de los servicios tradicionales de enfermer(a y existen unas 23.300 

que ejercen la profesión. 
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Es de a n otar el número reducido d e otro p e rsonal d e salud como farma

céutic os, t é cnicos d e laboratorios, en Ray os X, Ingeni e ros e Inspe cto

r e s san itarios y fis iote rapéu tas. 

Hospitales, C entros d e Salud y D ispen sarios. 

Hay en el país 744 h ospital e s, l. 576 inscripciones ambulatorias, 471 c en

tros d e salud, 87 5 puestos de salud, 164 c e ntros d e l Instituto Colombiano 

ICSS, para un total de 49. 340 camas o s e a un prom edio de 2. 5 camas por 

c ada l. 000 habitantes, e sta proporci6n es bastante satisfactoria en com

parac i6n c on los r e cursos existent e s en otros país e s d e la América. La 

m a y or parte d e la financiaci6n e stá a carg o d el Estado. 

Una caracte rística d e sfavorable d e la situaci6n d e los s e rvicios sanitarios 

e s la que r efl eja el núm e ro d e in stalacione s hospitalarios o c entr os sani

tarios a m e dio construír, sin dotar y utilizar, que s e en cuentran e sparci

d os p or todo el pa(s, en núme ro que s e e l eva a 8 56 edifi c a ci one s. Todo lo 

a nt e rior e s e l resultado de presione s poH'ticas, falta d e un ade cuado pla

n e a m i ento. 

D entro d el plan h ospitalario nacional se contempla d otar y pone r en fun cio

namiento el mayor núm e ro de in stalaciones para dar asisten cia sanitaria 

a g ran parte de la p oblaci6n . 

El sector d e salud manejado y financiado privadamente e s de magnitud r e 

lativam ent e pequeña cuando s e compa r a con las operacione s dirig idas y 

c o n troladas por e l g obiern o. E n el cuadro siguiente s e apre cian los gastos 

d el s e ctor oficial, lo cual repres enta aproximadam ent e el lO% del produc

to nacion al b ruto. 



GASTOS DE SALUD PUBLICA, POR FUENTE DE. FONDOS, 1967- l. 970 

Total 

l. Fuentes Internas. 

a) Ministerio de Salud Pública 

b) Otros Ministerios 

e) Seguridad Soc. Cajas Nals. 

d) Otros Organismos C en tris. 

e ) Loter(as, 5 y 6, Totogol etc. 

f) Departamentos y Municipios 

g ) Pagos por Serva. Hospital 

h ) Impuesto ID bre cerveza 

. 3 
2. Fuentes Externas 

4 Producto nacional bruto 

Gatos salud porcentaje del PN.B 

l. 967 

Pesos 

l. 642. 4 

l. 632,1 

346,5 

( 90, o 
(669, 8 

( 40, 8 

(323' o 
(112, o 
(50, o 

(10,3 

83. 525,2 

2. Oo/o 

% 

100 

99 

21 

5) 

41) 

2) 

20) 

9) 

3) 

1) 

l. 968 

Pesos 

z. 017,1 

z. 006. 7 

406,6 

(107,1 

{927, 6 

( 46,4 

(3 64, o 
( 98, o 
( 571 o 

( 10' 4 

94. 550. 5 

2, lo/o 

l. l~ o incluye los gastos en abastecimiento de agua y servicios de 
alcantarillado en zonas urbanas. 

% 

100 

99 

20 

5) 

46) 

2) 

18 ) 

5 ) 

3) 

1) 

2. Las cifras correspondient es a l. 970 se refieren al presupuesto, 
y no a loa gastos; las cifras entre paréntesis son estimaciones. 

3. En las cifras correspondientes a l. 969 y l. 970 se incluyen las 
aportacione s del programa mundial de alimentos. 

4. l. 969 y l. 970 estimaciones del Departamento Nal. Plan eaci6n. 

Fuentes: Estudio Recursos Humanos para Salud y Educaci6n Mé
dica en Colombia - Mina alud, As oc iac i 6n Facultades Me
dicina de Colombia, l. 967; Plan Nal. de Hospitales, Bco. 
República; Investig. Econ6m. -Dpto. Nal. Planeaci6n. 

l. 969 

Pesos 

2.762,9 

2.630,1 

578,2 

(127,4 

( l. 284, 7 

( 52, 8 

411, o 
86,0 

65,0 

25, o 

132, 8 

~09. 300, 4) 

(2, 5%) 

% 

100 

99 

21 

5) 

46) 

2) 

15 

3 

2 

1 

5 

l. 970 

Pesos % 

( 3. 507' o 100) 

(3.374,1 96) 

671, 2 19 

151, 6 4) 

( l. 7 79' 3 51 ) 

( 60, o 2) 

( 463,0 13) 

( 7 5, o 3) 
( 74,0 2 ) 

( 100,0 2 ) 

132, 9 4 

(126. 897' 8 ) 

( 2, 8% ) 

Nota: Las listas correspondientes a beneficencia, 
Departament os y Municipios, tienen en cuenta loa 
datos de las Series hist6ricaa hasta l. 965 y las 
estimaciones para l. 969 preparadas por el Minia
te río de Salud; para otros años, las cifras a e han 
elaborad o por interpolaci6n y proyecci6n. 

Dependencias de Recura os humanos- Departamen
to nacional de Planeaci6n, 5 de Marzo-l. 970. 
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Nutrición. 

El crecimiento de la población, sumado al des empleo, a la capacidad adquisi

tiva de los diferentes grupos sociales y falta de educación sobre los princi

pios dietéticos, hacen que una gran parte de la población colombiana sea sucep

tible a las enfermedades infecciosas y a la desnutrición; es te fenómeno es más 

marcado en las mujeres embarazadas y en los niños menores de cinco años, 

donde causa un gran número de muertes. Dentro del ctrculo vicios o de exces i

vo número de hijos por familia, falta de educación, desnutrición y bajos ingre

sos, la desnutrición es una de las causas - confl:ecuencias , que más influye en 

el deterioro del nivel general de vida y en bajo rítmo del desarrollo e con6mico. 

El hecho de que cien niños mueran diariamente por desnutrición es por demás 

elocuente. La desnutrición es caracterí'stica de una gran proporción del pueblo 

colombiano. 

El gobierno ha puesto especial a este problema y así como en coordinación con 

organismos internacionales ha iniciado una campaña tendiente a corregir estas 

graves deficiencias, sinembargo son tan complejos los factores que a él con

tribuyen y tan grandes las consecuencias para el desarrollo econ6mico y social, 

que a pesar de las medidas ambi ciosas no será posible resolverlo en forma de

finitiva en un futuro próximo. 

En la actualidad, el Instituto Colombiano de bienestar Familiar, organiza y pres

ta ayuda financiera a los programas integrados de nutrición aplicada (PINA ) • 

Asírnismo se organizó el Plan Nacional de alimentos para el desarrollo? PLA

NADE, con la participaci6~ directa del Ministerio de Salud Pública, del Departa

mento Nacional de Planeación de Mercadeo Agropecuario y la colaboraci6n de 

los Minia terios de Agricultura y Educación. 
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Programas de Salud, 

El Gobierno adelanta programas tendientes a erradicar enfermedades endé'mi

cas que afectan grandes zonas del país, entre los cuales vale la pena citar: 

Campaña Antimalárica: Durante el año de l. 972 se cubri6 una extensi6n 

de 953,997 ki16metros cuadrados y se beneficiaron 12.500, 000 habitantes, 

especialmente en las zonas de Colonizaci6n que registran una alta endemia, 

como las regiones de los ríos Putumayo, Sarare, Caguán, Ariari, Cata -

tumbo, Cauca y Magdalena. 

Campaña contra la fiebre amarilla: Esta labor se intensific6 en l. 972 en 

forma considerable en la regi6n fronteriza e on Venezuela y particular

mente en los departamentos de la Guajira, Santander y Norte de Santander. 

Campaña contra el Pian :Se adelanta en forma intensiva en los departa

mentos de Antioquia, Valle, Nariño y Choc6, donde en l. 972 se benefi ... 

ciaron 4 5 0, 000 habitantes. En estas campañas se han logrado resulta

dos positivos. 

Campañas de Vacunaci6n : El país ha intensificado las campañas de va

cunaci6n en cumplimiento en los programas de inmunizaci6n, enfocados 

prioritariamente hacia la tosferina, difteria, té'tanos' viruela y tubercu-

1 os is. 



7 5 

Saneamiento ambiental. 

Se calcula que un SO% de la poblaci6n colombiana no recibe abastecimiento 

público de agua potable 1 s 6lo el 22% de la poblaci6n rural recibe este s er 

vicio y 76% en el s ec tor urbano. En igual forma el 50% de la poblaci6n ur

bana tiene servicio d e alcantarillado y menos del 30% de la rural es tá co

nectada a pozos sépticos o letrinas. 

Los progresos de este s entido han sido muy lentos~ el gobierno no se ha 

metas definidas para solucionar es te problema, máxime si se tiene en cuen

ta el crecimiento demográfico de la naci6n. 
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CONCLUSIONES 

El Gobierno Nacional considerando que la salud es un factor determinante para 

e l desarrollo socia! y ec onómi c o del pa(s, por intermedio del Ministerio de Sa

lud e Institutos vinculados ha realizado grandes e sfue rzos para mejorar las con

diciones amb i ental e s y de salubridad del pueblo reduciendo la mortalidad y mor

bilidad de un alto porcentaje. Sinembargo el crecimiento demográfico sumado 

al nivel cultural y al desempleo presentan un desequil ib ri o entre el estad o de 

salud del pueblo y las capacidades ec on6micas del gobierno para atenderlas 

e onvenientemente. 

Especial atenci6n se ha puesto a la construcción y dotación de h ospital e s y cen

tros de Salud, as( c omo a las campañas de vacunación masiva tendientes a erra

dic ar las enfermedades más comunes en e l pa(s. 

La nut r ici6n es un problema que afecta c onside rable m ent e a la población colom

biana, e spe cialmen te a la infantil. Es n otorio el déficit de personal auxiliar de 

salud. 

De lo anterior Be deduce que la salud dentro del factor socia! de Colombia e s 

apenas satisfactorio. 



VIVIENDA 

MARGINALIDAD URBANA. 

Marginalidad Concepto. Marginal significa u separado de u pero no de una for ... 

ma absoluta porque los grupos marginales pertenecen de una u otra manera a 

la sociedad. En los grupos marginales se observa una falta de participaci6n, 

que deriva una falta de pertenencia, producto a su vez de una falta de recep-

tividad o s ea del rechazo que sufre este grupo por parte de la sociedad. Las 

poblaciones y grupos marginales son aquellos que no están integrados a las 

nuevas formas de desarrollo econ6mico y s ociallos cuales viven en zonas ur-

banas deterioradas. 

CARACTERISTICAS. 

Marginalidad Global. La marginalidad es global o sea que afecta los aspectos 
sm:x L$!!SL .isa:e:: EZ2!! • 

de la vida humana, no solo afecta las facetas de su vida, sino en la radicali-

dad que la caracteriza, abarca la incapacidad enferma del individuo y de los 

grupos marginales para labrara e por sr" mismo su destino. 

Falta de Participaci6n. La marginalidad se relaciona estrechamente con el fe-

nómeno de la no participaci6n la cual abarca dos aspectos, la pasiva y la activa 

o contributiva. 

Participaci6n Pasiva. La sociedad es sede de recursos y de beneficios para el 

individuo. En el grupo marginado hay una falta de participaci6n respecto de los 

bienes que deberr"an manar en forma equilibrada, para satisfacer a los diver ... 

sos sectores que constituyen la Sociedad. Lo más corriente en los grupos mar ... 

g inales de la América Latina es que tengan un mr"nimo o nulo acceso a es os be .. 
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n eficios de la sociedad. Los grupos marginales tienen un bajo nivel de vi

da, de productividad como de producción, bajo nivel educativo y cultural, 

bajos ingresos, etc. 

Activa o Contributiva. La sociedad es una red de decisiones sociales, o sea 

que el hombre no es sSI.o receptor de beneficios sociales, sino sujeto que 

contribuye a formar la sociedad por medio de sus decisiones. Ademá's la 

sociedad est~ constituida por una serie de instituciones las que le van a pro

porcionar al hombre el bienestar, por ser el hombre el fín de su existencia. 

El grupo marginal no tiene una participación activa, porque no interviene 

en sus decisiones con su responsabilidad a la solución de aquellos proble .. 

mas que lo afecta directamente y en los que est~ comprometido su bienes

tar por lo tanto el grupo marginal no contribuye a la evolución y desarrollo 

de la sociedad. 

Esta falta de participación en organizaciones internas como son :el Seguro 

Social, Organizaciones políticas, religiosas, cooperativas las cuales no 

est~n al servicio directo de los grupos marginados, la falta de participaci~n 

es tambi~n las organizaciones de base, juntas comunales, sindicatos. 

Marginalidad Racial. El grupo marginado se encuentra afectado por su si

tuación de tal manera que sus integrantes se encuentran casi imposibilita

dos para es capar por su propia iniciativa. El grupo marginal se encuentra 

incapacitado para organizarse y defenderse frente a este estado de cosas. 

El grupo marginado tiene valores y aptitudes con aspiraciones pero operando 

sobre la base de mecanismos completamente ineficaces. 
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El marginado es un hombre disminuido no tanto en lo conce rniente a sus va

lores morales sino en lo que concierne a sus iniciativas y capacidades de 

actuar individual y solidariamente. Es en definitiva que la radicalidad de 

la marginalidad consiste en las condiciones de tipo cultural del grupo mar

ginado, el cual tiene sus valores, normas y actitudes propias que impiden 

o retardan su integración a la estructura de la sociedad moderna. 

A causa de la falta de participación activa o contributiva por parte del grupo 

marginado en la toma de decisiones políticas o econ6micas, sociales, hay 

una desintegración casi total de este grupo con respecto a símismo y a la 

sociedad. 

Desintegración. La desintegración en un grupo marginal es funcional y abar

ca dos etapas: una acelerada desintegración de las estructuras de la s ocie

dad tradicional; una lenta reintegración a las estructuras y normas de la 

sociedad. 

Por efectos del cambio social se ha producido una acelerada desintegración 

de las estructuras y elementos integrantes de la sociedad tradicional, de ti

po rural, rompiendo el equilibrio de dicha sociedad. 

La reintegración a la sociedad moderna y urbana es muy difícil, al no ser 

adecuadas o suficientes las condiciones de tipo estructural y cultural que 

contribuyan a la reintegración. 

El desarrollo industrial en América Latina no guarda relación con el proceso 

de urbanización, grandes maffas rurales abandonan el campo, en bus ca de 

mejores oportunidades, pero sin muchas posibilidades de insertarse produc

tivamente en el sector industrial, teniendo que dedicara e a actividades ter-
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ciarias o de subsistencia y constituyendo alrededor de las ciudades los lla

mados cinturones de miseria. El grupo marginal se presenta como atomi

zado, sin organizaci6n, sin unificaci6n o articulaci6n con respecto a la so

ciedad, esta desintegraci6n es causa del cambio social arriba enunciado que 

sufre América Latina debido a la acelerada desintegraci6n de las estructu

ras de la sociedad tradicional y una lenta reintegraci6n a las normas de la 

sociedad moderna. 

La ruptura que sufre el migrante de su tipo de erociedad tradicional y de las 

estructuras que mantenían en dicha sociedad son cada vez más escasas la 

reintegraci6n a la vida urbana, no es tan rá:pido e omo la desintegraci6n de 

la sociedad rural tradicional. El proceso de urbanizaci6n no guarda rela

ci6n con el incipiente desarrollo industrial, los mig:rantes tienen que inser

tarse a actividades terciarias y de subsistencia, trayendo consigo muchos 

elementos de la sociedad tradicional marginándose por esto de la sociedad 

moderna y urbana. 

La nueva si tuaci6n de reintegraci6n a nivel de la sociedad moderna requiere 

un tipo de equilibrio dinámico diferente al estático de la sociedad tradicional. 

Marginalidad estructural. La estructura social contempla a los hombres que 

la forman y la relaci6n de éstos entre si'y de éstos con las cosas que los ro

dean, relaciones independientes y generadas tradicionalmente en la activi dad 

socia! del grupo. 

Una es·tructura social se conforma por una serie de instituciones que tienen 

por ftn satisfacer las necesidades del grupo y del individuo. La estructura 

social está: formada por diferentes partes las cuales son más o menos inde .. 
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pendientes y están en cambio permanente, pero los rrtrnos de cambio son 

diferentes para estas partes entonces una sociedad en desarrollo está de

sigualmente desarrollada. América Latina es una sociedad en transici6n, 

en donde lo arcáico permanece pero sin dominar completamente. 

La rnarginalidad estructural es inherente a la propia transición ante una 

serie de cambios en la estructura social en donde hay parte desigual y par

te emergente. Aparece el conflicto entre lo nuevo y lo tradicional en la 

marginalidad estructural. Hay una crisis entre estas relacione s. 

La tradicional en América Latina representa una sociedad r(gidamente e s

tratificada oligárquicarnente gobernada baEJada en una econorn(a agraria, 

funcionando con técnicas retrasadas, usando mano de obra abundante y b ara

ta, defendiendo completamente la economía y el mercado extranje ro, con 

una incipiente industrialización que quiere ser capitalista y se distingue 

por su individualidad, libertad y falta de planificación. 

La rnarginalidad ocurr e dentro de estas relaciones interdependie ntes del 

sistema económico, estratificaci.6n social y valores, corno se dijo anterior

mente todo está en un cambio cont(nuo pero éste no es sistemático, la trans

formación a nivel de partes y los cambios no son iguale s en toda la estructu-

ra. 

La rnarginalidad estructural se presenta en estas socie dades como algo in

herente a la contfnua transición de la coexistencia dentro d e la misma so

ciedadp de lo residual y de lo emergente. 
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APARICION DE LA MARGINALIDAD URBANA. 

América Latina es un continente subdesarrollado, se caracteriza por la fal

ta de dinamismo interno y por su deaorganizaci6n social. 

En América Latina hay una escasa movilidad social, una desequilibrada dis

tribuci6n de recura os entre la poblaci6n, las personas se ubican en estratos 

s ocialea diferentes y entre éstos existe una gran distancia social. Hay una 

sentida carencia de estructuras sociales de participaci6n que hagan superar 

la falta de integración. Además en América Latina se ha presentado un pro

ceso de urbanizaci6n desequilibrado, sin planificación el cual trae una gran 

crisis interna, esto una gran causa entre otros por el desplazamiento masi

vo de los campesinos hacia las ciudades aspirando a ene ontrar un mejor ni

vel de vida acceso a los centros de educaci6n y demás servicios que puede 

prestar la urbe. 

Estos· grupos no tienen participación en la distribución de los bienes y ser

vicios, se mantienen en e ondiciones de vida que son incompatibles e on el 

grado de evolución de la sociedad urbana. Este sector de la poblaci6n se ve 

relegado a una vida pobr(sima, sin la seguridad e higiene necesarias a la 

vida familiar, generalmente analfabeto, en muy malas condiciones alimenti

cias y de salud, expuesto al desempleo y con un nivel de ingreso miserable. 

Dicho grupo marginal se encuentra rechazado de las estructuras sociales e 

institucionales en una completa falta de participación en las decisiones so

ciales en una falta de organizaci6n que lo habilite para la elaboraci6n de los 

planes y programas que la sociedad ad<pta para lograr su desarrollo. 
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La m arginalidad urbana se presenta como uno de los grandes problemas de 

América Latina, como una desintegraci6n profunda de esta sociedad y un 

freno al proceso de desarrollo. 

Las estructuras sociales de América Latina no ofrecen medios para que 

los grupos marginales se integren en una forma completa a la estructura 

social," la superaci6n de la marginalidad traer(a un cambio profundo en 

sus instituciones y en sus estructuras sociales. 

Migraci6n. 

La migraci6n del campo hacia las ciudades es un fen6meno que está ocurrien

do cont(nuamente en América Latina, trayendo una serie de trastornos y 

problemas sociales porque las ciudades latinas no están en capacidad ni 

urbanas ni industriales para poder recibir esta afluencia de campesinos 

que vienen a buscar mejores oportunidades. Las causas de la migraci6n 

son muchas : Están las causas econ6micas, sociales, culturales. 

En Colombia las mejores tierras ya sean para la agricultura o para la ga

nadería están en manos de los latifundistas, el campesino medio apenas si 

tiene un pedazo de tierra el cual está o sub-explotado, al morir el dueño de 

este pedazo de tierra se reparte entre los hijos o los herederos con virtién

dose en un pequeñísimo minifundio, los cuales no dan para vivir entonces 

al campesino le quedan dos alternativas o se emplea como jornalero o se 

va a probar fortuna a la ciudad. Porque de continuar en el campo aumenta

r(an sus malas condiciones de vida. 

Además en el campo hay zonas que tienen una elevada densidad socia! que 

hace que el control social ejercido sobre la vida del campesino llegue a 

hacerse insoportable, esto es debido a las relaciones de tipo primario que 
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existe ya sea en la vereda, el pueblo o la zona en donde habita éste. 

a. Incentivos de la Ciudad. 

La poblaci6n campesina se ha venido obsesionando a través de los me

dios de comunicaci6n (transistor especialmente ) y la influencia de la 

demagogia poHHca, hasta perder su fé en los atractivos de desarrollo 

social y econ6mico que ofrece la vida de los campos para poner toda 

su atenci6n en los halagos y fascinaci6n de la vida urbana, en donde 

esperan encontrar soluciones a sus problemas de salud, educaci6n, 

posibilidad de trabajo, mejor remune;raci6n, recreaci6n, mejor vivien

da y todos aquellos factores que satisfacen las expectativas o necesida

des primarias del hombre. 

b. Tecnificad 6n agraria. 

La máquina ha sido factor determinante en el desarrollo de los pueblos 

con incidencias una.s veces favorables y otras desfavorables. Pues si 

bien e s cierto que su presencia ha sido el fomento de gran valor en la 

productividad, también es cierto que la mecanizaci6n de los campos ha 

revelado o sustitu(do la mano de obra en las áreas rurales, e special

mente en las zonas agr(colas planas, aptas para el empleo de la maqui

naria, tales por ejemplo las zonas del Valle del Gauca, Gos ta .Atlánti

ca, Sabanas de Bogotá, Valles de Ubaté, Ghiquinquirá y Sogamoso. He

cho que ha obligado al desplazamiento,, muchas veces masivo, de las 

comunidades campesinas de tales áreas a los centros urbanos más cer-

canos. 
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c. Política Agraria. 

Ante la evidente injusticia socia! de la tenencia de la tierra, imperan te 

en nuestro medio colombiano, el gobierno con el cínimo de solucionar 

este problema, dict6Ia ley 165 de l. 961 sobre Reforma Agraria, cuya 

filosof(a llena de aspiraciones al pueblo campesino, pero cuya aplica-

ci6n ha tra(do serías implicaciones de orden socia! y econ6mica, agra-

van do en un alto porcentaje el problema existen te. Antes de iniciara e 

el proceso de reforma agraria, el campesino trabaja la tierra como 

aparcero o cosechero amoldándose a esta situaci6n, ya que constitu(a 

para él una esperanza no s 6Io de supervivencia sin o de progreso, sien-

do ademcís un factor determinante de apego y cariño a la t i erra que lo 

motivaba para su explotaci6n. Con la ley de aparceros, contemplada en 

la reforma, se cre6 una situaci6n completamente contraria a lo espera-

do, pues 16gicamente se suscito un conflicto de intereses entre propie-

tarios y trabajadores, pues éstos con el ·con vencimiento de hacerse due-

ños de las parcelas trabajadas, fueron hábilmente expulsados por sus 

propietarios con las consecuencias de dejar incultas las tierras y sin 

trabajo y techo a muchas familias, obligándolas a emigrar a las ciuda-

des. 

Los Tugurios. 
a: , == f 

Dentro de la marginalidad urbana existen diferentes formas y tipos : 

De acuerdo a la Dimensi6n territorial y de acue rdo a la dímensi6n fun-

cional. 
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Ele acuerdo a la dimensi6n territorial 

a. Grandes conjuntos de ubicaci6n perif~rica. 

b. Habitaci6n de tugurios. 

Clases de Tugurios. 

a. Tugurio Interno: Es aquel que está densamente habitado en viviendas 

con estructuras precarias y malos materiales. 

b. .Areas Internas en deterioro : Compuestas por construcciones en ma

terias convencionaleS', que han sido ocupadas por familias de bajos 

ingresos y cuyas condiciones son el hacimiento, el uso abs oleto y la 

decadencia. 

c. Tugurio Tapado : Ubicado en barrios en decadencia o zonas en dete

rioro, compuesto casi siempre por las llamadas " causas casas de 

inquilinatos '' en donde unas familias ocupan construcciones viejas, 

s emi-destruídas, a raz6n de familia por cuarto que viven en un com

pleto hacimiento. 

d. Tugurios Externos o Perif~ricos : Compuestos por construcciones pe

rif~ricas y ocupados por invasores que generalmente son migrantes 

recientes a la ciudad. Estos son los que más problema presentan de

bido a la falta total o caso total de servicios. 

Tugurio externo o perif~rico. 

El proceso de urbanizaci6n e industrializaci6n está produciendo en Améri

ca Latina una serie de fen6menos y cambios. 
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Las Sociedades Latinoame ricanas están abandonando cada vez más sus ca

racter{sticas rurales y tradicionales y están adoptando las maneras de com

portara en, de vivir y de ser en un ambiente urbano sin estar capacitadas pa

ra ésto. 

Las gentes del campo están migran masivamente hacia las ciudades debido 

a factores sociales y económicos. 

Tal e s el caso de Bogotá ciudad capital donde se agrupan gente de todas las 

razas, culturas y clases sociales, se presenta al campesino como poseedo

ras de todas clases de re cura os ec on6micos, polrtic os, culturales, educa

tivos, pero ante esta ilusión del campesino de encontrar todas estas garan

tías se presenta una triste realidad; para éste el desempleo, la falta de vi

vienda y condicione s de salud y nutricionales mínimas. 

El campesino llega a la ciudad carente de recura os, analfabeta y sin nin

guna preparación que lo habilite para trabajar en la ciudad, s e encuentra 

des adaptado y des orientado socialmente. El campesino por lo general se 

viene con toda su familia y le es muy difícil conseguir lugar donde vivir, 

un cuarto o un rincón en arriendo, la razón para ésto es que son muchos, 

la esposa, los hijos, por lo general de seis. 

El campesino necesita un lugar donde vivir, donde tener su familia, enton

ces vienen las invasiones d e tierras, donde instalan sus casetas construí

das con guadas, latas, cartones, des e chos. 

Este es un fenómeno sólo de Bogotá, y de toda la América Latin a, se pre

senta en Buenos Aire,s, Lima, Caracas, Bello Horizonte, Porto Alegre , 
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México, Cali, Barranquilla. 

Definición de Tugurios: 
as: ~ 2Z !SUJS% 2tS!2C ' 

Las invasiones pueden ser consideradas como un nuevo tipo de tugurio, donde 

se concentran grupos humanos, que vivnn en condiciones de miseria en los dis-

tintos aspectos, habitacional, cultura l económico, higiénico etc. En estos tu-

gurios sus habitantes viven marginados de la sociedad y abandonados por el 

gobierno. 

Los tugurios son atacados duramente por el gobierno quien quiere hacer res-

petar los derechos propios o los privados. Pero no se ha preocupado en reali .. 

zar una pol(tica preventiva y planificada sin o que recurre a la violencia para 

la ir radicación de ésta, pero cuando ve que con la violen cia no se puede s olu-

cionar el problema por medio del Instituto de Crédito Territorial ha planeado 

el mejoramiento de tugurios, erradicación de tugurios, prevención de éstos, 

legalizando la situación de los habitantes de estos sectores. 

Son atacados también por los propietarios de los terrenos de invasión. Taro-

bién por los vecinos del sitio de invasión. 

Implicaciones Sociales. 

Los tugurios de invasión se presentan corno una anormalidad dentro de una so-

ciedad organizada, cuya función principal es satisfacer las necea idades de sus 

integrantes. 

En Colombia estamos sufriendo una des organización total en todos los s ecto-

res, en todas las instituciones polil:icag, sociales las cuales no satisfacen 

las necesidades de los individuos. 
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Indicadores de la Marginalidad. 

Valores y aptitudes del grupo marginado. 

La marginalidad de las naciones latinoamericanas no es sÓlo la privación 

económica de des organización o de ausencia de servicios. Es más el sen

tido que tiene una estructura, unos mecanismos de defensa, sin los cuales 

los marginados difícilmente podrían seguir adelante, tienen un sistema de 

vida estable y persistente. Esta es la cultura del grupo marginado o la cul

tura de la pobreza la cual se aplica a las gentes que están en el fondo mis

modela escala socio-económica, a los habitantes de los ctugurios, no per

tenecen a sindicatos de obreros, no son miembros de un partido político, 

no participan de la atención mé'dica, ni de los servicios en los hospitales 

de maternidad, hacen poco uso de los bancos, grandes almacenes, coope

rativas etc. 

Características sociales y sicológicas: Falta de vida privada debido al haci

namiento en que viven, sentido gregario, ale oholismo, violencia física para 

zanjar dificultades y para la educación de los hijos, golpear a la esposa, 

una temprana iniciación a la vida sexual, uniones libres o matrimonios no 

legalizados, abandono del hogar por parte de los hombres, tendencia hacia 

la familia concentrada en la madre, mayor conocimiento de la familia ma

terna, predominio de la familia nuclear, predisposición hacia el autorita

rismo, sentimiento de resignación y fatalismo debido a las dificultades, 

creencia de la superioridad masculina por el mach(smo, complejo de már

tir en la mujer, sentimiento de inferioridad y desvalorización personal un 

fuerte sentido individualista. 
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La vivienda es uno de los aspectos m<Ís visibles y destacados d on d e se puede 

observar y medir la marginalidad de un grupo o un individuo. 

Por lo gen eral está situada en los extramuros de la ciudad, e n lugares que 

han quedado fuera d e l desarrollo de éstas por cuanto son fác ilmente ocupa-

bies porque no disponen de e ducaci6n en la ciudad. 

Estos· lugares- suelen ser : Laderas de cerros, orillas d e los r(os, basurale s, 

lugares s e mi-rurales, que subsisten en la <Írea de la m etr6p oli. 

Las viviendas se construyen por lo general y legalmente invadiendo los t e -

rrenos. 

Estas son las llamadas invasione s las cuale s en Bogot<Í han tenid o mucho 

éxito. Existen muchos barrios de invasi6n tales como : Juan XXIII, Policar-

pa Salavarrieta, Quind(o, Santa Rosa d e Lima, Las Colinas. Much as v e c e s 

s e han que rido erradicar estos tugurios p e ro sin éx ito. El invadir terrenos 

y adueñarse de ellos es la Única alternativa que le queda a e stos margina-

d os de la sociedad , ante la carencia habitacional y la incapacidad del gobier-

n o para satisfacer la demanda del gobierno, no queda otro r e curso que e l de 

las invasione s. Los invasore s, no-quie r e n que s e l e r e galen los t e rrenos in -

vadidos sino que s e les deje permanecer all(y que s e les dé facilidade s para 

el pago de dichos t e rre nos, que el gobi e rno les ayude a dotar d e s e rvicios al 

barrio a hace rles m ejoras a sus viviendas. 

Caracter{sticas: 

. 
Los tugurios están e ompuestos por chozas o cas etas, los cuale s se constru-

y en para qu e sirvan d e abrigo y protecci6n ante las incl em encias del ti empo, 
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a e construyen rern odando la ingenua arquitectura rural, pero con las consi

guientes desventajas de una vivienda urbana. En los tugurios las ca aetas son 

constru (das con materiales endebles, con sobrantes y desperdicios de cons

trucciones, muchas veces. tienen paredes de cart6n, de papel de greda, pa

pel cemento., papel periÓdico, lata, guadua, las rnej ores de bahareque, ma

dera o ladrillo. El piso es de tierra, adobe, cemento, madera o baldos(n. 

El techo de paja, de lata, teja de zinc de eternit o de madera. 

Son muy pocas las viviendas que se puede decir que están en buen estado, la 

rnayor(a están averiadas o semidestru(das. El espacio que ocupan es reduc(

d (sirn o de 15 a 30 metros cuadrados, donde hay por lo general un cuarto es 

rara la caseta donde existen dos cuartos. Este \Ínico cuarto es el lugar don

de se come, a e duerme, se realizan labores domésticas, en él se amontonan 

los trastos y utensilios una o dos camas, alguno que otro mueble en pésimas 

condiciones. Algunas de estas casetas tienen la cocina fuera del cuarto, pe

ro otros preparan la comida en la misma habitación. 

En estas casetas, debido al espacio tan reducido, a la cantidad de gente que 

vive en un cuarto, siete o más personas, a la insufici encia total de camas, 

se vive en un asinarniento y en una promiscuidad lamentable. 

Los servicios de agua, luz, alcantarillado, letrinas, son casi inexistentes 

en los tugurios, los habitantes se procuran estos servicios corno pueden por 

ej ernplo hay tugurios en donde para preve era e de agua sus habitantes que son 

unos 30. 000, tienen que hacer largura imas colas desde tempranas horas del 

amanecer o altas horas de la noche en la Única pila de agua potable que tiene 

el tugurio. Hay otros donde con la colaboración de los habitantes del tugurio, 

a e han hecho las redes, las instalaciones de agua previo permiso de las au

toridades. Lo mismo pasa con la energ(a, la cual muchas veces ha sido sa-
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cada ilt'citamente de los alambrea corrientes. 

La falta de alcantarilla, letrinas y agua es causa de la mala salud, a esto 

se suma la falta de recursos para comprar alimentos, lo cual hace que los 

habitantes del tugurio sean delicados de salud, tengan un alto grado de des-

nutrici6n lo cual se puede ver en los rostros partdos y macilentos de los ni ... 

ños. 

URBANISMO. 

El proceso urban(stico es cumplido por lo que puediera llamarse agregación 

de gentes y extensión del área urbana, dé!ndole un crecimiento a las ciuda ... 

des tentacular y disperso, por las siguiente 8 razones. 

a. La falta de una estructura fl'sica urbana apta para permitir estos creci- ( 

mientos demográficos irregulares. 

b. Elevados (ndice8 de explosión demográfica, debido a factores biológi- ~ 
co8 de fertilidad y" baja rata de mortalidad, 

c. Migraci6n incontrolada de la poblaciÓn de áreas rurales a zonas urba-

nas con el aon~iguiente problema de des empleo, situación muy peligro-

sa para la vida, las comunidades y la acci6n gubernamental. 

En cuanto al dé'ficil cuantitativo de vivienda, los estudios relacionados hacen 

saber que la mayor concentración de faltantes de vivienda 8 e presenta preci-

samente en aquellas ciudades de mayor número de habitantes. 

Mientras que los habitantes de las cabeceras municipales en los últimos 20 

años se han quintuplicado, las viviendas con8tru(das en estas mismas ciu-

dades no han alcanzado aumentar en dos y media veces. 

/ 
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Esta situaci6n hace pensar que existen tendencias poblacionistas y problemas 

muy serios difíciles de solucionar. A pesar de la ayuda internacional y de 

los grandes esfuerzos de gobierno en el campo de la vivienda a través de las J 

organizaciones creadas para tal fín, el déficit cuanti_Eativo apenas ha dismi-

nu(do su rata anual, pero continuará su rítmo ascendente. 

-
En cuanto hace relaci6n al déficil cuantitativo, apenas se ha tocado tangencial-

mente el problema, pues los tugurios, las invasiones, los barrios marginados, 

etc., siguen incrementándose en forma peligrosa y desproporcionada, agra-

vando las e ondiciones habitacionales de las ciudades. 

Un grupo de expertos en Vivieda y Desarrollo Urbano de las Naciones Unidas 

(Marzo l. 962 ), se pronunciaron eh la s i guiente forma: 11 En la actualidad se 

nec e sita anualmente-( para los países subdesarrollados con una rata de creci-

miento cercano al 2. 5o/o anual ) unos 10 viviendas por cada l. 000 habitantes en 

l os pr6ximos 30 años. Puede apreciarse la magnitud del problema partiendo 

del hecho de que con pocas excepciones, en los países altamente in dustrializa .. 

dos no se construyen anualmente más de 6 6 7 viviendas por l. 000 habitantes. 

11 En general los países en proceso de desarrollo utilizan ell2% al 25% de sus 

inversiones brutas en la e onstrucci6n de viviendas y en la mayoría de los ca-

sos esas viviendas no están al alcance de los grupos con menores in gres os. 

El problema es difícil de resolver, puesto que las familias no está:n en condi-

clones de pagar lo necesario para constru(r viviendas decorosas. Por lo tanto 

los gobiernos no pueden dejar de asumir una responsabilidad financiera y ad-

ministrativa cada vez mayor con respecto a la vivienda y a los servicios urba-

nos ". 

1 
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Aplicando las anteriores anotaciones de las Naciones Unidas al caso particu .. 

lar colombiano, los resultados son ciertame nte muy dicie nte s: 

La producci6n de nuevas viviendas entre l. 971 y l. 972 se aprecia entre tre s 

y cuatro nuevas casas por cada l. 000 habitante s, dato ci e rtamente muy por 

debajo d e las r e come ndacione s d e l grupo d e e xpertos. 

Por otra parte el déficit cuantitativo de vivienda si s e tienen en cuenta las 

e ondicione s s ocioe con6micas d e los posibles cliente s qu e forman la gran ma-

y or(a d e familias afe ctadas por el problema de vivienda, s e hace n más a gu-

dos y d e dif(cil s oluci6n por las siguiente s razone s : 

a. 

b. 

c . 

d. 

E ntre e l 7 5o/o y el 80o/o de l as familias nec e sitadas d e vivienda, tienen 1 
in gresos d e tan bajo que no l e s permiten la capacidad d e pago para 

obte n e r u n a vivienda con el m(nirno d e e spe cificacione s. 

La realidad econ6mica d e las familias nec e sitadas d e vivienda, ha obli-

g a d o al gobierno a adoptar otras polrticas para tratar d e solucion ar el 

proble ma, tale s como la autoconstrucci6n que permita a los adjudicata-

rios con suff propios recursos y su mano de obra, m e jorar , ampliar o 

c onstru (r su propia vivienda. 

E l 90o/o d e las familias n e c e sitadas de vivi enda no cuentan con los r e curj 

sos y ahorros que les permita diseminar una oblig aci6n h ipotecaria. 

E l prome dio familiar de e ste s ector normalmente corre sponde a 7 pe r-

sorras por núcleo, supe r i or al promedio n acional. Por otra parte más 

del 50o/o de dichas familias los constituy en m enore s de 21 años. 
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Los anteriores razonamientos nos han permitido mostrar a grandes ras-

gos los graves problemas de la vivienda y del urbanismo en el pa(s y sus ¡ ? 
graves implicaciones que estos generan en la vida de la naci6n. 



ANO 

l. 951 

l. 955 

l. 960 

l. 964 

l. 970 
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DEFICIT DE VIVIENDA URBANA 

(Datos Estad{sticos) 

D éficit Cuantitativo Urbano 

( en miles) 

146 

193 

270 

355 

540 

Poblaci6n Urbana 

(En miles ) 

z. 541 

3.360 

4. 700 

6.176 

9. 400 

Poblací6n en c entros de mcís de 30. 000 habitan tes. 

De conformidad con los Últimos censos de poblaci6n y teni endo en cuenta que 

el promedio familiar urbano e s de 5. 8 pera onas por familia, en e l año d e l. 970 

existen cerca de 3. 1 millones de habitantes sin vivienda familiar, lo que quiere 

decir que no de cada tres habitantes urbanos, necesita vivi enda; ésto equivale 

a un déficil cuantitativo de 540. 000 unidades. Además cerca d e 700. 000 fami .. 

lías ocupan viviendas que no reunen los requisitos m(nimos de habitabilidad. 
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FUENTE : DNP. 

VNIENDAS NECESARIAS PARA CUBRIR EL CRECIMIENTO DE POBLACIOJ.'f' 

DE LOS CENTROS URBANOS DE MAS DE 30. 000 HABITANTES. 

AÑO 

1.971 

.1. 972 

l. 973 

l. 974 ' 

Total Cuatrienio 

FUENTE : DNP. 

No. DE VIVIENDAS 

115. 000 

122. 000 

130. 000 

139. 000 

596.000 

1 
1 
\ 



AÑOS 

l. 960 

l. 961 

l. 962 

l. 963 

l. 964 

l. 965 

l. 966 

l. 967 

l. 968 

l. 969 

l. 970 

1.971 

l. 972 

l. 973 

l. 980 
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DEFICIT NACIONAL URBANO (l. 960 - l. 980 ) 

(CUANTITATIVO) 

FAMILIAS 
URBANAS. 

l. 308. 749 

l. 387. 771 

l. 471. 547 

l. 560. 399 

1.674.197 

l. 77 5. 285 

l. 882. 477 

l. 996.141 

2.116. 668 

2. 244. 472 

2. 3 79. 993 

2. 523. 697 

2.676.078 

2.837.660 

4.277.509 

TOTAL VIVIENDAS 

l. 074. 810 

1.133. 842 

1.195.920 

l. 261. 220 

l. 344. 063 

l. 416. 941 

l. 493. 513 

l. 573. 940 

l. 658. 390 

l. 747. 034 

l. 840. 049 

l. 93 7. 615 

2. 038. 613 

2.144. 421 

3. 034. 992 

DEFICIT URBANO 

233.939 

2 53.929 

275.627 

299.179 

330. 134 

358. 344 

388. 964 

422. 201 

4 58.278 

497. 438 

539.944 

586. 082 

637. 465 

693. 239 

1.242. 517 

FUENTE : VILLEGAS LUIS ALBERTO. 
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VIVIENDAS SIN SER VICIOS EN EL PAIS Y EN LA ZONA URBANA Y 

PORCENTAJES RESPECTIVOS l. 964. r f / ¡' 1 

En el Para % En la Zona Urbana % --------------- --
Total viviendas 2. 650. 989 100. o l. 281. 601 lOO. O 

Sin servicios de : 

Agua l. 625.137 61. 30 438.286 34.20 

Inodoro l. 572.103 59.30 396.104 30. 91 

Baño l. 829. 259 69.00 529.990 41. 35 

Alumbrado Elec. l. 736. 450 65. 50 444.004 34.64 

FUENTE : VILLEGAS LUIS ALBERTO. 
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POLITICAS DE'L GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO 

l. D el Gobierno. 

El Gobierno actual ha considerado como base fundam ental de su poH1::ica, 

la soluci6n d e los problemas sociales que aquejan al pueblo colombiano, 

entre los cuales sobresale con especial significaci6n e l d e la vivienda, el 

cual s e agudiza cada v e z mcís, si se tiene en cuenta los factores predomi-

nantes que inciden directamente en su soluci6n. 

A tal f(n, dentro del plan de desarrolllo nacional, una de las e strateg ias 

adoptadas por el gobierno es de los fomentos de la construcci6n, espe- 1 

cialmente en áreas urbanas, el cual no s 6lo genera reí e mpl e o, sino que 

tratará de h allar la s oluci6n al grave problema de vivienda. 

Loa presupuestos o criterios que se deben tener en cuen ta en cumplimiento 

de la pol(tica del gobierno sobre el fomento de la cons trucci6n y de la vi-

vienda, son los siguiente s 

a. Revisi6n d e la tenencia de la propiedad urbana, para d eterminar la 

funci6n social que cumple y poder d e terminar la m ej or y racional 

ocupaci6n de ésta. 

b. Establecer o determinar la ubicaci6n d e la migraci6n en el área ur- j 

bana. 

c. Proyectar el uso racional de los e spacios deshabitados o mal utili- \ 

zados. 
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d. Revaluar los espacios des ocupados para gravarlos según su valor pres en-

te. 

e. Crear nuevas formas comunitarias de tenencia y administraci6n de la co .!. 

m unidad. 

f. Utilizar en forma extensiva las estructuras existentes- de vivienda con el / 

fomento de formas nuevas de ocupaci6n. 

g. Intervenir la industria de la construcci6n en todos sua niveles para facili-

h. 

i. 

tar su racionalizaci6n en el proceso de elaboraci6n de sus productos y re 

guiar el mercado. 

Fortalecer la industria estatal de vivienda que permita la cons trucci6n de '/ 

nuevas soluciones arquitect6nicas. acordes con 1a actitud de la poblaci6n • 

'J ~ - e.._ e V -o .S-r ~ 

Fortalecer un sistema financiero que garantice 

...- A La Industria, el capital necesario para el desarrollo arm6nico de 

todos los procesos de producci6n, dentro de las normas de interé's- so-

cial, y a las familias de bajos ingresos, el fomento del ahorro familiar 

y la captaci6n o adquisici6n, a cré'dito, de materiales que les permita 

la construcci6n de su vivienda y la ej ecuci6n de obras de carácter co-

munitario. 

Finalmente crear un sistema de ahorro nacional que canalice hacia la ad-

quisici6n de vivienda. 
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Para dar cumplimiento a las política y criterios del Gobie rno en la toma de 

decisiones para abocar el problema de vivienda y urbanismo en el país, los 

Institutos dedicados a la construcci6n de vivienda han enfocado sus fuerzas a 

incrementar el volumen de soluciones con el prop6sito de detener el crecí-

miento déficit habitacional, así: 

a. Instituto de Crédito Territorial. --
1) Plan de dotaci6n de servicios pÚblicos (fondos de rede s ). 

Su finalidad es contribuír al desarrollo de aquellos c entros cuya 

poblaci6n sobrepasa los 30. 000 habitantes, o de número inferior 

pero los de Índices de crecimiento altos. 

Se orienta específicamente hacia aquellos barrios inconclusos, faci-

litando construcci6n de vivienda y servicios públicos, tales como 

acueducto, alcantarillado, energía eléctrica~ v(as, sardineles y 

pavimentaci6n de calzadas. 

2) Adaptaci6n de barrios a través del plan de mejoramiento ambiental. 

Tiene como fín el mejoramiento de los barrios terminando vías, an 

denes, zonas verdes. Su desarrollo sirve d e base para la organiza-

ci6n de la comunidad. 

Las obras se realizan así: La c omunidad pone la mano de obra, los 

municipios los materiales y el Inscredial compensa la mano de obra 

con alimentos provenientes del Plan de Mejoramiento Ambiental. 

3) Lotes con servicios. 
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Para personas de recursos inferiores a $ 600. oo mensuales, que las 

imposibilita para adquirir vivienda terminada, el IGT ha iniciado un 

nuevo plan consistente en la oferta de lotes urbanizados con servi

cios colectivos o individuales, para que estos inicien la construcci6n 

de viviendas rudimentarias. 

Como programa adicional, se inicia el desarrollo social y econ6mi

co de la comunidad a f(n de habilitar a estas familias para la obten ... 

ci6n de mayores ingresos. 

4) Soluciones m(nimas de vivienda. 

Diseñado para pera onas cuyos ingresos mensuales son inferiores 

a $1. 000. oo; consiste en la construcci6n de un espacio habitable 

de 30 metros cuadrados de construcci6n. 

5) Vivienda de desarrollo progresivo. 

Se diferencia delanterior en el hecho de que a éstos s e les suminis

tra un área habitable de 50 MZ. 

6) Habilitaci6n de barrios y mejoramiento de vivienda. 

Se llevará a cabo en aquellos barrios subnormales que sean sus cep

tibles de mej orarniento en todo sentido ( servicios materiales etc. ) 

7) Planes confinanciados. 

Financiado para familias cuyos ingresos no sobrepasan los $ 3. 000. oo 

mensuales, participan en este plan el constructor, el adjudicatario 

y el Instituto. 
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8) Programa de emergencia. 

Conciliados especialmente para atender calamidades pÜblicas 

tales como derrumbes, inundaciones, terremotos, etc. Se fi-

nancian e on partidas especiales del gobierno. 

9) Programa de desarrollo de la e omunidad. 

Tiene corno finalidad el desarrollo integral de la comunidad. Se 

bus ca la participaci6n de otras entidades del gobierno, para lo-

grar un mejor estar de la comunidad. 

10) Programa de motivaci6n de empleo. 

Tiene como finalidad incrementar el ingreso de sus adjudica-

tarios por medio de ocupaci6n artesanal complementaria. 

b. Banco Central Hipotecario. ( BCH). 

Como entidad oficial el Banco Central Hipotecario cumple los si-

guientes prop6s itos : 

1) Pré'stamos directos para personas que sean cabeza de grupo fa- ( 

miliar y carezcan de vivienda hasta por $ 200. 000. oo, con in-

tereses dell4o/o y ISo/o. 

2) 
~' 

Pré'stamos populares hasta $120. 000. oo con intereses de lOo/o. 

3) C onstrucci6n de viviendas para la clas e media en todo el pa(s, 

de carácter f(sicas multifamiliares y unifamiliares, cuyo va-

lor asciende hasta $ 350. 000. oo y fuera de Bogotá hasta de 

$ 250. 000. oo. 
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Las pol(ticas sobre construcción está sujetas a las disposiciones del 

Gobierno, las- cuales son cambiantes. En consecuen cia las polrticas 

del BCH tienen que ajustarse a las determinaciones del gobierno. 

Con la creación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, nece-

sariamente el Banco tendrá que ajustar sus politicas futuras a esta 

nueva situación. 

c. Caja de Vivienda Popular. 

( 

Este Instituto fué creado recientemente con el pr apósito de ayudar en la 

solución del problema habiracional especialmente en aquellas áre as ur-

banas que como Bogotá proliferan la población marginada. 

) solución de su vivienda, mediante el siste ma de autoconstrucción . Igual-

Está encaminado a estimular a las gentes de más bajos ing re sos en la 

mente bus ca la erradicación de los tugurios y cinturones de miseria exis .. 

t entes en las ciudades. 

Hasta el mom ento, aunque su pre!llpue sto es precario ( $1. 000. 000 para 

l. 972 ), la labor cumplida por la entidad ha sido meritorio y se e stima 

como un medio efectivo para dotar de vivienda a las clas e s m enos favo-

recidas. 

Del Sector Privado. Uno de 1 s aspectos de mayor importancia para combatir 

e l déficit habitacional e s el que corresponde a la industria privada de la cona-

trucción. E ste sector absorbe más o menos entre un 8o/o y un lOo/o del total de 

las solucione s dadas al problema de vivienda, el cual ha sido e stimulado por 

e l g obie rno y los organismos de créditos interno y externo. 
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Si se tiene en cuenta que las firmas constructoras bus can un f(n de lucro antes 

que un f{n social, percibiendo ganancias que oscilan entre un 30% y un 40% del 

valor real de las construcciones, se considera como uno de los factores de 

mayor incidencia en los altos costos actuales de la vivienda. 

A pesar de esta situaci6n irregular y dadas las condiciones de financiaci6n, 

una buena parte del pueblo e olombiano, especialmente la clase media se so. 

mete a aceptar las condiciones impuestas por la firma, hecho que ha estimu-

lado a los constructores para impulsar y ampliar su radio de acci6n. 

Causas del problema de Vivienda. 

El problema de vivienda no es sino una de las manifestaciones de la margi-

nalidad de los bajos niveles de desarrollo econ6mico y social. H Los bajos ) 

niveles habitacionales de grandes sectores populares, con mcís altos (ndices 

de hacimiento, promiscuidad, deterioro, insalubridad, marginalidad urba-

nistas y otros aspectos negativos, son parte de un cuadro de marginalidad 

social y econ6mica mucho mcís amplia que a todos los aspectos básicos del 

nivel de vida "· 

Es un problema de estructuras polil:icas, econ6micas, sociales que provoca 

una injusta distribución de beneficios. 

Algunos de los fen6menos estructurales en los que se ve la interconexi6n 

del problema de vivienda con el desarrollo general, son los siguientes: 

a. Incompatibilidad entre ingresos populares y e os tos de vivienda. 

N o es dif(cil captar las incompatibilidades existentes entre el ingreso \ 

de los sectores populares y los costos de los servicios de vivienda. En 
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En de.da;pa-Giene'f! -para la prensa el Sub-Gerente Técnico del IGT informaba que 

n los costos de producci6n de vivienda vienen aumentando de año en año en un 

20% aproximadamente, cuando los ingr·es os de las familias aumentan entre 5 y 8o/i 

anual 11. 

Hay m"liltiples factores que elevan el costo de la vivienda considerablemente; no 

pocas veces los mismos planes estético-urban{sticos, justificables en pa(s es de 

alto desarrollo, constituyen un significado sobre-costo para la vivienda d e inte-

rés socia!, que pa(s es como e l nuestro no pueden darse el lujo de pagar (bajo 

rendimiento de la tierra urbanizada, multiplicaci6n del costo en los servicios, 

etc.); la poca e fici encia administrativa en los programas de vivienda; la des or-

ganizaci6n en la producci6n y en el mercado de las mismas; el bajo nivel técnico 

y de utilizaci_6n de la mano de obra, los equipos y herramientas y en f(n , el el e- 1 

vado costo de los materiales d e construcci6n. Todos estos factores elevan d e 

tal modo el precio de las vivi endas que los costos de adjudicaci6n o venta resul-

s 61o benefician a s e ctores de la poblaci6n con cierta capacidad e c on6mica. Y 1 
tan más altos que lo programado y prácticamente los e sfuerzos que se hacen 

as(los más necesitados son precisam ente los que menos acceso tienen a las 

oportunidades de mejorar su situaci6n. !Aun cuando te6ricamente puedan ins cri--b irs e en los programas, por lo -general no alcanzan a pagar las cuotas iniciales 

n i las de amortizaci6n. 

La v ivienda m(nima calculada por el Instituto de Crédito en l. 96 5 e ra de $30. 000. 

La cuota mensual de amortizaci6n a 20 años con un interés a nual del 8% más 1% 

por concepto de seguro, era de $ 270. oo. Suponiendo que J¡ra vivienda la fami 

lia de stine un 2 5% de su ingre so m ensual, las familias que quisie ran aprovechar 

e l p réstamo del Instituto tendr(an que percibir entradas d e más de $1. 000. oo 
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mensuales. El 76o/o de las familias que solicitaron ayuda al Instituto en esa 

época no recibían ingresos suficientes para amortizar esa vivienda m(nima. 

En l. 965 por lo menos el 71. 7o/o de las familias colombianas tenían entradas 

inferiores a $1. 000. oo al mes. 

r Muchas de estas familias para cubrir los compromisos con el programa, ter

minan perdiendo la adjudicaci6n, sub ... arrendando o convirtiendo en local de 

f negocio las alcobas de la pequeña vivienda recibida. 

La consecuencia es una especie de "marginalidad forzosa"· El déficit en la 

capacidad econ6mica obliga a numerosos grupos a amontonarse en congestio-

nadas casas de vecindad en sectores deteriorados o a refugiarse en los con-

tornos periféricos de las ciudades, en terrenos erosionados e inundables don-

de la dotaci6n de servicios es muy difícil. 

b. Incompatibilidad entre la demanda y los recura os de producci6n. 

Es conocida la desproporci6n entre la demanda nominal o necea idad de v ívien-

da y la capacidad real del país para producirlas y financiarlas con los s ervi-

cios requeridos. Al considerar el déficit de viviendas nos formamos una idea 

de la magnitud de las necesidades actuales de habitaci6n. A éstas hay que aña 

dir las que exige el crecimiento de la poblaci6n y que van haciendo el desequi-

librio entre necesidades y realizaciones cada vez má:s grande. Aún en el su-

puesto absurdo de que los ingresos de las familias afectadas se vieran repen-

tinamente incrementados, las oluci6n tropezaría con otro poderoso escollo 

estructural: la incapacidad del país mientras sigan en vigencia las actuales 

estructuras' para afrontar por sr mismo la producci6n y financiamiento de 

las viviendas necesarias para absorber el déficit. 
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Para el año 2. 000 se prevé una población urbana de 28. 2 millones de ha-

bitantes. Esto significa que en los pr6ximos 30 años es preciso ubicar 

4.1 millones de personas (aceptando una composiciÓn familiar de 6. 9 per ( 

sanas );en términos de construcción e inversión estas cifras, según un a -

t(culo de Gabriel Andrade Lleras se traduce en unas 113. 000 viviendas y 

como mínimo 5. 700 millones por año, es decir, 2. 8 veces m<Ís que lo in-

vertido en l. 960 ( $1.920. 000.000 ) por concepto de vivienda y servicios 

necesarios. 

Se piensa en el gran número de familias pobres y necesitadas de vivienda, 

se comprende lo desproporcionado de esa cantidad en relaci6n a sus pre-

carias ingresos. 

c. Los desequilibrios entre las estructuras rural y urbana-industrial. 

En la primera parte al hablar del proceso de urbanización y de las migra-

ciones rural-urbanas' subrayamos el influjo de los desequilibrios y de las 

condiciones de inferioridad económica s acial y tecnol6gica en que se halla 

el campo con respecto a la ciudad y que convierten a ésta en polo de a t rae-

ción para los campesinos. Estos se han visto estimulados y obligados a 

emigrar a los centros urbanos donde se ha centralizado la administrací6n 

y los servicios, y donde se han concentrado las inversiones y los estímulos 

para el desarrollo, y así continuarán ocurriendo mientras no cambien las 

co;;_diciones de producción en el campo; mientras los beneficios del trabajo 

no favorezcan a los trabajadores; mientras no se modifique el des equilibrio 

en la tenencia de tierra; mientras no se modernice la empresa agr(cola y 

en fín, mientras el reducido ingreso y los niveles infra-humanos de vida 

del campesino continúen en materia de salud, vivienda, alimentación, etc. 
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Las ciudades, impreparadas para asimilar su propio ofrecimiento, mucho 

' 
menos pueden soportar la oleada de rnigrantes que continuamente las inva-

den. Los sectores secundarios y terciario de la economía no absorben rna-

no de obra suficiente. El que busca mejorar sus condiciones y las de su l 
familia no encuentra empleos, no perciben ingresos, no tienen acceso a los 

limitados servicios de la ciudad, no tienen vivienda, se ven necesariamente 

marginado. 

Dentro del mismo problema de la vivienda es muy poco lo que se hace en el ? 

campo, no obstante que, corno veíamos al estudiar el flé'ficit habitacional es 

precisamente en el campo donde el problema es más agudo. 

En las zonas rurales la modalidas sigue siendo la construcci6n hecha por 

la misma familia con métodos tradicionales sin ninguna té'cnica. La mala 

calidad de las casas es efecto, entre otras razones, de las relaciones con 

las tierras que afectan el valor que la casa tiene para la familia. 11 Las fa-

rnilias de trabajadores que vi.\en en grandes propiedades rurales, sin de re-

chos de tenencia, los ocupantes ilegales en zonas en v(a de colonizaci6n a 

los labradores sin tierra obligados a emigrar en bus ca de trabajo de tern- "") 

porada y a abrigara e al costado de caminos, no tienen incentivo suficiente / 

para constru(r viviendas más s 61idas. Para es os grupos la vivienda no 

constitu(r(a una inversi6n real, y de todos modos sus aspiraciones de inver-

si6n suelen girar en torno a la adquisici6n de tierras más que de casas. 

d. Las limitaciones y escollos socio-culturales y polñicos -administrativos. 

La vivienda considerada como una responsabilidad propia del s-ector pri-

vado, en manos de grandes y medianos inversionistas, ha pasado en nues 

tra sociedad a ser una fuente de lucro. 
1Un bien de primera necesidad, rna-

..-----

/ 
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teria del derecho primario, se ha e onvertido en artículo de " negocio 11 

cuya difusión y destino depende de la contenencia de las ofe rtas y d e-

mandas en el m e rcado, y cuyo precio sube a merced de las inve rsiones. 

La compra de extensos lotes para 11 engorde 11 con los que se especula 

después sin restricción alguna, las urbanizaciones, la construcción y / 

compra-ventas, ha resultado ser un mecanismo de probada efectividad 

para hacer crecer desmesudaramente el patrimonio de los que especu-

lan con los 11 servicios a la e omunidad 11 • Se pide al gobierno e stimular 

las inversiones privadas y el sector de la construcción, de tal manera 

que los Únicos favorecidos con los estímulos 11 • Se pide al g obi e rno e s-

timular las inversiones privadas y el sector de la construcción, de tal 

manera que los Únicos favorecidos con los " estímulos 11 resultan ser 

los inve rsionistas y no propiamen t e la comunidad. 

El resultado lógico de e ste papel 11 comercial ,_ que juega la vivienda de 

nuestra sociedad es que los programas de las inve rsione s privadas y aún 

buena parte d e las d e l sector pÚblico se orientan a satisfacer la demanda 

de los grupos e conómicamente s olv¡:mtes, mientras las puertas del "mer-

cado " que dan inevitable mente cerradas por las familias con ingresos 

bajos. 

Mientras no cambie esta concepción mercantilísta de la vivienda, no s e 

va a pode r enfrentar el proble ma con todos los recura os necesarios ni 

el sector privado entrará a desempeñar la parte que le corres ponde. 

La propiedad privada de la vivienda, como se la entiende en nuestro 

país, no puede cumplir con la función social que le corre sponde. En la 

práctica las exigencias del bien com~n y de una política social eficaz 

se tildan de a bus os contra la propie dad " inali enable 1Ede los cuales es 
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preciso defenderse a nombre de una sociedad" libre y democr~tica 

con todos los medios pol(ticos y propagandi'sticos al alcance. 

Pero el valor econ6mico lucrativo que se la dá a la vivienda no es el 

~nico que conforma la mentalidad de nuestra sociedad. La vivienda es-

tá i'ntimamente ligada al valor socio-cultura:! de prestigio. El gusto y 

la comodidad deseables para toda habitaci6n humana son entonces lle-

vados a extremos de gastos suntuarios y sobre costos que el pa(s no es ... 

tá en condiciones de soportar y que una concepci6n comunitaria del pue-

blo colombiano no puede tolerar, mientra un sector numeroso de habi-

tantea se encuentre en las condiciones de necesidad y marginalidad en 

que se halla. Viviendas aisladas por extensos espacios libres, con toda 

1 
clase de servicios particulares, constru(das con materiales, diseños y 

V concepciones extranjeros muy conformes con el esp(ritu herodiano y 

de ostentaci6n de que hablabamos en la primera parte. 

Muchas veoes los mismos programas de promoci6n extensivos de vivien-

1 

l 
da popular reflejan esa mentalidad derrochadora en las metas que se 

proponen. Como se refleja también en los proyectos de desarrollo ur-

bano de nuestras ciudades en donde el criterio estético y oramental , 

muy importante por supuesto, se antepone a las necesidades de servi-

cios habitacionales y comunales básicos de muchos de los barrios mar-

ginales. 

No se ha comprendido en nuestra sociedad el carácter primario y apre-

miante del problema de la vivienda, no se ha e omprendido porque la es-

tructura misma, que está muy lejos de ser comunitaria, impide ver mu-
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cho más allá de las propias necesídade:¡ Un poco pasiva, un poco des-

pectiva y poco rabiosamente se miran los tugurios de nuestras ciudades 

corno un c<Íncer, corno una lacra, corno una plaga que hay que exterrni-

nar. Corno si el problema fuera tan simple, si no fuera profundamente 

más complejo y más humano. La preocupación fundamental parece a er 

el evitar que crezcan " cinturones de miseria que afectan la ciudad 11 • 

j No existe un enfoque positivo que comprometa a todos y cada uno de loa 

[ 

miembros de la sociedad en el propósito de dar solución a problemas ) 

de miles de familias creándolas condiciones de justicia e igualdad que 

les permitan disfrutar también de una vivienda adecuada. 

UN MILLON DE FAMILIAS SIN TECHO EN COLOMBIA. MARZO 31 de l. 973. 

( 

La solución total del problemade la vivienda en el pa(s está fuera de toda po ... 

sibilidad económica porque demandaría la suma de 40.000 millones de pesos, 

declaró el Gerente del Instituto de Cré'dito Territorial, Ingeniero Alberto 

Vásquez Restrepo. 

El destacado funcionario del gobierno nacional hizo varias consideraciones 

sobre el ramo de la vivienda, en rueda de prensa que se desarrolló en la 

tarde del viernes en el Hotel Sicarare. 

Déficit de la Vivienda. Puntualizó Vásquez R e strepo que los gastos actuali-

zados del déficit de la vivienda en Colombia indican que hacen falta en aspec-

to cuantitatívo 700. 000 nuevas habitaciones, y en el cualitativo ( o sea que ne-

cesitan rehabilitación locativa y en materia de servicios públicos ). observa 

un alcance de un millón de viviendas. 
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Agreg6 que estas cifras, dentro d e la concepci6n del problema habitacional 

y en términos internacionales, a on controvertidas, puesto que no se puede 

afirmar que hay un número igual de familias sin techo, ya que en alguna 

parte residen en la actualidad, ya en casas de pariente s, en inquilinatos o 

en tugurios. 

Nueva Polt'tica. Al respecto el G e rente del Instituto de Crédito que s e aplica ... 

r<Í la nueva polrtica de arreglar de manera al menos digna, y confortable, las 

habitaciones actuale s de loa necesitados en grandes ciudade s. 

u Solucionar el déficit total de la vivienda del pa(s está fu e ra de toda posibi

lidad econ6mica ya que demandar(a en el momento presente 40. 000 millones 

de precia os pes os. 
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CONCLUSIONES 

l. La vivienda en Colombia como en el resto de Amé'rica, ha sido el re-

sultado de la actitud asumida por un pueblo conquistador frente a un 

pueblo conquistado, o sea que aquel impuso su voluntad y é'ste se so-

meti6 incondicionalmente aceptando los patrones del sistema feuda l , 

que en forma progresiva fueron haciendo notorias y dife rencias socia ... 

les, especialmente en los aspectos de vivienda tanto rural como ur-

bano. 

2. La migraci6n se consideia un fen6meno irreversible que está en r ela-

ci6n directa con los esttmulos de la ciudad ( indu-atriali.zaci6n y como-

<Lida-cte- s-ocia1ee--)-y los factores negativos del campo1 ya s.onside.:rados. 

3. La marginalidad de la poblaci6n colombiana, se aumentará o disminuir<f 

según las oportunidades de trabajo, que solucionan las necesidades bá .. 

s icas que se le brinde. 

4. La gran mayor(a de las ciudadds fueron organizadas de acue rdo a las ne-

cesidades y obede ciendo a determinantes valederas en su é'poca de ini- .J 

ciaci6n pero que en la actualidad son obsoletas. 

Los pueblos se organizaban en el cruce de los caminos de herradura, \ 

donde aparec(a luego la tienda, la posada y el incipiente núcleo urbano. / 

Posteriormente la v(a carreteable y con ella nuevos crecimientos a lo 

largo de la vra. Los servicios públicos se fueron instalando siempre 

con dé'ficit, y a que e l crecimiento poblacional era mayor que los recur-

sos presupuestales. 
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5. El déficit cuantitativo de la vivienda en Colombia ha sido el resultado 

de la comlinaci6n de factores econ6micos 1 sociales y poli'Hcos que han 

incidido en forma categ6rica en el desarrollo equitativo del pueblo co

lombiano. 

6. El déficit habitacional estimado por el ICT para el año de l. 972 fué de 

637.400 viviendas, y se aprecia para el año de l. 980, en un mi116n 

243 mil. En la actualidad se construyen 53. 000 viviendas urbanas, en 

promedio y en aumento de las necesidades según el número de fami

lias 1 de 153. 000, lo cual indica que anualmente queda un déficit de 

100. 000 viviendas urbanas. 

7. Para solucionar este déficit, habr(a necesidad de incrementar la in

dustria de la construcci6n en 30. 000 viviendas anualmente, durante 1 
20 años y un promedio de l. 500 millones de pes os anuales de invers i6n 

para edificar el faltante 640, 000 viviendas acumulado hasta el presente, 

sin contar con el incremento que se generar(a durante el mismo lapso. 

Esto traer(a dos problemas fundamentales: 

a. El sector popular de las áreas urbanas no s oportarra por tantos 

años, el aplazamiento a la s oluci6n de sus necesidades prima-

rías de alojamiento. 

b. La e4ntidad de viviendas que ser(a necesario constru(r anualmen- \ 

te, escapar(an .a la capacidad ac1:ual de construcci6n y al-presu

puesto posible de obtener pa-ra este fín. 
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Por tanto es necesario adoptar otras alternativas de s oluci6n diferen-

tes a la construcci6n directa, tales corno : 

1) Provisi6n de terrenos en localizaciones adecuadas. 

2) Provisi6n de tenencias adecuadas. 

3) Provisi6n de seguridad de tenencia. 

4) Provisi6n de servicios. 

8. La principal amenaza que tiene actualmente el desarrollo de las ciudades, 

ante la des enfrenada y des ordenada concentraci6n urbana, la constituyen 

r 

la proliferaci6n de los tugurios y sus variantes, el- cual requiere un trata 

miento inte=g:r:crl)r mas-i-vo dentro--del desarrollo urbano. 

9. La situaci6n actual urbana del pata y sus proyecciones futuras requieren una 

clara polil:ica de desarrollo urbana y que sea dirigida por una entidad e ornpe-; 

tente. Se necesita, por consiguiente, una instituci6n que rija los asuntos 

urbanos. 

El pa(s no puede seguir p_errnaneciendo impasible ante e 1 problema de la vi- ( 

vienda y el desarrollo urbano actual, intenso, expontáne o, y des organizado 

que presagia situaciones de difrcil s oluci6n. 

10. Las entidades dedicadas a la construcci6n adolecen de una adecuada inte-

graci6n y coordinaci6n, apreciandos e despilfarro y duplicidad de esfuerzos; 
<'/ 

he elLo que requiere una rnodificaci6n sustancial al alto nivel. 

11. Si corno ve(arnos, la causa fundamental del problema es de carácter estruc-

tural y el d~ficit es habitacional y no es sino la rnanifestaci6n de un des equi-

librio más profundo en la sociedad, la s oluci6n debe ser tarnbi~n de carác-
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ter estructural. Es necesario modificar los criterios individualistas por 

1 una conciencia comunitaria de la nación. Cambio en los sistemas y prin-

cipios que rigen la distribución del ingreso y el acceso a sus fuentes; 

cambio en el concepto y la función que se le da a la propiedad privada; 

fomento de polos descentralizados para el desarrollo, junto con una po .. 

Irtica nacionalista de inversiones y creaci6n de empleos S Abolici6n del 

" Mercantil(smo n en el sector de vivienda; mentalizaci6n del pueblo en 

una conciencia de solidaridad que responsabilice a todos los colombianos 

\ má's o menos pudientes, más o menos capacitados y movilice los ingen-

tes recura os humanos que hay en el país, y los financieros de que se dis-

pone. 

Las metas de la estructura educacional tendrán que ser por tanto muy dis-

tintas a las que se han tenido hasta ahora y su papel deberá ser auté'ntica-

mente colombianista. Los medios de comunicaci6n deberá'n tambié'n cam-

biar su orientación, para cumplir la importantísima misi6n que les co-

rresponde en el rumbo prioritariamente socia!, que tome el pa(s. Un 

cambio estructural de este tipo es el supuesto, la condiciÓn de posibilidad 

para que resulten eficaces los esfuerzos especiTicos en la s oluci6n del 

problema. 

Los planes de vivienda deben ser parte integrante de una polil:ica nacional/ 

que influya sobre la redistribución de la población, el encauce de migra-

ciones y la tasa de crecimiento de las ciudades. 

El esfuerzo por elevar los ingresos, el poder de compra y el nivel de 1 
vida de los estratos marginados debe ir acompañado por cré'ditoa· fáciles 

re.presentados en los distintos tipos de solución al problema de vivienda. 
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14. La magnitud del problema exige soluciones de urgencia y una poli'Hca 

decidida dentro de una prioridad en los programas que se relacionan 

con el derecho primario. Se hace necesario un tratamiento de em e rgen-

cia a corto plazo que por lo menos detenga el aumento del problema y 

que se adeclie a la escasez de recursos y a la realidas socio-econ6mica 

del pai"s. La experiencia ha demostrado que los proyectos entregados 

con realizaciones sin terminar, con mi"nimos servicios de acueducto, 

energi"a y alcantarillado y mediante el pago de cuotas m(nimas, al ca-

bode corto plazo terminan por ser viviendas aceptables. Se comienza 

con una buena v(a de penetraci6n, Servicios colectivos, de agua, luz 

y telé'fono, centro comunal, escuala y centros de salud. 

15. Las soluciones deben buscar adaptarse a las características de los ha-

bitantes. No han dado resultado los proyectos elaborados en las ofici-

nas, sin consultar con 1 os beneficiarios. Es necesario conocer las de- ¡ 

mandas, las verdaderas necesidades conocidas por el pueblo y s enti

das, sobre todo su mentalidad, su intrincada y dif(cil mentalidad, ) 

tan lejana muchaa vecea del sentido comunitario, del orden y de la aen- \ 

s ibilidad s acial, los obstáculos de tipo sicol6gico que encuentran algu-

noa de los programas de vivienda entre las personas a quienes se des.-

tinan, el rechazo y el uso debido que hacen en las viviendas algunas de 

las familias beneficiadas, se debe posiblemente a que no se han tenido 

en cuenta sus caracter(sticas socio-culturales y sicol6gicas. 
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16. La pol(tica de vivienda en el campo es de suma importancia puesto que 

all( es el d~ficit mayor. Evidentemente se reuiere una programaci6n 

e en modalidades distintas de la urbana y debe (r (ntimamente unidas con 

la reforma agraria.VLa estabilidad en la tenencia de la tierra y las pers

pectivas de la agricultura son e ondiciones previas para que la familia 

campaesina se interese por mejorar su vivienda) En otra posibilidad 

los t erratenientes deben ser obligados a proporcionar las condicionES 

de vivienda dignas para sus trabajadores. Las concentraciones y pro-

gramas adelantados por la Caja Agraria necesitan un impulso y un apo

yo mayor por parte de la sociedad. 

17. La intervenci6n del gobierno es indispensable para poner a marchar los 

cambios estructurales, de m entalizaci6n y de reforma urbana que se 

exigen. Sin que ésto signifique que la soluci6n al problema deba quedar 

Únicamente bajo la responsabilidad de organismos e instituciones oficia-

les centralizadas. El gobierno debe coordinar los esfuerzos oficiales y 

privados, nacionales y regionales , en los proyectos y en la e onstruc

ci6n de las viviendas así como en la adaptaci6n e integraci6n social, 

pol(tica y econ6mica de los marginados. Política que reoriente las in

vera iones, controle la especulaci6n, promueva una industria efectiva 

de materiales de construcci6n y en f(n, apoye definitivamente los pro-

gramas de autoconstrucci6n, asistencia material y técnica, posibilida

des de crédito, etc. que beneficien a los verdaderamente necesitados. 



EDUGAGION 

ENSEÑ.ANZA EN GENERAL. 

Los distintos aspectos analizados en este capitulo plantean la necesidad de un 

enfoque mÚltiple de las relaciones entre los tipos de instrucci6n y la estructu-

ra socia! global. 

l. En primer término, es evidente que la incapacidad de los sistemas de en-

s eñanza para cubrir toda la poblaci6n en un nivel o grado m(nim o de ins-

trucci6n este{ vinculada a la naturaleza del mercado de empleo. El siste-

ma econ6mico considerado como totalidad no requiere en todos los casos 

de una mano de obra con un m(nimo de educaci6n y calificaci6n técnico -

cienttiica. Hay un polo altamente desarrollado de la economra que, para 

dar. ocupaci6n, exige altos niveles de instrucci6n, un sector medio que se 

satisface con niveles de instrucci6n irregulares y que emplea desde apenas 

alfab etizados hasta técnicos de nivel superior, y finalmente un sector eco ... 

n6mico marginal que ocupa, cuando lo hace, a analfabetos y escolarizados 

incompletos. El nivel tecno16gico de este s ectos es tan bajo que para el de .. 

s empeño de los roles ocupacionales que lo integran no s erequiere sobrepa ... -
sar el umbral educativo y el aprendizaje u profesional 11 , cuando existe, es 

tan escaso que se logra por imitaci6n o transferencia personal. Si para fun-

cionar la econom(a requiriera efectivamente recursos humanos que en to .. 

dos los casos tuvieran un m(nimo de enseñanza primaria, los sistemas edu-

cati vos se extender;{n cubriendo a toda la poblaci6n en edad escolar e inclu-

so cobrarra real importancia la instrucci6n de adultos y e on tal objetivo ac ... 

tuaría no s6Io el Estado sino también las empresas y organizaciones eco ... 

n6micas. ----
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2. En segundo término, igualmente, si los grupos sociales que controlan el 

poder se propusieran la instrucci6n de masas, ello s er(a factible para la 

mayor(a de los pa(s e s de América Latina a condici6n de optar por una vt"a 

que implicara limitar los gastos de funcionamiento en otras éÍreas y redu

jera el consumo de los grupos de méÍs altos ingresos en beneficio de una 

disponibilidad de recura os que se asignar(an a la instrucci6n de masas. 

3. En tercer término, la experiencia de los pa(s es europeos que, sin ser los 

méÍs desarrollados llevaron a cabo la es colarizaci6n de masas a comien ... 

zos de siglo, y la experiencia de los pa(ses precozmente adelantados en 

materia de enseñanza en América Latina que iniciaron el mismo esfuer

zo en la misma época, muestra que incluso en sociedades de predominio 

rural la escolarizaci6n se efectu6 en todos aquellos casos en que se plan .. 

te6 como prioridad la s ocializaci6n de la poblaci6n transmitiendo los va ... 

lores predominantes en sus sistema socia!. Los objetivos finales fueron 

muy variados, desde la integraci6n nacional de poblaciones multinaciona. 

les derivadas de la inmigraci6n, hasta la s ocializaci6n poHl:ica en un de .. 

terminado esquema de valores que logran un consenso indispensable fren

te a la quiebra de formas tradicionales de dominaci6n, pasando por el ob

jetivo de preparar al ciudadano para nuevos sistemas poliHcos emerg en .. 

tes. Inversamente, si la sociedad continúa rigi~ndose por formas tradicio .. 

nales de dominaci6n no sujetas a dis cusi6n - relaciones de servidumbre, 

de colonialismo interno, s emifeudales, de caudillismo, de paternalismo, 

etc .... , la enseñanza deja de ser prioritaria para los fines poltHcos indi ... 

cados y su desarrollo s eréÍ, por lo tanto muy débil. 

4. En cuarto término, las relaciones entre desarrollo y enseñanza puede es

tablecers e en forma indirecta por las demandas de grupos sociales movi-

... - -
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lizados por el proceso de desarrollo. En América Latina, donde las re ... 

ladones entre la industrializaci6n y la modernizaci6n econ6mica de una 

parte y la instrucci6n como pre .. requisito para la ocupaci6n son de natu

raleza equ(voca, la correlaci6n urbanizaci6n .. expansi6n de la enseñan. 

za se realiza a través de la movilizaci6n social de los grupos urbanos. 

La condición urbana permite percibir la existencia de un ,a ector econ6-

mico desar-rollado que ocupa a personas con instrucci6n mediana y alta, 

lo cual sirve de est(mulo para que parte de la poblaci6n intente acceder 

a esa condici6n por la vl"a educativa. La percepci6n de que existe un á':r e a 

desarrollada y la orientaci6n positiva hacia la movilidad social as cenden

te explican una fuerte demanda de enseñanza no motivada directamente 

por el promedio de los requerimientos de calificac i 6n para la estructu

ra de la ocupaci6n que existe en la econom(a urbana. El efecto de de

mostraci6n que tiene la existencia de polos de desarrollo y de áreas eco .. 

n6rnicamente modernas es seguramente más importante para entender 

la demanda social de enseñanza y en consecuencia su extensión, que los 

requerimientos en cuanto a calificaci6n de mano de obra que pueda tener 

la actual estructura económica urbana. 

La relación entre desarrollo y enseñanza se dar(a en este caso mediante 

la intermediaci6n de las estructuras s ocíales. El desarrollo influye en 

forma directa e indirecta en la urbanizaci6n, las nuevas estructuras ur ... 

banas establecen condiciones potenciales de movilización de grupos socia

les cada vez má:s numerosos con capacidad de presionar sobre el poder 

poli'Hco y obtener extensi6n de la oferta de enseñanza, y a su vez la de

manda de instrucción está directamente condicionada por las exigencias 

en cuanto a calificaci6n de los sectores desarrollados de la econom(a y 
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en forma indirecta por el est(mulo a la movilizaci6n social por la vi'a 

educativa, que se genera por la sola presencia de un sector de ocupa .. 

ci6n e ingresos pri viligiados cm relación al promedio urbano. 

6. Las clases medias urbanas son las que mejor utilizan la oferta educa

tiva y buena parte de la presi6n que encabezan para lograr su expan .. 

si6n revierte en estas clases socia! es como beneficio exclusivo. Los 

estratos sociales inferiores, en virtud de las condiciones s ocio-cultu ... 

ralea deprimidas que los caracteriza no tienen capacidad de lograr que 

las asignaciones de la oferta estén relacionadas con sus necea idades, 

y a\Ín existiendo la sola oferta es insuficiente como condic i6n de lo .. 

gro, en virtud de los obstá:culos en su desarrollo intelectual, su perma

nencia a una subcultura distinta de la transmitida en el sistema escolar, 

los requerimientos de ingreso al mercado de empleo a edades tempranas, 

etc. 

La creaci6n de un sistema educativo incapaz de incorporar a la totalidad 

de la poblaci6n escolar en un ciclo básico, pero que otorga a un sector 

minoritario oportunidades de enseñanza hasta edades avanzadas y en ci

clos del mis m o cará:cter, es una manifestaci6n directa de como la estruc

tura de la enseñanza está: condicionada por la presi6n de las clases medias, 

que a la postre son las principales consumidoras de la oferta de enseñanza. 

7. Entre los diversos tipos de participaci6n social, la enseñanza en el sector 

en el que la participaci6n es más extensa. La afirmaci6n es válido si se 

recuerda lo que ocurre con la distribuci6n del ingreso por categor(as so .. 

ciales, la asignaci6n en materia de viviendas y servicios urbanos o la 

seguridad social. Comparativamente y para todos los pa(ses, la polñica 

-de desarrollo social ha alcanzado sus logros mayores en materia de 

--
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educaci6n. 

La posici6n relativamente privilegiada de la enseñanza se origina en varios 

factores no siempre congruentes : i) La relación estrecha que tiene con los 

valores declarados por los distintos si'Sternas sociales de los país e s de Amé .. 

rica Latina genera un e sfuerzo constante, a cargo de diversos grupos socia

l es.- ii} De las distintas demandas de participaci6n socia!, la oferta de ens e

ñanza es la más fácilmente realizable desde el punto de vista económico por 

su menor exigencia en inversiones; iii) la extensión de la enseñanza permite 

a la estructura del poder atender las demandas de ocupación de sectores de 

clases medias o en ascenso hacia ellas. En muchos pat"s e s de la región la 

11 empresa educativa -~ es la qu e individualmente tiene mayor número de 

funcionarios y técnicos, y d e hecho en algunos pars e s el principal mercado 

de empleo para in telectuales, considerados en su sentido más amplio, es la 

docencia en los distintos grados de la enseñanza. La expansión de la ens e

ñanza s e cundaria y superior crea una demanda de empleos congruentes con 

la formación en los niveles medio y superior, que en ausencia de una tasa 

de desarrollo económico considerable, solo puede ser satisfecha con la arn .. 

pliación de la misma oferta educativa; iv) Esta oferta puede actuar corno 

agente de postergac(on de d emandas sociales. D iversos grupos muestran que 

grupos sociales de posición inferior en la escala de estratificación social 

están más dispuesto a aceptar privaciones simultáneamente si e l estado es 

tá ofreciendo oportunidades de enseñanza para los hijos; v) la expansi6n de 

la enseñanza permite la transrnisi6n de los- valores dominantes , el s isterna 

s acial a masas de población que en virtud de la urbanizaci6n han quedado des ... 

ligados de 1 os medios tradicionales de control s acial. 

El conjunto de los factores res eñados explica la mayor participaci6n de la 

poblaci6n en la educaci6;;.n=..._..:......-- comparación con los otros sectores sociales, 
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lo que refuerza la accié)n contradictoria que sobre la educaci6n ejercen 

las distintas demandas de los sistemas econ6micos 1 ideol6gicos, de da .. 

se y de poder. Resultado de todo ello es la estructura educativa original 

que tiene Am~rica Latina en relaci6n con las sociedades desarrolladas 

del pasado y del presente. 

En esa estructura la enseñanza media tiene una posici6n especial cuyo 

análisis no se agota con las observaciones precedentes. En las p<Íginas 

siguientes se considerar<Í el concepto de enseñanza media y las relacio-

nes espec(ficas de es e nivel de enseñanza con las clases s ociales 1 el 

cambio social y el empleo. 

ENSEÑANZA PRIMARIA. 

La educaci6n mejora la calidad humana de los individuos, orienta sus elec-

ciones en el mercado de bienes para obtener la mayor satisfacci6np asible de .... 
éstos y les proporciona la capacidad de obtener los ingresos necesarios para 

aumentar su nivel de vida. Para los agregados sociales 1 incrementa la pro-

ductividad econ6mica y social del trabajo y promueve, en cierta medida, el 

desarrollo de los pafses. 

Por ahora todo está bien y pocas personas discrepar<Ín de estos conceptos. 

Pero quien estudie el sistema educativo colombiano con algún detenimiento 

no puede menos que formulara e preguntas inquietantes. Cu<Íles de estos ob-

jetivos de la educaci6n se cumplen, si solamente una parte de la poblaci6n 

colombiana ingresa a la Escuela, y si la gran mayor(a de quienes obtienen 

este privilegio solamente permanecen en ella uno, dos o quiz<Í tres años ? 

O, en otras palabras, cuál es el m(nimo de educaci6n que debe recibir una 
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persona para que obren en ella los efectos anteriormente ilustrados ? Si este 

m(nimo existe, el examen de las cifras escolares revela el establecimiento 

de un sistema d e gigantes e o despilfarro de recura os, equivalente en una em

presa productiva cualquiera a inventarias al final de cada per(odo cerca del 

90% de productos de acabado defectuoso o incompleto y poco menos que irre

cuperable. 

Conviene examinar algunas cifras al respecto. 

En la publicaci6n titulada 11 la educaci6n en Colombia. l. 963 - l. 964 11 , el De

partamento Administrativo Nacional de Estad(stica incluy6 al final un cuadro 

que compraba dos ciclos escolares (l. 954- l. 958, l. 959- l. 964) de enseñan .. 

za primaria. 

Para el ciclo inicial y para todo el pa(s, la proporci6n de alumnos matricula

dos en primero de primaria que llegaron al quinto cura o de esta enseñanza fué 

ell7. 3%, en tanto que para el segundo ciclo, esta proporci6n disminuy6 al 

13. 2%. Al considerar solamente la zona urbana, entre l. 954 y l. 958 se regis

tr6 una proporci6n del 39. 6o/o de niños matriculados en prime ro que llegaron 

a quinto de primaria y para l. 960 .. l. 964, esta proporci6n disminuy6 en nÜme ... 

ros relativos al 18. 3%. En el área rural, el primer ciclo indic6 que solamente 

el O. S% de los matriculados en primero termin6 quinto de primaria, mientras 

que la proporci6n subi6 entre l. 960 y l. 964 al 2. 6%. 

Este mismo concepto proporcional, que el Instituto Colombiano de Especiali

zaci6n Técnica en el Exterior, ICETEX, llam6 retenci6n, fue calculado por 

este Instituto para nueve generaciones de estudiantes de primaria, aunque sin 

discriminar entre los sectores urbano y rural y pas6 del lO. 6% entre l. 950 ... 
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y l. 954, all8. Zo/o entre l. 958 y l. 962. En la pá'gina 17 de esta inve stigaci6n s e 

incluy 6 la impresionante pirá'mide educativa colombiana, según la cual por mil 

n iños matriculados en prim ero d e primaria solo tre s hombre s eg r e saban d e la 

Unive rsidad, y por cada. diez mil niñas matriculadas en prim e ro de primaria 

una apenas culminaba el ciclo superior de ens eñanza. 

Durante muchos años y en cientos de documentos s e r epitie ron e stas cifras, 

textualmente o e on modificacion es poco importantes ( y quizá' a cie r to qu e ellas 

mismas constituyen copias d e otras editadas anteriormente ). P e ro el 29 de 

Abril de l. 970 el D epartamento Nacional de Planeaci6n public6 e l documento 

titulado 11 Educaci6n Elemental. Análisis de la tasa de r etenci6n 11 , en e l cual 

a e hac e una crñica s e ria de la metodología aplicada hasta entonces por e l Mi .. 

n iste rio d e Educaci6n Nacional y por el DANE para calcular esta medida. Pro-

porciona un modelo matemá'tico qu e permite corregir los datos y , a su v e z, r e -

calcula éstos. 

D IAGNOSTICOS REALIZADOS. 

Las conclusiones d e todos los diagn6sticos dieron una perspe ctiva global que 

ha ll evado a replantear la polrtica educativa con miras a dar s oluci6n a las 

distorsiones, des equilibrios ( replantear la polrtica educativa con miras a dar 

s oluci6n a las distorsiones 1 e inadecuaciones del sistema. 

l. Las distorsiones del Sistema. 

Estas distorsiones (1) se plante an como falta de " continuidad vertical " o 

enlace entre los diferentes niveles 1 debido a que el flujo educativo n o es 

(1) Correal Osmar y Cuervo de Correal Rosa, •- Las Distorsione s d e la Edu-

caci6n y los Recura os Humanos ", Tesis de Grado Universidad de París, 

IEDESJ Par{s. l. 967. 
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progresivo a través de ellos, porque los diferentes niveles no han tenido 

un crecimiento arm6nico con la demanda resultante de los incrementos 

de la escolaridad. Se plantea también como una H distorsi6n horizontaln, 

caracterizada por una desigual distribuci6n de la poblaci6n escolar en 

algunos tipos de educaci6n clcísica que conducen a la Universidad, y la 

limitada preferencia de la poblaci6n por otros tipos de educaci6n técnica 

o vocacional. Todo esto, y el tratamiento de los fen6m enos propios del 

sector rural, ha ocasionado una 11 distorsi6n e spacial n, ya que las in-
:::e :e: 

versiones y servicios educativos puestos a disposici6n del <Írea rural di .. 

fieren considerablemente de los que se han realizado en el <Írea urbana. 

Esto es veílido también para los departamentos que han alcanzado cierto 

grado de urbanizaci6n e industrializaci6n, respecto de los que aÜn tienen 

caracter(sticas rurales y agr(colas. 

2. Los desequilibrios encontrados. 

Los desequilibrios que se han precisado se refieren a 

a. Desequilibrio en la formaci6n de recursos humanos, resultante de 

las diferencias entre la producci6n de personal calificado (técnicos 

y profesionales ) y las necesidades del desarrollo regional y nacio-

nal, que puede haberse ocasionado por insuficiencia institucional, 

por falta de previsi6n ace rca de las gamas de especializaci6n ofre-

cidas, o por un desface entre las políticas d e docencia e inve stiga-

ci6n y las necesidades reales y futuras de laregi6n del pa(s. -
b. Des equilibrio entre el contenido de la educaci6n y las necesidades 

del hombre, resultante de la insuficiencia cualitativa del pro ces o de 
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enseñanza y las exigencias reales del medio ambiente, que impone 

al individuo una específica adaptaci6n con conocimientos apropia-

dos para desenvolverse y superarse en ese medio. 

c. Des equilibrio entre las necesidades educativas y los recura os fi-

nancieros disponibles resultante de la confrontaci6n de las magni-

tudes y comportamientos del pre supuestos ectorial con las políti-

cas d e asignaci6n d e recursos a las diferentes necesidades. Los 

planes de desarrollo han sido limitados en sus realizaciones, y la 

expansi6n del sistema ha sido lento, porque no ha habido una modi

ficaci6n d e la estructura fiscal y preupuestal de las entidades res-

pons ables de la financiaci6n de los servicios. 

d. De s equilibrio regional en el desarrollo cientliico y tecnol6gico, por 

las enormes diferencias que existen entre las regiones privilegiadas 

y las periféricas en su relativa capacidad decisoria y de incorpora-

ci6n al proceso de innovaciones y cambio social con nuevas herra-

mientas cienti!icas y tecnol6gicas, La política de regionalizaci6n 

d e l preces o decís orio aparece e omo un instrumento de la des centra 

lizaci6n administrativa y de la política de desarrollo regional y ur-

bano (1). 

3. Las inade cuaciones planteadas en los diagn6sticos hasta ahora realiza-

dos, y especialmente en algunos planes de desarrollo (2) resultan del 

(1) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION" Modelo d e Regionali

zaci6n: Bases para una Política Regional en C olornbia ", Bogotá, l. 969. 

(2) Universidad In dustrial de Santander, Op. Cit. Pág. 19 a 55. 
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análisis de las variabl e s qu e ti enen r e lación con el acce so y capacidad 

del sistema y los modelos de e omportamiento de 1 os diferentes niveles 

educativos. M ediante el análisis de los índ i ces de Cobertura, de demo

cratización de sobre carga y recuperación, de repitencia e incorporación, 

ha sido posible d e tectar fenómenos que como el de la marginalidad, tie 

nen u n gran sifn ificado en el análisis de la productividad del sistema. 

Todo lo anterior explica y fundamenta la necesidad de pasar d e la t e o

ría a la acción poniendo en marcha un tratamiento estructural integral 

que permita una m ej or coordinación y utilización de los recura os dispo

nibles, dentro de la perspectiva de una r eforma, que aba r que todo el s is

tema y responda a los nuevos requerimientos de la sociedad y la ec ono

mía colombiana. 

El nuevo tratamiento Estructural. 

Dentro de este tratamiento s e han e sbozado unos lineami entos conc e ptua

l e s (3) que orientan una nueva política, y que se concretan en un sistema 

de integración de los niveles esc olares, de los sectores oficial y privado, 

de los s ervicios complementarios prestad os por e stos s ectore s a la co

munidad y de diferentes programas y proyectos de las instituciones. 

(3) D EPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, "Marc o Conc ep

tual para un Plan d e De sarrollo d el Sector Educativo 11 , D oc. DNP-

656-UDRU. Oct./70. 
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a. La integración por niveles: 

. La ide a cent r al de la nueva e structura propuesta, gira alrededor de 

la integración de los niveles e scolares en dos grandes módulos, el 

Instituto Colombian o de Pedagogía ( ICOLPE ) para definición de blo-

ques de currículo. Estos n iveles pueden sintetizarse así: 

1) Un nivel de educación básica con nueve años de esc olaridad , en 

donde s e puedan impartir los conocimientos m{nimos necesarios 

para que él individuo r e sponda adecuadamente a las exigencias 

de la vida en comunidad y a las exigencias de cambio de su mar-

e o socio-cultural tradicional. 

2) Un nivel de educación profesional que abarca los ciclos de en-
& n ::::•uu 

s eñanza ocupacional, tecnológica, académica o universitaria. 

El ciclo de ens eñanza ocupacional prepara para el desempeño 

de oficios y tiene una duración variable entre 4 y 6 semestres. 

El ciclo de enseñanza tecnológica prepara para e l desempeño 
A2S!! =:: 

de profesiones auxiliares según una orientación vocacional muy 

clara, tiene una duración de 4 a 6 semestres y se cursa a par-

tir de una e scolaridad mínima de 11 años. El ciclo de enseñan-

za académic a corresponde al período de universidad propia-

mente dicho y permite preparar los profesionales que van a di-

rigirs e a las diferentes ramas de la ciencia y la tecnología. 
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Estos ciclos, asíintegrados, con objetivos terminales concretos, 

son niveles académicos progresivos que permiten tener acce so al 

mercado de trabajo o a niveles superiores de conocimiento, inclu

yend o cursos de post-grado, de maestría y doctorado. 

Los instrumentos para lograr esta integración son :las concentra

ciones escolares urbanas y rurales, los institutos de enseñanza 

meida conectados con los programas de aprendizaje y capacitación 

del SENA, los Colegios Satélites, los Institutos Técnicos Agrope

cuarios, los Colegios Mayores e Institutos Tecnológicos existen

tes, la integración universitaria complementaria y la integración 

de las Facultades de Educación. 

Esto e s posible gracias a la R e forma Constitucional de l. 968, que ha 

organizado la Administración Pública sobre modelos nacionales, téc

nica y dinámicos, con miras a hacer posible y operacional un plan 

de desarrollo económico y social. 

INSTITUTOS TECNICOS Y DE ALTOS ESTUDIOS. 

Los n uevos m ec anismos institucionales y administrativos 

A partir del año l. 969 se ha realizado la reforma administrativa del sector 

para centralizar la polrtica educativa y descentralizar la administración edu 

cativa, De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional formula las po 

líticas y los establecimientos públicos descentralizados lo ejecutan. 

Especializados por funciones, han quedado adscritos al Minister io los si

guientes Institutos : 

\.___ 
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l. Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ( ICCE ), encargado 

de la ejecuci ón de los planes de construcciones esc ola res que determi-

ne el gobierno y de la dotación de muebles, equipos y materiales de 1 os 

establecimientos de educación pública. 

2. S ervic io Nacional de Aprendizaj e {SENA ), que aunque adscrito al Mi-

nisterio rle Trabaj o hace parte del sistema educativo, y tiene como mi-

sión capacitar a los trabajadores colombianos para desempeñar ofic ios 

calificados y técnicos. 

3. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ( ICFES), 

J 

que además de ser el organismo encargado de prestar asistencia técnica, 

J 
ec onómic a y administrativa a las Universidades, e s el organismo auxi-

liar del Min isterio para la inspección y vigilancia de la educación supe-

r1or. 

4. Instituto Colombiano de Cfedito Educativo y Estudios Técnic os en el Ex-

terior ( ICETEX), cuyo obj e tivo es financiar los estudios a e studiante s 

en universidades colombianas y extranjeras, a partir de l. 972 maneja-

todo e l programa de becas nacionales de educación media, de cmformi-

dad con el Decre to No. 185 dell2 de febrero de l. 971. 

5. Consej o Nacional e Instituto Colombiano de la Juve ntud y del Deporte 

( COLDEPORTES), encargado de s e r órgano consultivo del Gobie r no en 

materia de política de bienestar y recreación de la comunicad, y además 

encargado de e stimular y fomentar todas las a ctividade s recreativas de 

la juventud , la educación física y los deportes. 
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6. Consejo Nacional de Cultura e Instituto Colombiano de Cultura, (COL

CULTURA ) para e l fom ento de las artes y de las letras, el cultivo del 

folclor nacional, el e st(mulo de biblioteca, museos y centros cultura-

l e s y la divulgaci6n de la c ultura nacional. 

7. Cons ej o Nacional de Ciencias y Tecnolog(a y el Fomento Colombiano de 

Investigaciones Cient(ficas y Proyectos Especiales n Francisco José de 

Caldas H ( COLCIENCIAS ), con las funciones de promover, coordinar, 

financiar, difundir y divulgar todos los planes, programas y proyectos 

de desarrollo cientrfico y tecnol6gico en el pa(s. 

8. Universidades Nacionales, y en general la Universidad Pedag6gica Na .. 

cional en donde actualmente toma forma legal el Instituto e olombiano 

de Pedagog(a ( ICOLPE) como organismo de investigaci6n educativa, 

asesor(a pedag6gica y producci6n de materiales educativos. Dentro del 

Proyecto de Ley se prevé darle autonom(a administrativa y patrimonial. 

9. El Instituto de Cultura Hispánica y el Instituto Caro y Cuerva. 

10. Para acelerar y asegurar la ej ecuci6n en la pollt:ica educativa del Go .. 

bierno, especialmente en lo qu e respecta a la extensi6n de la educaci6n ) 

básica en los departamentos se crearon los Fondos Educativos Regiona-

les ( FER ) constitu(dos por los aportes presupuestares nacionales y de .. / 

partamentales, que se destinan a atender los gastos de funcionamiento 

de la educaci6n elemental. Este prestará todo el as es oramiento técnico 

administrativo y financiero requerido para la reestructuraci6n propues .. 

ta, y contará con la participaci'Ón directa del personal docente en su 
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direcci6n y gesti6n (1}* 

11. Como instrumentos adicionales se dispondrá del Estatuto Docente y del 

Instituto Colombiano de Administraci6n Escolar ( INCAES ). El Estatu-

to Docente contiene los incentivos necesarios para atraer a un mayor 

número de maestros, estimular al pera onal calificado que presta ac ... 

tualmente sus servicios y establecer un sistema funcional de vincula-

ci6n y ascenso. El INCAES administrará y supervisará el sistema en 

los niveles básicos y diversificado. 

12. La organizaci6n del Sector Educativo descrito anteriormente, y la crea ... 

ci6n de instrumentos complementarios hacen posible la integraci6n de 

los esfuerzos que se realizan en los pr6ximos años, enmarcados den-

tro de los objetivos generales del Plan de Desarrollo Econ6mico y So-

cial l. 970 - 73 (1). 

Pero frente a la dinámica de las expectativas crecientes de la pobla ... 

ci6n, el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnolog(a, y a 1 as 

brechas que es e desarrollo ha abierto entre los sectores modernos y 

tradicionales de la econom(a y sus proyecciones al plano internacional, 

se encuentra que el factor tiempo sobrepasa la controversia entre quie-

nes se debaten en fundamentaciones te6ricas frente a procesos econ6mi ... 

= 
(1)* En el presente año se expedirá el Decreto Reglamentario, recogien ... 

do la experiencia de los últimos años y dándole participaci6n al Ma

gisterio en la Junta Administradora. 

(1) Departamento Nacional de Planeaci6n, " Plan de Desarrollo Econ6-

mico y Social : l. 970 -l. 973 u, Bogotá, l. 970. 
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e os y sociales irreversibles y quienes creen en la urgencia de la acci6n 

dentro de una mec<Ínica de anticipaci6n y estratégica realista. 

Por ello es necesario plantear esta estrategia y determinar las priori

dades en funci6n del tiempo y los escasos recursos disponibles. 

Esta estrategia supone una reducci6n de metas implrcitas en todo el pro

ceso de planeaci6n y se instrumentar<Í mediante las inversiones públicas 

e omo medio de ejecutar el Plan de Desarrollo del Sector Educativo. 

~-------
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ENSEÑANZA PRIMARIA 

CUADRO No. 1 

TASAS DE RETENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

1. 9a- 1. 966 

SECTOR TIPO DE ESTUDIANTE TASA DE RETENCION 

URBANO Hombre . Entra a primero a los 7 años 30.8o/o . 
Hombre : Entra a primero a los 10 años 52. Bo/o 

Mujer . Entra a primero a los 7 años 30.9o/o . 
M-qjer : Entra a primero a los 10 años 51. Oo/o 

RURAL Hombre : Entra a primero a los 7 años l. 8o/o 

Hombre : Entra a primero a los 10 años 3. lo/o 

Mujer : Entra a primero a los 7 años l. 8o/o 

Mujer : Entra a primero a los 10 años 3.5o/o 

FUENTE : Departamento Nacional de Planeaci6n. E .ducaci6n Elemental. Análisis de la Tasa de Retenci6n. Documento 

DNP 512 U R H. Abril 29 de l. 970. 
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En el monumental estudio que ICOLPE edit6 r ecient emente (6) sobre la educaci6n primaria, todas las 

cüras existen tes fueron examinadas, criticadas y corr eg idas, por lo cual la confiabilidad de las que s e sumí .. 

n istran a continuaci6n, tomadas de varios de sus cuadros, es muy e l evada. Las tablas no s e comentarán p or

que s e r(a s upérfluo hacerlo ya que muestran la situ aci6n sin dejar duda alguna. 

SECTORES 

URBANO 

RURAL 

TODO EL PAIS 

CUADRO No. 2 

ESCOLARIDAD DE LA POBLACION DE 7 a 12 AÑOS 

l. 959 

77. 41% 

41. 83% 

58. 41% 

l. 965 

86. 96% 

53. 03% 

70.78% 

l. 970 

95. 10% 

62. 99o/o 

81. 22% 

m :::xm =-=::: :a:: 5iE CUL 42 :z !W 

l. 975 

103. 43% 

73.74% 

91. 78% 

l. 980 

112.2 5% 

81. 98% 

101. 49% 

(6) ICOLPE -LUIS FELIPE SUAREZ WILLIAMSON & CIA. LTDA. Estructura, Tendencias, Comporta-

miento y Proyecciones del Flujo Educativo de Primaria. D"is eñ o de Modelos de Comportamiento a = 
nivel n acional y regional. Bog otá, ICOLPE, l. 972. 20 volúm ene s mimeograf(ados. 



SECTORES 

URBANO 

RURAL 

TODO EL PAIS 

SECTORES 

URBANO 

RURAL 

TOD O EL PAIS 
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CUADRO No. 3 

REPITENTES EN PRIMERO DE PRIMARIA 

l. 960 

3 5. 8o/o 

51. Oo/o 

43. 8o/o 

CUADRO No. 4 

l. 970 

3 6. Oo/o 

45. 8o/o 

40. 6o/o 

l. 980 

41. 4o/o 

46. 5o/o 

43. 3o/o 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA DE PRIMARIA. PORCENTAJES 

l. 960 .. l. 965 

8. 8o/o 

5. 1 o/o 

6.4o/o 

l. 965 - l. 970 

6.7o/o 

4.7o/o 

6.1o/o 

l. 970-1. 97 5 

6. 6% 

3.4o/o 

4. 6% 

I.W5 -1.980 

6. 2o/o 

3.4o/o 

5.4o/o 



CUADRO No. 5 

NIÑOS QUE NO HAN ENTRADO AL SISTEMA EDUCATIVO CON RE'LACION A LA POBLACION DE 7 a 15 AÑCS 

SECTORES 

URBANO 

RURAL 

TODO EL PAIS 

SECTORES 

URBANO 

RURAL 

TODO EL PAIS 

- - -

l. 959 

32.14 % 

53. 63% 

42.44% 

CUAD RO No. 6 

l. 969 

12. 68% 

43.55% 

2 5. 9lo/o 

l. 979 

7. 68% 

36. 76% 

17. 93o/o 

RETENCION DE PRIMERO A QUINTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

l. 959 

43. 53% 

l. 92% 

21. 68% 

l. 965 

45. 33% 

10. 91% 

27. 97% 

l. 970 

67. 52% 

16. 82% 

44. 08% 

l. 976 

79.32% 

31. 52% 

60.15% 



CUADRO No. 7 

ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR EN LA MATRICULA DE PRIMARIA (En años de Estudio) 

SECTORES l. 959 l. 965 l. 970 l. 976 

URBANO 3.2479 

RURAL l. 8925 

3. 5043 4. 0595 

2. 1791 

4. 2063 

2. 5 5 02 

TODO EL PAIS 2. 53 53 

l. 9329 

2. 7116 3.1903 3. 5423 

FUENTE: Para loa cuadros Nos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 : ICOLPE .. SUARE.Z WILLIAMSON & CIA. LTDA. 

Estructura, Tendenci¡;ts, Comportamiento y Proyecciones del Flujo Educativo de Primaria. 

Diseño de Modelos de Comportamiento a nivel nacional y regional. 

Bogotá, ICOLPE, l. 972. 20 Vol1Ímenes mimeograf(ados. Cuadros organizados por el autor. 

En los siete cuadros anteriores figura la mayor parte de los elementos que permiten medir el atraso 

del sector rural colombiano en términos educativos. Con ellos también es posible calcular la distancia que ms 

dia entre el campo y la ciudad, la cual, s eg1Ín la investigaci6n patrocinada por ICOLPE, se estima en veinte 

años. Y parece que tiende a acentuarse. El estudio de la firma Suárez Williamson & era Ltda., por ejemplo, 

al examinar el futuro desarrollo cuantitativo de la educaci6n primaria afirma : H Este desarrollo cuantitati-

vo se hará primordialmente en los sectores urbanos y por cada cupo abierto en las á'reas rurales, cinco se 

abrirán en las zonas urbanas ~-. Sinembargo las tendencias del crecimiento de la poblaci6n rural y urbana 

de ninguna manera señalan una discrepancia tan grande como la de esta expansi6n parcializada de la educa-

ci6n. 
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Esta informaci6n se enriquece si está: acompañada de la descripci6n de l os 

objetivos del ciclo educativo de primaria. (1) El Ministerio de Educaci6n 

Nacional indica para la educaci6n primaria: -- 2. 4.1. Objetivos : Los pro-
-= X 

gramas anuales son los establecidos mediante el Decreto 1710 de l. 963 y 

la Resoluci6n 0068 de l. 964, los cuales comprenden una serie de objetivos 

generales y espectticos. Objetivos Generales: Establecer las metas de la 
esa:: !2S!!i!2 

educaci6n primaria en Colombia como son : el desarrollo integral del niño, 

el establecimiento de una relaci6n esencial entre lo que se enseña y lo que 

el niño vive y la estructuraci6n de su personalidad. En la práctica, por fal-

ta de maestTos suficientemente preparados no se cumplen tales objetivos 

conforme a lo propuesto. 

Objetivos Especiales: Los programas oficiales vigentes formulan obj eti .. 

vos generales y espectticos por éireas pero iguales para todos los grados 

de la educaci6n primaria (Decreto 1710 Art. 6o. ) Algunos no concuerdan 

con los contenidos y se da el caso de objetivos formulados sin contenido, 

carentes de métodos, de medios de evaluaci6n y ayudas educativas n. 

(1) 11 Desde un punto de vista sociol6gico, la educaci6n se nos presenta co
mo la acci6n ejercida por los miembros adultos de un grupo humano, y 
dirigida hacia los miembros más j6venes, con el f(n de transmitirles 
los valores, normas, pautas, etc. propias de su cultura y prepararl os 
para el cumplimiento de los roles adultos. Con esta primera definici6n, 
afirmarnos que la educaci6n es esencialmente: 1) una acci6n social, es 

decir, una acci6n promovida por individuos y/o grupos ya socializados, 
y dirigida hacia otros individuos o grupos; ii) de car<Ícter conservador, 
procura la transrnisi6n, la aceptaci6n y por ende la permanencia, d e un 
cuerpo de valores, de pautas normativas y, en consecuencia, de la e s
tructura s acial correspondiente ( status, poder, etc.) iii) una de las for ... 
mas del control s acial, y de las rnéis efectivas por cuanto obra funda rnen .. 
talmente sobre los individuos en las primeras etapas de sus existenc ias 
haciendo que es os val ores, pautas y normas se acepten e internal icen de 
manera totalmente acr(tica-'. Tomás Amadeo Vasconi. Educaci6n, Es
tructura social y Cambio. Paraná (Argentina), Univers. Na!. del Ltfó":" 

ral ... Facultad de Ciencias de la Educaci6n. l. 964. Pág. 10. 

---
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Del análisis de este y otros documentos se deduce que la educaci6n prim a ria, 

a la cual 1 en sus grados inferiores, est<Í confinada la mayor parte de lapo ... 

blaci6n colombiana, proporciona l os elementos m(nimos de la socializaci6n 

institucional. Este concepto de socializaci6n institucional corresponde al pro

ces o de transmitir e interiorizar la 11 base cultural e institucional 11 para pro

ducir cierta H matriz cultural n que, como el doctor Orlando Fals Borda indi

ca, poco se ha explorado en la s ociolog(a contemporá'nea. " Fines de la edu

caci6n elemental: orientaci6n hacia el dominio de la lectura y escritura, t~c

nicas de cá'lculo elemental y una primera aproximaci6n al cbnocimiento del 

medio nacional, americano y universal, en todos sus aspectos culturales y 

cientrticos H. Y el texto agrega: n Esto con el objeto de contribu(r a la es. 

tructuraci6n arm6nica de l a pera onalidad del educando, dentro de un medio 

democrá'tico y cristiano •1• 

Esta configurad 6n especriica de la educaci6n primaria y los volúmenes de 

poblaci6n que limita, constituyen el pes o mayor que gravita sobre todo aque

llo que, en conjunto, podr(a considerarse como sistema colombiano para an

clarlo institucionalmente sobre formas fijas. Los esfuerzos que se generan 

en las <Íreas urbanas , m6viles, ambiciosas y modernizantes, rompen con .... 

tra la pesada muralla de las gentes 11 formadas para no ser distintas H, o 

para ser as(hasta siempre. 

La educaci6n en estas condiciones no es, ciertamente, un bien de inversi6n 

y hay dudas s61idas sobre si puede o no considerarse como bien de consum 

durable. El analfabetismo por desuso como fen6meno corriente varias ve es 

comprobado y la regresi6n que se experimenta en otraff á'reas del conocí 

to superficialmente exploradas en uno, dos o tres años de es cuala, obliga 
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pensar seriamente sobre el programa de establecer nuevas escuelas en el 

~rea rural sin que antes se hayan introducido modificaciones sustanciales 

en los fines y objetivos de la enseñanza primaria. 

Para fundamentar algunos juicios se consulté> numerosos estudios. Se tra

ta del volúmen •1 Consideraciones Preliminares sobre una Estrategia de 

Desarrollo no dependiente para Colombia", del cual es autor el doctor Fé

lix Moreno Posada. Constituye el Único diseño de sociedad satisfactoriamen

te completo y totalnmte adaptado a las condiciones colombianas actuales. El 

doctor Moreno Posada propone una estrategia para alcanzarla, y señala las 

consecuencias que tendría su aplicaci6n : u El desarrollo socialmente equi

librado logra méÍs altos índices de ingreso porque utiliza completamente la 

capacidad instalada ociosa por medio de una gran demanda efectiva sobre 

todo de bienes salarios. 

u Esta estrategia podría llamara e de rendimientos sociales crecientes. Con 

esto queremos decir que, a diferencia del crecimiento s eg1Ín tendencia {so

cialmente desequilibrado), en ella no se producir~n grandes tensiones so .. 

ciales, fuertes conflictos internos que podrían poner en peligro la estructu

ra social, como sr es posible que ocurra en el crecimiento según tendencia 

en el que el avance se hace a costa del excedente del sector no moderno, ya 

que se sos tienen por muchos años sus ingresos en un nivel inferior al de su Sl 

sistencia. 

" La estrategia de desarrollo propuesta sería monoli1:ica o socialmente sol

dada, tendría valores nacionales unitarios y habría eliminado en tal forma 

la lucha de claere, que se encoentraría en mejores condiciones sociales pa .. 

ra avanzar en el desarrollo material. Quizá: en esa etapa de desarrollo so-

(~ 
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cial y poli1:ico, el pars no corra detrás de la tasa de crecimiento, como un 

perro detrás de un conejo mecánic o, pero estarr'a en condiciones de hacer ... 

lo si la exigencia de demostrar la superioridad del sistema se impusiera 

como desafto. 

11 Una estrategia socialmente equilibrada res olver(a de un modo 6ptim o el 

problema ético sobre la generaci6n que debe pagar el costo del desarrollo. 

En la otra estrategia las primeras generaciones s aportan todo el pes o de 

la construcci6n. Sus niveles de vida pueden incluso ser inferiores a lo que 

fueron antes de emprender la estrategia de desarrollo, como fue el caso de 

los campesinos rusos. 

" En la estrategia socialmente equilibrada las clases asalariadas regist r an 

un fuerte mejoramiento en cuanto tendr{an garantizados, sin la angustiosa 

e inhumana lucha que significa la competencia por subsistir, todos los con-

sumos esenciales para una verdadera igualdad de oportunidades: Alimenta-
lSS!!i»&ZSC::XZ: )l!k!!SJ 

ci6n balanceada, vivienda modesta, educaci6n completa, servicios de salud, 

etc. Probablemente disminuir(an a casi cero algunos consumos suntuarios, 

o aún perjudiciales como litros de alcoh6I/cápital, tabaco, cosméticos, etc. 

(1 ). 

Hé aqu( una concepci6n clara y dinámica de los efectos de un modelo de so-

ciedad, en pleno desarrollo, viable para la colombiana., Desde luego, la 

educaci6n rural constituye un elemento cr!Hco dentro de este proceso. La 

posici6n que ocupa el campo, la importancia actual de la producci6n agraria 

(1) Félix Moreno Posada. Consideraciones Preliminares sobre una Estra

tegia de Desarrollo no Dependiente para Colombia. Bogotá, COLCIEN .. 

CIAS, l. 971. Mimeografiado. Pág. 29 y s.s. 
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como cuello de botella para el desarrollo industrial (por el suministro de ali .. 

mentos, materias primas, y con su capacidad de consumo represada por los 

bajos ingresos familiares ), la pasiva participaci6n en los procesos poHHcos, 

y la nula creatividad en todos los campoe, determina, como ya el gobierno lo 

ha dicho en varios tonos, que la educaci6n rural sea prioridad para la adminis .. 

traci6n. 

Pero, singular-mente, no se trata de prioridad que deba atenderse de cualquier 

manera. El gasto en educaci6n puede aumentarse significativamente, sin que 

ocurra nada de importancia dentro de la sociedad y la econom(a colombiana. 

Por lo general, las Únicas consecuen cias consistir(an en aumentar el número 

de estableci'Tiientos de educaci6n que siguen los patrones de ineficien cia y la 

cons olidaci6n de cierta sociedad ya que en el área urbana tiende a desaparecer 

aceleradamente. Tampoco es posible esperar que se transfieran l entamente lo 

patrones de modernizaci6n que afectan a la es cuela urbana porque el cálculo 

elemental indica que se necea itarr"an décadas para comenzar en s erío este ¡ro 

ces o. Y entre tanto la dietan cía entre el medio rural y el urbano habr(a creci

do hasta hacer intolerable la tensi6n entr e ambos sectores de este pa(s. 

Esto mismo e s lo que afirma el Departamento Nacional de Planeaci6n cuando 

dice : u La poblaci6n de la zona rural constituye un factor retardatorio y a ve

ces regresivo en loe programas de desarrollo, principalment ~ cuando carece 

de iniciativa y no siente la necesidad del cambio. Los programas de desarro

llo necesitan identificar, por eso, con mucha claridad y precisi6n, los proble .. 

mas de la zona rural, y tratarlos en una dimensi6n humana orientada al cam ... 

bio de mentalidad y actitudes de la comunidad. 

--

) 
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Hasta aqu( poco nuevo se ha añadido. En resumen, apenas se ha ilustrado mar-

ginalmente la concepci6n corriente sobre la educación rural. Pero mientras 

ella se formaba, dentro de los c(rculos más inteligentes vinculados al sector 

asomó una duda cada vez más penetrante. El punto podr(a esquematizarse de 

la siguiente manera. 

En los Últimos 40 años, no obstante ciertas dificultades económicas y politi-

cas, la parte urbana de la sociedad ha ido cona olidándos e dentro de alguna 

estructura razonablemente estable. El sistema de estratificación a ocial, los 

canales institucionales de diferenciad 6n, la organización en el mercado de 

trabajo, las formas de distribución de los ingresos y el conjunto de valore s, 

normas de conducta y formas de comportamiento han adquirido algún grado de 

solidez, a los cuales la extensión de superflcie y profundidad del mecanismo 

de educaci ón nc ·han sido ajenos. Todo esto conforma la fisonom(a de una so ... 

ciedad que marcha con paso firme hacia la H modernidad ", con todas las con .. .....-

notaciones que incluye el término desde e l p \.mto de vista de las relaciones en-

tre las clases sociales. En alguna medida, se ha recorrido, en las ciudades, 

un trecho hacia el ajuste ,/ la estabilidad. H Cuanto mcfs se institucionalice el 

comportamiento, más previsible y, por ende, m<Ís cmtrolado se vuelve. Si la 

socialización dentro de las instituciones se logra efícazmente, pueden aplicar-

s e medidas coercitivas con parquedad y s electi.vamen tr:.1. Las más de las veces 

el comportamiento se encauzará espontáneamente a través de los canales fíja

dos por las instituciones. Cuanto más se dé por establecido el comportamien-

to en el plano del significado, tanto más se reducieran las alternativas posibles 

a los programas institucionales, y tanto más previa ible y controlado será el 

comportamiento u. Berger y Luckman. La Construcción Social de la realidad. 

Buenos Airea, Amorrortu, l. 968. Pág. 85. 
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Pero entre tanto, en el campo perffisti6 la versi6n primitiva del sistema, con 
1 

sistente en as egura r la continuidad por medio de detener la presi6n social ha4 

cia el cambio con niveles m(nimos de educaci6n. Al revisar la eficacia so - 1 

cial de este medio algunos obs e rvaron que presentaba fuertes diferencias con 

relaci6n a l uti.l i zado en las <ireas urbanas. Primero porque lo que aqu( se h a 

llamado n mínimo de s ocializaci6n institucional n deja al individuo mayor H-

bertad para exponer a e a la presenta_ i. 6n d e otras alternativas • para contener 

o r ecnazar las cuales no ha sido preparado, o si los psic6logos l o prefi e -ren, 

no ha sido condicion ada. Segundo, porque en la búsqueda de soluciones a pro-

blemas vitales, que la comun icaci6n extendida agu iza y demuestra todos los 

d(as, en una figura que la econom(a y la sicdogi'a han elevado a la categoría 

de ef ·ecto, no necesariamente deb e ceñirse a los canales ordinarios d e proce ... 

dimiento o acoge rse a las instituciones vigentes como formas prescritas pa ... 

ra la acci6n, y dispone de mayor gama de posibilidades, con la violencia co .. 

roo la más obvia y peligrosa d e todas. 
__....--

En s ínte sis, la dicotomía entre la vida urbana y la rural se h a percibido co-

mo el antagonismo de d os subculturas, no en el s entido de valores, conduc-

tas y comportamientos diferentes, sino en categ orías de interiorizaci6n y 

grados distintos como se profesa lealtad a unos y otros. Y también en cuan .. 

to a la fuerza compulsiva de l as i..nsti.tuciones y la p r obabilidad de obtene r la 

civilizaci6n p1·ofiunfa de los habi.tant s d~ cada á r ea social. 

Los términos del conflicto se plantearon a mediados de la década de los 60. 

La participaci6n campesina en la vida nacional aument6 al propiciar el go-

bierno las organizaciones que sustentarían su política agraria y al inclui'r 

dentro de éstas nuevas ins titu·ciones, cambiar las metas de crecimiento del 

1 
t 
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sector, tanto a corto como a mediano plazo, y a tratar de desviar hacia el 

campo la corriente de las inversiones públicas y privadas. Como consecuen .. 

cia de la irrupción rural en la polñica y la economía nacionales, el conjunto 

institucional se resintió violentamente y mostr6 incapacidad para canalizar 

los objetivos de los campesinos y atender a las demandas que ell os plantea ... 

ban de una manera completamente nueva y, quiz<Ís, ellos imprevisibles para 

todos. La delicada organi zación jur(dica, constru(da sobre más de un siglo 

de laboriosas operaciones lÓgicas, retrocede ante el esfuerzo u des ordenado " 

de la población que no alcanzó a condicionar en su hora. 

Y como es vi ej a tradición en este pa(s, para liquidar el problema se recu-

rre en Última in stancia a la educación, en este caso la acción lógica aunque 

de retardados ef e ctos . Aqu( conviene anotar el planteamiento del sociólogo 

Rodrigo Parra en su reciente tesis de grado: 11 The idea that education is the 

key to developem ent, the nec e s sary and sufficient condition for development, 

is als o a flagrant myth. It is n ot possible to take the educational system sepa

rately in is olation from the r e st of s ocie ty 1 and then preach about the many 

effects education can induce in s ociety if the quantum of education is increas ed. 

To do so is to forget that the educational system has be en and is being shaped 

and coditioned by despendency and by the interefíts of the leading class. Indeed , 

it s eems more than ever clear that the educational syst em has been predomi .. 

natel y us ed to foster undervelopment. (1) 

Al finalizar este breve ensayo quedan muchas preguntas sin formular y, des

de luego, sin respuesta alguna. La mayor parte de ellas, se juzga, corr e s-

(1) Rodrigo Parra Sandoval, Education and Dependency. The Colombian Edu ... 

cational Sy stem as an Agent of Unde rvelopment Univers ity of Wisconsin, 

l. 971. Tesis de Grado. Mimeografiado. Pág. 206. 
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ponden a precisiones conceptuales e ilustraciones hist6ricas. Sin embargo el 

proceso de investigaci6n de las ciencias sociales en Colombia permite adop

tar este comportamiento metodol6gico, porque, de los contrario, cada vez 

que se quisiera adelantar en el camino parecerra necesario desandar lo an

dado y parte considerable de los textos de las investigaciones ser(a simple

mente reiterativa. 

METODOLOGIA GENE'RAL DE ESTE ESTUDIO. 

l. ANTECEDENTES. 

El Ministerio de Educaci6n Nacional, cuando define las prioridades de 

la poH'Hca educativa, clasifica la extensi6n de la educaci6n primaria en 

lugar destacado como medio para atender al que juzga problema de ma ... 

yor incidencia para el pars. Se des ea cubrir inicialmente las cfreas de 

mayor densidad humana, ubicadas en lugares distantes de las escuelas 

y concentraciones escolares en funcionamiento, con el objeto de brindar 

a los niños en edad escolar la oportunidad para asistir a la escuela pri ... 

maria, sin que signifique, para ellos y para los padres de familia, sacri ... 

ficios econ6micos y considerables desplazamientos f(sicos. 

Este objetivo no aparece, desde luego, solítario dentro de los programas 

pertinentes. El D epartamento Nacional de Planeaci6n, en diversos diag .. 

n6sticos, encontr6 u distorsiones ", des equilibrios e inadecuaciones 11 

dentro del sistema educativo nacional (distorsiones como " falta de con

tinuidad vertical u, " distorsi6n horizontal '' y •• distorsi6n espacial H, de .. 

s equilibrio en la forrriaci6n de recura os humanos; des equilibrio entre el 

contenido de la educaci6n y las necesidades del hombre; desequilibrio 
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entre las necesidades educativas y los recursos financieros disponibles, y 

desequilibrio regional en el desarrollo cienUl:ico y tecnol6gico; e inadecua

ciones 11 que resultan del análisis de las variables que tienen relaci6n con 

el acceso y capacidad del sistema y los modelos de comportamiento de los 

diferentes niveles educativos "). Como consecuencia, el Departamento Na ... 

e ional de Planeaci6n y la Oficina de Planeamiento del Ministerio de E duca

ci6n han producido diversos documentos que die eñan la poli1:ica educativa 

nacional. 

El Instituto Colombiano de Pedagog(a - ICOLPE - comenz6 a finales de l. 971 

este estudio con el prop6sito de identificar, en todo el pa(s, los sitios rura

les (veredas, ) , corregimientos, inspecciones de polic(a etc.) en donde no 

existe escuela primaria y conviene establecerla porque están habitados por 

números razonables de familias, no están cercanos a lugares dotados con 

es cuela y disponen de algunas facilidades locativas o de organizaciones de 

la comunidad que faciliten la acci6n del gobierno si éste resolviera ofrecer ... 

le este servicio. No se encontraron antecedentes en investigaciones s imi

lares, salvo algunas tentativas para elaborar modelos que cumplieran la 

misma funci6n, o bien no estaban completos, o presentaban dificultades en 

términos del inventario de necesidades. 

Para tal efecto, ICOLPE envi6 a cada uno de los alcaldes y a cada uno de 

los pera oneros municipales del pa(s un formulario, previamente probado 

en 4 municipios y corregido en consecuencia, en el cual estos funcionarios 

deb(an registrar, por separado, las informaciones pertinentes a los para

jes , dentro de sus jurisdicciones, en donde actualmente no funciona ningu

na es cuela y juzga necesario establecerla. 

- -
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La elecci.6n de estos funcionarios se realiz6 después de meditar cuidadosa .. 

mente sobre sus funciones institucionales 1 su posible procedencia, los la ... 

zos que los unen a la comunidad municipal, y a las distorsiones y posible

mente que podrían presentarse en los datos y solamente uno de ellos era se

leccionado como informante en el estudio. Para tener en cuenta otras posi

bilidades llegadas con la calificaci6n de cada uno de ellos, se acompañaron 

instrucciones muy minuciosas y amplias explicaciones que, en la mayor 

parte de los casos, fueron suficientes para absolver las dudas y contestar 

los interrogantes que ellos pudieron planteara e en el momento de diligen

ciar el cuestionario. Varias veces en rnGOLPE se recibi6la visita de al

caldes y personeros municipales que quer(an entregar personalmente el do

cumento y hacer algunas consultas, ninguna de las cuales result6 relevante 

para la confiabilidad de la informaci6n que se recibi6 por correo. 

2. GARAGTERISTIGAS DEL ESTUDIO. 

El estudio es descriptivo y valorativo por cuanto, ademéÍs de inventariar 

las necesidades escolares del pa(s en el nivel méÍs local 1 las mismas fue .. 

ron pasadas y ordenadas para producir listados de prioridades que podréÍ 

utilizar el Ministerio de Educaci6n Nacional cuando aplique nuevos progra .. 

mas de extensi6n de la educaci6n primaria 1 de conformidad con el volumen 

de recursos econ6micos y humanos que resuelva asignar a ellos. 

Para organizar prioritariamente los lugares sin es cuela en el pa(s, se ela

bor6 un modelo, cuya des cripci.6n se incluye mcís a~delante. Como se ver<Í, 

en él se consideraron diversos elementos, que van desde el número de ni

ños presumiblemente sin es cuela en el paraje (número de niños que lo ha ... 

bitan menos los coeficientes de correcci6n por asistencia a escuelas en otros 

sitios, etc.}, hasta ajustes por menor desarrollo relativo de la regi6n. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

Los dos apartados anteriores presentan los objetivos de la investigaci6n 
1 

los cuales, formalmente, se definieron as(: 

a. Identificaci6n y localizací6n de los sitios dentro del territorio nacio ... 

nal en donde no existe actualmente es cuela primaria~ y 

b. Medida de la prioridad que cada lugar debe recibir para fundar en 

él una es cuela primaria, mediante el uso de indicadore s corno la 

población total, la población en edad es colar 1 sus tasas de creci ... 

miento, la distancia a la escuela más cercana, la disponibilidad de 

edificación para instalar en ella la Es cuela~ y la existencia y fun

cionamiento de organizaciones de la comunidad que podr(an cola

borar para su establecimiento. 

Los dos objetivos anteriores se conjugan para ofrecer al Ministerio de 

Educación Nacional, en particular, que al pa(s en general se refiere , 

el inventario clasificado y pesado de los requerimientos de nuevas es

cuelas primarias en Colombia. Conviene advertir aqu( que las necesi

dades es colares de primaria en la nación son, desde luego, superiores 

a los datos que este estudio arroja por dos razones principales : 

1) Poco menos del 19o/o de los colombianos no enviaron oportunamente 

su respuesta al cuestionario y 

2} En los sitios en donde ya existe escuela primaria no se conoce con 

certeza, ni aproximación siquiera, qué necesitan para atender a la 

población que demanda educación en cantidad creciente. 

-------
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ENSEÑANZA MEDIA. 

l. CONCEPTOS. 

Bajo el rótulo de enseñanza media existen instituciones de variados fines 

y denominaciones cuyas funciones no tienen el mismo significado en las 

distintas sociedades. Este problema se plantea ante cualquier acerca

miento a los sistemas educativos de los pa(s es desarrollados, pero en 

el caso de las sociedades latinoamericanas, las instituciones y las fun ... 

dones se originan principalmente en dos vertientes o influencias. Una 

es la evolución del s i stema educativo con relación al sistema social na ... 

c ional; la otra resulta de la asimilación del pensamiento educativo de 

pa(s es méÍs avanzados traducido en nuevas instituciones de las cuales se 

esperan determinados cambios culturales y/ o sociales, aunque no siem

pre sean congruentes con la realidad nacional. 

La relativa facilidad con que se han podido introducir instituciones o mo

düicaciones en los curr(culos de la enseñanza no en vinculación con las 

demandas del funcionamiento de las estructuras sociales nacionales, in

dica que los grupos sociales que usan los servicios de enseñanza y el res

to de la sociedad reformulan los objetivos y las funciones de los sistemas 

educativos, según expectativa que no coinciden necesariamente con las 

que pueden tener los docentes y las autoridades al organizar y modifi ... 

car instituciones y contenidos. 

Esta percepción diferente y en algunos casos contradictoria de las funcio

nes de los sistemas educativos obliga a considerar que ellas no son nece

sariamente iguales a las previstas en los proyectos y que un anéÍlisis de 

la enseñanza media debe considerar: las funciones y objetivos declarados 

-------
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de las instituciones; la forma en que asumen ambos grupos sociales 

que H consumen ., educaci6n y finalmente la forma en que la sociedad 

global se formula las funciones y objetivos de los sistemas educativos 

frente al mercado de empl eo, al uso de recura os humanos, a la jerar-

qu(a de los status, etc. 

La denorninaci6n enseñanza media es de por a( equ(voca • Hist6rica-

mente tuvo un sentido un(voco cuando se refer(a a un tipo de enseñan .. 

za que recib(a Únicamente quienes tras alcanzar un nivel de enseñanza 

primaria, se preparaban para continuar con estudios superiores, y lo 

hacran en instituciones que ten(an a su cargo la transici6n de una u otra. 

u Enseñanza Media u tenra irnpl(cito el concepto de tránsito de uno a 

otro nivel, por lo tanto su funci6n se limitaba a la preparaci6n para el 

ingreso al nivel superior y su objetivo era la transrnisi6n de conocimien 

tos, cultura y valores a f(n de que el educando estuviera habilitado para 

seguir estudios superiores. 

Actualmente, se pueden distinguir en la enseñanza media distintos ob ... 

jetivos que no coinciden necesariamente con las especializaciones que 

ella se propone : 

a. Enseñanza cultural y s ocializaci6n requerida corno base de una ul-

terior ens-eñanza superior y especializada. 

b. Enseñanzas t~nicas, vocacional y normal, que preparan para ejerci-\ 

cios profesionales que se entiende que se pueden des empeñar sin in 

forrnaci6n ulterior al t~rmino del ciclo de estudios medíos. 

----

\ 
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c. Enseñanza básica, complementaria de la primaria y en algunos pa(s es 

integrado en único cilo con esta Última, considerada como la forma

ci6n esencial y necesario como lo hab(a sido anteriormente la pri ma ... 

ria para el desarrollo de la persona como individuo y como integrante 

de la sociedad; o sea que habilita tanto para seguir estudios superiores 

cuanto para ingresar en el mercado de empleo con o sin formaci6n es ... 

pec(fica posterior, es decir, para desempeñar los distintos roles so ... 

ciales que el educando ejercerá como futuro adulto. 

Estos tres tipos de objetivos están combinados en distinta forma en 

los sistemas institucionales, y má:s allá los grupos sociales usuarios 

de la enseñanza media han modificado de hecho los objetivos formales, 

especialmente provocando una transición de instituciones educativas 

que ten(an el tipo objetivo a. a instituciones que formalmente o de he

cho pasan a tener el tipo de objetivo c., por ejemplo : 

Históricamente, en Am€rica Latina las primeras instituciones de en .. 

s eñanza media tuvieron por objetivo la preparaci6n para pasar a la 

enseñanza superior. A. su lado y para atender las demandas de forma .. 

ci6n de artesanos y de mano de obra similar, surgU5 una enseñanza 

diferenciada, destinada a otro nivel social y cultural, cuyo objetivo 

era formar obreros y artesanos para las actividades del sector secun .. 

dario. Posteriormente, de la enseñanza secundaria se desprendió co .. 

m o rama especializada la enseñanza normalista. El esquema biparti

to o tripartito de enseñanza media de distinta j erarqu(a de objetivos 

fué común a los pa(ses del área desde comienzos del siglo hasta 

aproxiamadamente la Segunda Guerra Mundial y se correspond(a con 

ciertas caracter(sticas de la estructura socia!. Una enseñanza para 

élites con un alto contenido intelectual acorde con las universidades 
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marcadamente humanistas j una enseñanza de formaci6n de mano de 

obra de bajo nivel técnico acorde con el escaso desarrollo de la in~ 

dustria que atendía una clase baja a la que se le ofrecía un status pro

fesional y social dentro de su propia clase socialj y finalmente una 

enseñanza normalista que encauzaba la incorporaci6n femenina a la 

educaci6n junto con los mejores dotados intelectualmente provenien

tes de clase baja o clase media interior, para los cuales resultaba 

remota la expectativa de continuar estudios superiores. El mayor o 

menor desarrollo de este Último sector dependi6 de las políticas que 

asumieron los poderes establecidos respecto a la educaci6n de masas 

que determinaban la magnitud del mercado de empleo para el que se 

formaban normalistas. 

" Existe una serie de problemas en la educaci6n, en sus distintos ni

veles, primario, secundario, universitario. Qué se hace, por ejem

plo, con los bachilleres ? No todos pueden penetrar a las universi ... 

dad es oficiales y privadas. Quedan detenidos en sus carreras. 

Pero poseen un diploma, otorgado por un colegio y refrendado por 

un Ministro. Quien lo recibe, está honestamente convencido de que 

con él la sociedad y el estado han contraído un compromiso. Se as o

ma a las perspectivas de una vida mejor. Se halla a las puertas de 

una profesi6n que otorga cate:gor(a social y permite vivir. Sicol6gi

camente el bachiller no puede devolverse. Ya ha ascendido varios 

peldaños. Pero la vida vuelve a la cruda realidad. En d6nde en

cuentra ocupaci6n ? Pagador de un banco, ascensorista, notificador 

de un juzgado, escribiente de una notaría ? No le ha notificado aca ... 
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so la sociedad engañosa que con el estudio estar(a en capacidad de dar un 

salto más audaz ? Amargado y desilusionado, el bachiller s e da cuenta d e 

que el diploma no le sirve para nada. n las universidades los cupos son 

restringidos. En el sector pÚblico y privado la incorporaci6n implica acep ... 

tar puestos d e base, m6dicamente pagados. El bachiller experimenta con 

ello una gran frustaci6n. Se siente llamado con razcSn a engaño. En los 

graves acontecimientos de Ba rancabermeja los protagonistas no fue r on 

los obreros sindica! izados, sino los bachilleres que no encontraron otro 

sitio donde trabajar distinto a las instalaciones de Ecopetrol. Fueron ellos 

los que determinaron y asumieron una conducta insensata, que jamás ha.. \ 

br(a sido aconsejada por los experimentados l(deres sindicales. 

Otro problema: la participaci6n, El universitario al llegar a las aulas, no 

encuentra quien lo relacione con sus semejantes. Se siente desarrojado y / 

extraño. N o hay un Club, una organizaci6n deportiva, un foro para dis cu ... 1 
tir los problemas, una fraternidad en la cual cmvivir con sus condisc(nu- 1 

los, ninguna especie de cerero onias colectivas. Se ve obligado a vi vier. en 1 

una pensi6n modesta. Comienza la vida de la soledad y la penuria. Lo que \ 

\ 
le env(an mensualmente sus padres, es por lo general una cifra m6dica. 

La ciudad es inmensa muy dif(cil de manejar. Han dejado de existir los 

cafés atestados de estudiantes. En medio de diez mil condis c(pulos 1 es 

dif(cil identificar unos pocos, para convertirlos en amigos. Lo Único que 

encuentra organizado, son los núcleos de la agitaci6n permanente, que 

llevan todos ellos nombres extranjeros. Mao, Trosky, Kerenski. All( 

por lo menos se habla y se discute, se aplaude y se vocifera. Los as pi-

ran~es a l(deres estudiantiles son los únicos que se preocupan del recién 
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llegado. Qué le propone ? Una huelga, un paro, una agitaci6n sÚbita so ... 

bre la calle veintiséis, la carrera treinta, la carrera quinta. En este 

clima se siente vivir y aunque su prop6sito fuera el de estudiar met6di-

camente, de acuerdo con el prop6sito y los esfuerzos de los padres , no 

halla otra alternativa. De su condici6n de desarraigado, p~ automáti ... 

camente a su condici6n de comprometido. La Única solidaridad que lo une 

a la masa d e sus colegas, es la de la agitaci6n. Se convierte ella en algo 

tan cotidiano como el desayuno. Los peri6dicos r e gistran monótonam en-

te pero en la Nacional, asamblea para decretar e l paro en la 1 ibre, cri ... 

sis en la Universidad del Atlántico, los alumnos de la Pedag6gica pro .. 

testan contra el rector, en Pereira se han cerrado las aulas. El fenó-

m eno adquiere una aburrida monot6n(a. 

Otro problema. Los profesores de tiempo completo. Se creyó que la ma-

nera de darle dignidad y eficacia al profesorado pod(a ser el garantizar ... 

le un salario tranquilizador. Es o le permitirá consagra r a e con toda dedi .. 

caci6n a la cátedra, y a la investigaci6n. Pero el resultado ha sido pre .. 

/ cisamente el contrario. El profesor de tiempo completo se burocrariz6. 

Desde el momento en que adquiri6 la estabilidad e con6mica, perdi6 la 

inquietud intelectual. Entr6 a pensar, con excesiva frecuencia, en soca ... 

var a los ce canos, para ver si con su salida podr{a alcanzar otro pel da ... 

ño dentro de la organi zaci6n burocrática. As( se forma la es cala de las co 

juraci ones y los descontentos. Los alumnos contra los profesores, l os 

profesores contra los decanos y los decanos con muy pocas inclinaciones 

a la s oladaridad e on el rector de turno. Esperan a que se suba el trape ... 

cio, y quedan al acecho del minuto fatal en que se descuelga. Lo cierto 

es que en los tiempos en que los profesores dictaban una cátedra de su 

respectiva especialidad y en la cual complementaban el prestigio adqui-
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rido en el ejercicio profesional, se anotaba un mayor número de ~xitos. 

que dentro de la actual organizaci6n del tiempo completo. La cá'tedra 

no ascendi6 en nivel intelectual, a partir del momento en que el Estado 

o las universidades particulares decidieron pagarle al profesor todo su 

horario n. 
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NECESIDAD ES DOCENTES DE: EDUCACION MEDIA 

l. 970 ~ l. 974 

~ 
¡¡ --

AÑOS Matr(cula Docentes necesa ... Aumento adicio- Egresados Necesidades Raz6n esperada 
rios para atender nal anual más el Facultades adicionales alum/Prof. 
la matr(cula. porcentaje de re- Educaci6n. 

tiros. 

1.969 - 664.- 736 - - 26. 598 25 

1 l. 970 733. 257 29.328 2.795 l. 337 l. 458 25 

l. 971 832. 309 33. 291 4. 041 l. 492 2.549 25 
1 

l. 972 932. 400 37.395 4.048 l. 648 2. 436 25 

l. 973 l. 037.423 41. 493 4.186 l. 742 2.444 25 

• 974 1.138. 537 45. 538 4.126 l. 891 2.235 25 
"""""""' 

19.232 8.110 11.122 

ecesidad adicional total l. 970 -l. 974 : 11.122 

uente : Oficina de Planeamiento .. D atos estimados. 

ota : Se estiman en un 2o/o anual los retiros. 
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ENSEÑANZA TECNICA. 

l. OBJETIVO GENERAL. 

Las nuevas poltl:icas educativas establecidas por el Gobierno Nacional en 

relación con el nivel medio del sistema educativo determinan como prio-

ridades en este nivel la extensión y fortalecimiento de la educación di .. 

versificada en las modalidades ocupacional y tecnológica y la capacita-

ción y formación del personal docente, que garantice su concreción y 

desarrollo. 

En consecuencia la estrategia de aplicación que se ha acordado, la inte-

gran dos programas fundamentales, cada uno d e los cuales comprende a 

su vez dos sub ... programas a saber : 

a. Programa de extinción y fortalecimiento de la educación diversifi-

cada en sus modalidades ocupacional y tecnológica. 

Comprende 

1) Instituciones satélites de los INEM. 

2) Institutos Tecnológicos 

b. Programa de Facultades de Educación. 

Comprende 

1) Programa de integración de las facultades de la educación. 

2) Programa de desarrollo académico de las Facultades de la Edu ... 

·~ cac1on. 
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2. PROGRAMA DE EXTENSION Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION 

DIVERSIFICADA EN SUS MODALIDADES OCUPACIONAL Y TECNOLOGI

CA. 

La educaci6n diversificada ha recibido una gran atenci6n e impulso quin

quenio, y no obstante la realidad actual muestra como los esfuerzos he

chos se hallan un poco integrados entr e s( y con los otros niveles del sis..

tema de educaci6n. Sin embargo es os miamos esfuerzos han jugado un 

papel decisivo en la creaci6n de conciencia sobre la necesidad obj eti ... 

va de considerar al sistema educativo como una totalidad y proceder en 

consecuencia, a instrumentar, por medio de programas espediicos, la 

integraci6n del sistema en su conjunto, dentro del marco de una polt'H .. 

ca coherente y unificadora de las realizaciones acometidas y por aco-

meter. 

Dentro de los programas encaminados a diversificar la educaci6n media 

t radicional, la cual durante mucho tiempo mantuvo su estructura mono .. 

Htica centrada en el bachillerato clásico, modalidad que no tiene obj e 

tivos terminales sino que hace de fuente entre el nivel primario y la 

universidad, se destaca el programa de Instituto de Enseñanza Media 

( INED ), el cual al ser puesto en operaci6n y dada su magnitud y alcan

ces, vino a plantear la urgencia de darle desarrollo a la integraci6n no 

solo del nivel medio sino del sistema como totalidad. 

Por lo tanto el programa de extenei6n y fortalecimi ento de la educaci6n 

diversificada es la respuesta a la necesidad de reestructurar el sistema 

educativo incorporando en él lo ya realizado y lo que se realizará en ma

teria de educaci6n diversificada. 
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El Ministerio de Educación Nacional, cons dente de que la incorporación 

de las distintas modalidades de la educación diversificada para reintegrar 

el sistema, exig(a una unificación de criterio y de adquisiciones entre las 

diverentes Instituciones que la imparten, acordó convocar una reunión a 

los representantes de ella. 

D icha reunión se realizó durante los d(as 2, 3, 4 y 5 de Marzo de 1~ 971 , 

' 
y en ella s e logró la unificación conceptual que se buscaba, y al mismo 

tiempo produjo recomendaciones muy claras para instrumentar es a uní .. 

ficación en la práctica. 

En lo suc e sivo la educación tradicionalmente llamada interm edia o de 

carreras cortas, tendrá solamente dos niveles, as(: 

Educación Ocupacional : A partir de la educación básica completa 

(noveno grado del sistema escolar} con una duración m(nima de 

cuatro semestres y máxima de seis • La educación ocupacional pre .. 

para para el des empeño de oficios. 

Educación T e cnológica : A partir de la educación ocupacional bajo 

las mismas condiciones de acceso que s e establecen para el ingre-

so en las Unive rsidades (la posesión de un trtulo que acredita un 

m(nimo de once años de escolaridad ). La du r ación de los estudios 

para la educación tecnológica tendrá un m(nimo de cuatro semestres 

y un máximo de seis, o su equivalente en cr~ditos académicos según 

normas establecidas. {1) 

(1) Ministerio de Educación Nacional. " Reunión de Establecimientos de 

Educación Ocupacional y Tecnológica 11 • Bogotá, Marzo 2, 3, 4, 5 de 

l. 971. Recomendaciones {Documentos mimeografiados ) P. l. 
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Las principales instituciones que actualmente ofrecen programas que 

caen bajo la definici6n de educaci6n ocupacional son : 

Los Institutos 'de Enseñanza Media ( INBM), los Institutos T~cnicos y 

Vocaci anales Agrt'colas ( IT .AS ), los Institutos T€cnicos, las Escuelas 

Industriales y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Las principales Instituciones que actualmente ofrecen programas de 

educaci6n tecnol6gica son : Los Institutos Polit~cnicos, los Institutos 

Tecno16gicos, · los Institutos Técnicos Universitarios y los Colegios Ma .. 

yo:res. 

La ex:tensi6n y fortalecimiento de estas modalidades se realizar~ por 

medio de dos sub-programas: el de Institutos Satélites y el de Insti .. 

tutos Politécnicos. 

Antes de precisar las caracter(sticas de estos programas es necesario 

esclarecer algunos equr'vocos interpretativos en relaci6n con el desa .. 

rrollo del Programa de Institutos de Enseñanza Media(INE.M), por 

cuanto ello esclarece la perspectiva de totalidad en la cual se inscri ... 

ben. 

El programa INEM constituye el núcleo a partir del cual se integran 

dentro del sistema los diferentes esfuerzos en materia de educaci6n 

diversificada, dada la importancia y envargadura que reviste. 

Hasta ahora este programa a¡a:e ce como una rueda suelta al márgen 

del sistema educativo. De ah( que la primera gran tarea respecto de 

él es ubicarla dentro del sistema educativo y una vez situado dentro 
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de él proceder a su extensión. Su incorporación se realiza indicando la 

posición que ocupa dentro del sistema y mostrando las conexiones y la 

interrelación con los niveles superior y básico (Ver el esquema No. 1). 

La extensión de este programa se la entiende e impulsa como la exten .. 

sión de los beneficios de su programación~ de su metodolog(a y de su 

orientación y no como extensión del número de nuevas unidades locati

vas y de dotación porque ser(a una alternativa muy costosa dada la H .. 

mitación de recursos de inversión con que cuenta el pa(s. E:n otros tér

minos, la extensión significa creación de las condiciones institucionales 

dentro del sistema educativo para que cada INEM irradie sus orientacio,. 

nes e innovaciones sobre el resto de centros del sistema que ofrecen edu

cacion~ ocupación 

a. Instrumentación de la extensión del Programa INEM. 

Concretamente se trata de darle respuesta al interrogante de : cómo 

se va a extender el programa INEM. Dicha extensión s e instrumen

ta estableciendo claras conexiones entre los diferentes niveles del 

sistema. 

Veámos cuáles son en realidad, esas conexiones: 

1) La educación ocupacional cuyo sector más estructurado lo compo ... 

nen los lN"EM se integra y se extiende en ltnea vertical y descen

dente con la educación básica a través de la estructura y conteni

do que se impartirán en sus últimos cuatro años, pues el curr(cu

lo, actualmente en p r oceso de diseño, asimila la programación 
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elaborada para el ciclo básico de los INEM ( pre-exploraci6n voca

cional - exploraci6n vocacional - orientaci6n vocacional ). 

2) Horizontalmente el programa se extenderá e integrará mediante 

su coordinaci6n con las diferentes instituciones de Ene eñanza Me ... 

dia, vocacional y ocupacional. 

3) Su integraci6n y extensi6n vertical ascendente se efectuará median

te el fortalecimiento de los institutos que ofrecen educaci6n tecno-

16gica, por cuanto en ellos se abren canales para que los estudian .. 

tes puedan acceder al nivel de las carreras tecnol6gicas con lo 

cual se crea al mismo tiempo una alternativa real a la restricci6n 

del acceso a la universidad, 

4) Finalmente, el establecimiento de programas de forrnaci6n de do ... 

centes en las Facultades de Educaci6n en áreas distintas a las tra .. 

dicionales ( qu(rnica, f(sica, matemáticas y sociales ), garantiza .. 

rá el desarrollo de la educaci6n ocupacional porque proveerá un 

flujo creciente de profesores que la extenderán. 

b. Las Instituciones Satélites de los lliEM. 

La limitaci6n de los recura os disponibles, tanto docentes corno de inver ... 

si6n con que cuenta el pa(s no permite la construcci6n y dotaci6n inrne ... 

diata de nuevas instalaciones del tipo INEM, máxime que la segunda 

fase de estos institutos apenas se está iniciando. 

Por otro lado, tornando en consideraci6n el avance y estructuraci6n de 

los programas que dentro de esta misma modalidad ha venido desarro .. 
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llande el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Ministerio de 

Educaci6n procederá a establecer una efectiva coordinaci6n que eli ... 

mine la duplicaci 6n de esfuerzos y que ademéÍs permita llevar a ca-

bo el establecimiento de convenios por medio de los cuales se vigo-

rice el impulso al desarrollo arrn6nico de la educaci6n ocupacional. 

Un indicador objetivo de la posibilidad de establecer una estrecha 

colaboraci 6n y asistencia entre los organismos que directa o indi-

rectamente se ocupan de es-ta modalidad educativa, está constituí .. 

do por la siguiente recomendaci6n de la n Reuni6n de Misiones Ase .. 

seras y Directores de los Centros de Formaci6n de Técnicos Medios 

del SENA n, la cual dice así: 

" Se recomienda promover estudios de las necesidades de las em .... 

presas en el nivel de Técnicos Medios mediante coordinaci6n de 

acciones entre el SENA, el DANE, el Departamento Nacional de 

Planeaci6n y demá's organismos que rigen la política econ6mica del 

país --. (1). 

Esta recomendaci6n señala que el desarrollo de la educaci6n ocupa ... 

cional debe consultar las necesidades de las empresas privadas y 

estatales en las cuales se desempeñaréÍn los egresados para que los 

{1) M inisterio de Trabajo y Seguridad Social. Serv. Nal. de Aprendizaje SE

NA H Recomendaciones y conclusiones de la Primera Reuni6n de Misiones 

As es oras. 

Minia terio de Trabajo y Seguridad Social, Servicio Nacional de Aprendiza

je SENA. "Recomendaciones y conclusiones de la Primera Reuni6n de Mi .. 

sienes As es oras y D irectores de los Centros de Forrnaci6n de Técnicos 

Medios "· Bogotá, Febrero l. 971. p. 35. 



170 

¡mgramas de esta modalidad que ofrecen el SENA y el sistema educa ... 

tivo sean congruentes con los requerimientos del sistema econ6mico y 

con las exigencias de las pollticas de desarrollo. 

En consecuencia el programa de instituciones saté'Iites de los INEM de

berá seguir un rrtmo constante de renovaci6n que garantice su permanen ... 

te actualidad. 

ENSEÑANZA PROFESIONAL. 

Los Institutos Tecnol6gicos: 

En el pa(s existe un conjunto de instituciones que imparten formaci6n en ca

rreras cuya preparaci6n sobrepasa el bachillerato pero no alcanza el grado 

de las profesiones académicas. El Ministerio de Educación Nacional convo ... 

c6 la Reuni6n de los Directores de dichos establecimientos, con el prop6sito 

de obtener recomendaciones que permitieran estructurar un programa de 

integraci6n y desarrollo de las modalidades educativas que dichas institu .. 

ciones ofrecen. 

En ella se establecieron las características que determinarán las carreras 

propias de la educaci6n tecnol6gica, dichas caracter(sticas son .: 

Tendrán orientaci6n vocacional. 

Plan de estudios en el cual un m(nim o del 50o/o sea de horas de prácticas 

Las carreras tecnológicas constituyen programas terminales y de adies

t ramiento profesional; y en ningún caso su objetivo fundamental será el 

de servir de puente para las carreras académicas de larga duraci6n es ... 

colar. Deben distinguirse claramente de los u estudios básicos u univer ... 
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sitarios, sin perjuicio de las coincidencias que pueden resultar en al .. 

gunas asignaturas, ni de que los institutos mismos tengan programas de 

transferencia, diseñados específicamente para es te fín. 

... Con un personal docente de amplios conocimientos y experiencia en la 

tecnología, y especialmente formado en la filosofía de las carreras tec ... 

nol6gicas. 

El car<Ícter profesional práctico y de adiestramiento propio· de las ca

rreras tecnol6gicas exige que los establecimientos que las impartan dis ... 

pongan de loa equipos mínimos necesarios, según las <Íreas a que se de .. 

diquen y el número de estudiantes matriculados para cada carrera. (1) 

La determinaci6n de las características transcritas anteriormente indican ' 

la importancia que debe concedérs ele al desarrollo de la educaci6n tecnol6-

gica dentro del sistema educativo, y el impulso que hay que darle a los ins

titutos que actualmente la imparten mediante un programa de fortalecimiento. 

m as ua:a 

(1) Ministerio de Educaci6n Nacional. " Reuni6n de Establecimientos de 

Educaci6n Ocupacional y Tecnol6gica '', Bogotá, marzo l. 971 Recomen .. 

daciones P. 2. 
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FACULTADES DE EDUCACION. 

El Programa de Integraci6n y Desarrollo Académico de las Facultades de 

Educaci6n es el programa medular por cuanto a las facultades corresponde 

formar los docentes que garanticen la concreci6n de los contenidos de la 

nueva poHHca educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las inver .. 

siones en instalaciones locativas y equipos son los medios a través de los 

cuales el administrador, el orientador, y el docente se sirven para desarro ... 

llar el curr(culo. Por tanto, la forrnaci6n del pera onal que dirige participa 

y activa el proceso educativo en la primera prioridad para garantizar su de ... 

sarrollo. Corresponde a las facultades de educaci6n asumir esta tarea. 

Hasta ahora el desarrollo de la Universidad ha venido siendo inducido por 

las demandas de recura os humanos provenientes del sistema econ6rnico, de 

ah(la acelerada diversificaci6n en áreas tales corno las ingenier(as y rnedi ... 

cina y parad6jicamente la menor atenci6n ha correspondido a la provisi6n 

del personal que el mismo sistema educativo requiere para su desarrollo. 

Aqu( está la clave para entender la privaci6n relativa de las Facultades de 

Educaci6n en el contexto universitario. 

En este momento cuando se trata de poner en marcha reformas sustantivas 

en el sistema educativo, reformas que serán una realidad en la medida en que 

se logre preparar el personal que las concrete, es impostergable instrumen ... 

tar un programa de integraci6n y desarrollo académico de las Facultades de 

Educaci6n. 

El programa está orientado a crear las condiciones institucionales requeri

das para impartir la formaci6n que necesitan los docentes en relaci6n con la 
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educaci6n básica y diversificada, formaci6n que según la orientaci6n de la 

reforma supone una restructuraci6n acad~mica de las facultades. 

Un requisito básico para el desarrollo acad~mico de las facultades es el que 

conduzca a un pro ces o de integraci6n nacional y por regiones 1 además de la 

integraci6n entre la facultad de educaci6n y las deméÍs unidades académicas 

de la universidad. En lo primero ha venido trabajando el Comité Asesor de 

Educaci6n del IGFES en colaboraci6n con la Divisi6n Académica de este Ins ... 

tituto. El Comité ha identificado las tareas, las etapas y los estudios previos 

necesarios para concretar la integraci6n. 

a. Mis i6n de las Facultades de Educaci6n: 

En términos generales la misi6n encomendada a las Facultades de E,du ... 

caci6n se divers idica en las siguientes tareas : (1) 

1) En el seno de la Universidad a que pertenece, promover 

a) La orientaci6n y perfeccionamiento del profesorado, particular-

mente dentro del ~rea profesional docente. 

b) Los estudios y sugerencias sobre la administraci6n académica de 

las demás unidades docentes de la Universidad. 

e) La integraci6n acad~mica y de servicios con las demás Univers i ... 

dadea. 

2) En relaci6n con el sistema educativo en general 

a) Formaci6n, capacitaci6n profesional, perfeccionamiento y actua-

lizaci6n del pera onal para todas las ~reas y niveles as(: 

l. Cultura general, Ciencias y Humanidades. 

2. Carre1ras Tecnol6gicas • 
...,...-
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3. Estudios Ocupacionales. 

4. Diferentes ciclos de la educaci6n básica. 

5. Administraci6n del sistema educativo a distintos nive

les operacionales. 

b) Investigaci6n educativa, principalmente en las áreas 

l. Planeaci6n y administraci6n educativa. 

2. Supervisi6n Escolar. 

3. Curr(culo. 

4. Orientaci6n y G ons ej ería 

e) Evaluaci6n y As es orra en la educaci6n oficial y privada. 

d) Extensi6n: crear en la opini6n pública conciencia de la nece

sidad educativa y una imágen correcta de la educaci6n. 

En este momento es indispensable lograr prioridades dentro 

del conjunto de tareas que deben desempeñar las Facultades 

de Educaci6n y convertirlas en programas espec(ficos que ins .. 

trumenten su desarrollo. La fijaci6n de tales prioridades guar ... 

da relaci6n con la 16gica, la direcci6n y la intensidad de los 

cambios que se peoyectan inducir en el sistema educativo. 

De un lado e stáÍl l os cambios dirigidos a lograr la integra

ci6n universitaria entre las instituciones superiores existen

tes e internamente en cada una de ellas. De otro lado, los 

cambios que afect an los niveles básico y diversificando del 

sistema educativo. 

La puesta en marcha de los primeros es pre-requisito para 

-la institucionalizaci6n de 1 os segundos. En e ons ecuencia 1 

----
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se impone identificar en cada caso los programas especl!icos 

que garanticen la reforma, a saber : 

b. Programa de integración de las Facultades. 

1) Lograr que cada facultad de educación estructure o refuerce, 

en el caso de tenerlos, programas acadé'micos integrados con 

otras Unidades docentes de la Universidad de la cual hace par ... 

te, especialmente en aquellas éÍreas en las cuales el déficit de 

docencia es mis elevado. 

2) Lograr que las facultades coordinen e integren su programación 

a nivel nacional, regional y local para que cada una enfatice y 

desarrolle los programas de formación docente para los cuales 

disponga de mayor potencial académico en la universidad de la 

cual hace parte o en instituciones superiores no universitarias 

con las cuales pueda establecer acuerdos dentro de su área de 

influencia. El logro de este objetivo constituiréÍ un avance en el 

proceso de integración universitaria pues evitará el que cada 

facultad, aisladamente, decida abrir programas que ofrecen 

otraff universidades bajo condiciones académicas méÍs adecuadas. 



PROFESIONES LIBERALES 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE INTEGRACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO. 

l. PROGRAMA DE INTEGRACION. 

a. Prop6sitos de la Pol!l:ica de Integraci6n. 

El programa de integraci6n universitaria responde a una nueva di-

mensi6n de la presencia hist6rica de la Universidad en la vida del 

país. Las viejas limitaciones del claustro medieval, o la universi-

dad ligada a una vida cultural por sentimientos tradicionales de re ... 

gionalismo, han dado paso a una dimensi6n má's amplia y din<Ímica, \ 

1 
en la cual el á'mbito propio de la universidad abarca y cobija l ato-

talidas del esfuerzo nacional. 

Esta nueva dimensi6n de la Universidad Colombiana, ha creado y 

fortalecido el proceso de integraci6n regional, no solo en el campo 

propiamente universitario, sino en todos los dem~s que participan 

en un proceso integral de desarrollo. 

La integraci6n universitaria es por lo tanto un compromiso y una 

aspiraci6n de la universidad colombiana, a la cual quiere responder 

el Gobierno Nacional ofreciendo su apoyo, dentro de los principios
1 

de la autonomfa universitaria. (1} 

(1) Este programa contarcí para su realizaci6n con el apoyo de un nuevo ins

trumento legal, una vez se expida la ley sobre el Estatuto de la Educa

ci6n superior. 
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b. Antecedentes. 

Los estudios para la integraci6n han surgido hasta el momento com 

una iniciativa de las universidades 1 conscientes de que la utilizaci6 

intensiva y rec(proca de experiencias. instalaciones y demás recur 

sos tiende a maximizar la productividad de las instituciones 1 

vés de mecanismos de comunicaci6n y transferencia interinstitu

cional.. 

E:n la regi6n d e la Costa Atlántica la integraci6n s e inici6 a media .. 

dos d e l. 965, constituyendo· el primer intento que se hac(a en el 

pa(s de e oordinar el desarrollo de varias universidades oficiales 

y desde su comienzo se concibi6 como programa a largo plazo que 

deberr"a abarcar un per(odo de l. 96 5 a l. 981. 

Con el objeto de llevar a cabo la integraci6n propuesta por las Uni

versidades de la Costa, se crearon en cada una d e ellas las res

pectivas oficinas de Planeaci6n " en la Universidad del Atl~ntico" 

( OPUNIA ) en la Universidad de C6rdoba ( OPUDECOR), en la del 

Magdalena ( OPUDEMA), en la Universidad de Cartagena ( OPUCAR), 

todas ellas creadas en el año de l. 965. 

Las cuatro oficinas arriba mencionadas concurren en la formaci6n 

de una oficina de Planeaci6n Regional Uni,versitaria, ( OPRUCA) 

cuyo funcionamiento fué auspidado por los rectos de las Universi

dades de la Costa Atlántica. 

También se ha llevado a cabo el Plan de la Universidad Industrial 

de Santander, el cual solo responde parcialmente a la polttica de 

integraci6n regional. 
j 
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La Universidad de Nariño ha venido realizando estudios en el mismo sentido 

a partir de l. 968 y actualmente ha iniciado contacto para la elaboración defi-

nitiva de un plan de desarrollo univeTsitario que corresponda a las necea ida .. 

des de la comunidad regional compuesta por Cauca, Nariño y Putumayo, y la 

zona de · integración fronteriza colombo-ecuatoriana. 

Desde l. 969 la Universidad de Cartagena ha llevado a cabo todos los pasos 

necesarios encaminados a fortalecer el área de Ciencias de la Salud, programa 

que en este año junto con el de las Facultades de Educaci6n y el de Nariño y 

Cauca, s ere! uno de los prioritarios dentro de los programas de integraci6n. 

( 
Este esfuerzo de integraci6n por parte de las Universidades ha contado con 

el espaldo del Fondo Universitario, la AsociaciÓn Colombiana de Universida .. 

des, la As ociaci6n Colombiana de Facultades de Medicina y el ICFES, y tam .. 

bién con el apoyo financiero de organismos internacionales. 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA INTEGRACION UNIVERSITARIA. 

Tal como ha quedado consignado en los antecedentes de la integración univer-

sitaria en el pa(s han sido las universidades quienes han decidido impulsar 
• 

procesos de integración que aseguren y apoyen su desarrollo y el de la re-

gión a la cual sirven. 

En las l(neas generales los objetivos de la integración que las Universidades 

se han propuesto pueden ser sintetizados as(: } 

a. Guiar y coordinar el desarrollo universitario con el objeto de lograr el / 

pleno aprovechamiento de los recura os institucionales con que cuenta 

cada centro de educación superior. 

1 
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b. Propender por el fortalecimiento de cada universidad en aquellas círeas 

en las cuales se halle mejor equipada sin dejar por eso de continuar 

atendiendo las derncís que ofrezca. 

c. Ordenar los planes de formación acadé'rnica con miras a satisfacer 

prioritariamente las necesidades que plantea el desarrollo de la región 

a la cual sirve. 

d. Contribu(r a adaptar el acerbo de los conocimientos universitarios las 

necesidades de la región. 

e. Asumir la orientación del sistema educativo regional, tanto a nivel 

formal corno en lo relacionado con la capacitación y la extensión cul ... 

tural. Contribuyendo, especialmente al mejoramiento de los niveles 

primario y medio. 

f. Fomentar el estudiantado y en la ciudadanía, una rnej or comprensión 

y una actitud crítica de las necesidades, problemas y aspiraciones de 

la región y a la vez buscar y desarrollar los medios para solucionar-

los. 

g. Elaborar y evaluar en conjunto los planes de desarrollo de las Univer-

sidades integradas, habida cuenta de sus implicaciones en el de sarro-

llo económico y social de la regi6n. 

h. Impulsar el desarrollo conjunto, de acuerdo con los principios de in-

tegración acordados. 

4. MEDIDAS QUE SE HAN PREVISTO PARA ACELERAR LA INTEGRACION 

UNIVERSITARIA. 
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Se ha previsto que las Universidades regionales o locales interesadas 

en la integraci6n haciendo uso de su plena autonomía puedan utilizar al ... 

gunos mecanismos y recura os institucionales que el gobierno pone a dis ... 

posici6n de ellas, como apoyo de sus iniciativas. 

En prime r término, para adelantar los estudios que sirvan de base pa

ra los planes o programas de integraci6n, se cuenta con el fondo nacio .. 

nal de Proyectos de Desarrollo ( EONADE ) dentro del Departamento 

de Planeaci6n, que está en capacidad de financiar dichos estudios. 

A la vez se han acordado que estos estudios deben estar enmarcados den

tro de criterios y poHHcas nacionales, y que deben llenar como mmimo 

los siguientes requisitos : 

a. El primero debe ser definir los criterios y la dimensi6n de la polí .. 

tica de integraci6n regional, con miras a planificar adecuadamente 

su desarrollo. 

b. Se debe realizar una evaluaci6n detallada de las tendencias y com

portamientos del sistema educativo regional con el obj eto de determi ... 

nar su educaci6n a las necesidades futuras. 

c. Se deben considerar las necesidades de profesionales de la regi6n 

de acuerdo con la vocaci6n y el potencial econ6mico de la misma, 

para así adecuar sus campos de especializaci6n, y de otra parte 

prever los requerimientos profesionales del país en las diferentes 

áreas de la ciencia y la tecnología. 
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d. Evaluar la magnitud del esfuerzo que se quiere realizar e on la ca .. 

pacidad financiera de que se dispone, con el prop6sito- de asegurar 

la ejecuci6n y continuidad de los programas dentro de la 6ptica rea-

lista de las posibilidades del gasto pÚblico. 

En S eguntlo té'rmino, un Comité' integrado por funcionarios del re ... 

FES, CONCIENCIAS, ICETEX, !GOLPE, y Planeaci6n Nacional 

les prestará asistencia té'cnica permanente para la definicipn de los 

programas, teniendo en cuenta los criterios de inversi6n previstos 

en el plan de desarrollo econ6mico y social. 

Este Comité', en coordinaci6n con el Ministerio de Educaci 6n podrá 

indicarles las mÚltiples fuentes de asistencia té'cnica y los medios 

para obtenerla. 

De esta manera, el apoyo a las iniciativas de integraci6n universita ... 

ria se complementan en las apropiaciones presupuestales del plan 

de inversiones PÚblicas. 

Plan Nacional de Asistencia Té'cnica. 
::se::± ZCSlLJ :Z li'!l CS3iat 

El Plan Nacional de Asistencia Tf)cnica, recientemente elaborado, 

no solamente responde a las modificaciones introducidas por Na cío ... 

nes Unidas para la programaci6n por pa(ses de la asistencia té'cni ... 

ca multilateral, sino tambié'n a la necesidad de darle un ordenamien-

to a toda la cooperaci6n té'cnica internacional ( incluyendo la ayuda 

bilateral) fijarle un orden de prioridades y controlar la ejecuci6n 

de los proyectos. De esta manera se ha intentado una integraci6n 
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coherente de la Cooperaci6n Internacional con los programas que 

se han trazado para ejecutar la poHHca educativa, asegurá:ndo una 

utilizaci6n eficiente de los té'cnicos 1 equipos 1 becas 1 dejando en 

claro que esa cooperaci6n responde a necesidades reales del pa (s 

y a las solicitudes que expresamente presenten las instituciones 

a travé's del Ministerio de Educaci6n Nacional,. y del Departamento 

Nacional de Planeaci6n quienes evaluaron la conveniencia y necesi ... 

dad de cada proyecto. 

Dentro de ese P l an Nacional de Asistencia Té'cnica, se determina .. 

ron los siguientes programas para los pr6ximos cinco años. 

Programas. 

1 - Educaci6n bá:sica 

2 .. Planeaci6n y Admin istraci6n Educativa 

3 - Investigaciones socio-educativas 

4 .. Formaci6n, capacitaci6n y perfecciona .. 
miento de pera anal • 

5 - Educaci6n ocupacional y tecnol6gica 

6 - Ciencias y T e cnolog(a 

7 - Recreaci6n y fomento deportivo 

8 - Desarrollo Cultural 

9 - Desarrollo cientliico y tecnol6gico 

Programa de las Universidades con la 

As es or(a de COLCIENCIAS. 

Total 

Aporte s oH citado 

(Miles de d6lare s) 

725. o 

590. o 

477. 5 

l. 010. 5 

575. o 

398. o 

346.0 

346. o 

4.467. 5 

4.809. 5 

9.277.0 
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El Plan Nacional de Asistencia Técnica, representa además el esfuerzo 

para coordinar esa cooperaci6n con los programas deinversi6n y con -
los presupuestos de funcionamiento con el f(n de prever las contrapar-

tidas que se generan con cada proyecto. 

Por Último, a través de este plan se trata de diversificar al miximo las 

fuentes de cooperaci6n para disminu(r la dependencia de los organismos 

y pa(ses que tradicionalmente han otorgado esa ayuda a Colombia. 

--------
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NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACION EN COLOMBIA. 

EL PUNTO DE. PARTIDA. 

Cuando en el mundo de hoy se trata-el tema educativo, se sabe que se está to-

cando con el aspecto más inquietante y neurálgico de nuestra sociedad. N o im-

porta Únicamente a los académicos, a los estudios os o a los hombres de gobier ... 

nos. Su presencia llega a todos los címbitos, es inquietud para los muchos que 

no tienen acceso al sistema. R ebelión para los inconformes. Incertidumbre pa ... 

ralos futuristas. Y el mcís grave de los problemas pÜblicos en el estado mo-

derno. 

La demanda educativa es de una fuerza y magnitud sin precedentes. Y crece'"! 

rá aún más en el futuro, estadísticas de la UNESCO, dan el dato de que más 

\ de 650 millones de personas reciben en el mundo educación formal de algún 

tipo. La cifra para Colombia es de 4. 400.000 personas. 1 

Para l. 980 se espera que el número de niños entre 5 y 14 años que podrán as is ... 

tir a la Es cuela totalizará aproximadamente 8. 5 millones. De ellos, dos millo ... 

nes no encontrarán cupo en las es cuelas a pesar de los prog~a mas crecientes~" 

de los próximos 8 años. Para ese entonces se calcula que el 15,5% de la p obla-

ción mayor de 15 años será analfabeta. 

Esta situación dramática se conforma por la incapacidad que tenemos de afron-

\ 

tarla, con los recures y métodos de que disponemos. Los presupuestos se que1 

dan atrcís de las necesidades, y la misma pedagogía empleada apenas satisfa .. { 

ce m(nimas necesidades, de las enormes que existen. 

~----
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Surge entonces la necesidad de buscar formas innovadoras y sistemas distin .. 

tos, que nos ·garanticen el afrontar con €xito la tarea. Seguramente la s oluci6n 

será: encontrada por los cientr!icos que ya se ocupan del problema. La introduc-

ci6n de una nueva tecnología en la transmisi6n y el conocimiento y en la evalua. 

ci6n académica será la marca de la nueva etapa. 

Y si en los país es de mayor avance se desarrollan las investigaciones y se po-

nen en marcha los novísimos sitemas, quienes pertenecemos a zonas de meno-

res oportunidades deberémos dar el gran salto; no proseguir las etapas ya su-

peradassino precisamente evitarlas, para que esta generaci6n o la pr6xima ob-

tengan el beneficio universal de la Educaci6n. 

{Se ha dicho en varias ocasiones que no se puede predecir el futuro, que el fu .. 

turo se puede inventar, Yl en Colombia en materia educativa estamos en la obli ... 

gaci6n de hacerlo: Formular primero los grandes delineamientos poH1:icos en 

la materia, poner luego objetivos concretos que expresen las orientaciones pa-

ra los diferentes niveles y ordenarlos según prioridades, traducirlos despué"s 

en modos operacionales, para llegar a las metas. En resumen, trabajar con 

una metodología de planeaci6n, que facilite la toma de decís iones. Las gentes 

creen con frecuencia que planificar es solamente enunciar objetivos y realizar 

proyecciones. No. Es, primordialmente buscar caminos y medios para imple-

mentar una poHHca. 

En el año de l. 973 estarémos aplicando el má's alto presupuesto educativo de 

la historia del país: 4. 300 millones de pes os de recursos ordinarios en el 

\ 

presupuesto del Ministerio de Educaci6n, y otro tanto para los institutos des ... 

centralizados del sector educativo. A pesar de la magnitud de la cifra, no se 

podrá:n cubrir muchos frentes. No hay derecho a invertir ningun o de esos pe-
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sos en forma improvisada. Y siempre habrá' que trabajar mirando hacia el 

futuro, buscando alternativas para el mañana que hoy se nos presenta poco 

claro y dif(cil. 

La e strategia por seguir debe moverse en dos direcciones. Reformas internas 

y mejoramiento cont(nuo de los sistemas existentes,, búsqueda permanente de } 

nuevas alternativas, de nuevos recura os, de formas diferentes. 

J 
ALGUNOS PRINCIPIOS - GUIAS. 

Ensayemos la enunciaci6n de algunos principios que nos permitan la introduc-

cip n de alternativas e innovaciones de nuestro sistema educativo: 

l. Debe proporcionarse a cada individuo la posibilidad de continuar su edu-

. caci6n a lo largo de su vida. 

Este principio de la educaci6n continuada es el signo de la nueva pedagog(a. 

2. Los medios y las Instituciones deben mulciplicars e. " La Educaci6n d ebe 

asumir las proporciones de un verdadero movimiento de masa''· 

3. Las barreras artificiales entre diferentes disciplinas educativas, cura os 

y niveles, y entre la educaci6n formal y la no formal, deben ser abolidas. 

4. La educaci6n ... pre - escolar es una condici6n esencial en el desarrollo de 

cualquier polr"tica educativa y cultural 

5. Garantizar a todos los niños en edad escolar la posibilidad de recibi r una 

educaci6n b<Ísica es la prioridad No. 1 en la polrtica educativa nacional. 
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6. Para los niveles primario, secundario y universitario la educaci6n debe 

\ 
ser general, es decir, inclurr un conocimiento te6rico, tecno16gico, prcíc ... 

\ 
tico y manual. 

7. Debe desarrollar un tipo de educaci6n que, mediante la prá'ctica en lugares 

de trabajo, capacite al educando para adaptara e a un mundo de gran movi .. 

lidad socia! y tecnol6gica. 

8. Las estratégias educativas en este decenio deberá'n buscar el rá'pido des a .. 

rrollo de la educaci6n de adultos, como uno de sus objetivos básicos. 

9. Mltodos para la auto--educación y la creaciÓn de Instituciones que ayuden 

a la gente a educarse asrmisma deben integrarse a todo sistema educati .. 

vo. 

10. El efecto de nuevas técnicas de comunicaci6n y divulgaci6n que aceleren 

y multipliquen la educaci 6n es básico dentro de las innovaciones al siste .. 

m a. 

11. La capacitaci6n del profesorado en las nuevas t~cnicas de la enseñanza y 

su preparación para el uso de la nueva tecnología debe incluírs e en toda 

programación. 

12. El profesorado, como profes i6n, debe concebirse y practicara e de tal ma ... 

nera que su funci6n primordial sea educar. 

13. La Escuela debe ser un taller y el maestro un líder con su comunidad. 

La educaci6n debe ser una función para la sociedad toda, no para una par .. 

te de ella. 

14. Los educandos, j6venes o adultos, deben ser capaces de desempeñar en 

forma responsable su papel en su propia educaci6n y dentro del sistema. 
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15. La lucha contra la ignorancia es algo que a todos compete y que, por 

lo mismo, requiere la solidaridad mundial. 

LA POSICION ESTATAL. 
Z2!S±C& sc:azz:: ce .C!±!le 

Su puesto fundamental es la convicci6n de que el Estado puede asumir la 

convicci6n del desarrollo conforme al plan, dej 6 del lado todas las consi-

deraciones relativas a la definici6n y a la adopci6n del plan. Parto de he .. 

chos de que el plan exista y en tiendo por Estado la estructura del poder 

que ordena y encauza las fuerzas actuantes de una naci6n. 

Todo plan adoptado traduce el grado de claridad sobre los propios proble .. 

mas. Un gobierno, al asumirlo, fija el modo y el alcance de su compromi-

so con la naci6n. Compromiso es promesa que obliga. No puedo, desde 

luego, escindir ni ponencia entre la convicci6n te6rica del universitario 

contemplativo o militante, y el ejercicio inícuo u oportunista de la auto .. 

ridad delegada. Afirmo, má's bien, que el Estado .. y en el y con g todos 

los modos del poder institucional, entre los cuales es preeminente la Uni ... 

versidad .. es portador y depositario de la naci6n. El rol de la universidad 

en la sociedad no puede fundarme má's que en las normas del poder comiin 

en los fines sociales de la cultura. En el Estado, de la modernizaci6n de 

la sociedad que se desarrolla conforme a plan, la universidad ya no puede 

protestar la autonomía del espíritu para asumir posiciones meramente te6-

ricas. Ni alarde critico ni comodidad expectante, sino plena participaci6n, 

fundada en el saber superior. La raz6n es clara: el espíritu no es patrimo .. 

nio exclusivo de la Universidad, sino un bien común de la sociedad. La uní ... 

versidad puede, a lo sumo, constituírse en guardiana de sus poderes. Solo 

que en este caso corre el peligro inminente de convertirse en dogma1:ica • 
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Un dogmatísmo cientr!ico, o presumiblemente fundado en la ciencia, es más 

peligroso aún (el ) que el dogmatismo poltl:ico. Además el estado, s(ntesis 

de la sociedad y sus instituciones, debe saber : 

Colombia ha decidido asumir el compromiso de la transformací6n nacional 

y provocar el cambio por virtud de la educaci6n. El plan general de desa

rrollo procura el cambio social, y el cambio social se ordena conforme al 

plan a través del programa de desarrollo educativo. El Estado aspira con 

él, a una pos ici6n internacional. 

EL PROGRAMA DE EDUCACION NACIONAL. 

El Gobierno Nacional ha adoptado para el sector educativo el programa ela

borado por el Departamento Ncional de Planeaci6n, que es un organismo téc ... 

nico independiente, asesor del Estado. 

Dicho programa es compulsivo para las entidades oficiales, e indicativo pa .. 

ra las privadas. Asegura el tratamiento integral, y acentúa prioritariamen-

te los puntos o focos de desequilibrio en la estructura institucional, para equi

librar el sistema y normalizar una eficacia desde la escuela primaria hasta 

la universidad. 

El conjunto busca ordenar la productividad regularizando el rendimiento in .. 

terno y adecuado el rendimiento externo a una realidad social deseada, esta 

Última es posible provocarla si se estimulan las promociones ordenadamen

te y conforme a Plan. El sistema educativo y el sistema social se integran 

de esta manera en un futuro pr6ximo previa ible, del manejo del cual pro

cederá un sistema econÓmico regularizaal:ie, siempre que se mantengan los 

cánones del crecimiento internacional. Quiero expresar que esta posici6n ha 

..eido conscientemente asumida por el estado, en nombre de la naci6n. 
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Lo primero es que no tengamos analfabetas, ni puros ni funcionales. El pro

yecto m<Ís importante dentro del programa se llama de concentraciones para 

el desarrollo de la comunidad. Consiste en integrar la comunidad en las de ... 

cisiones sobre su propio destino haciendola participar directa e inmediata

mente en los programas de desarrollo. El procedimiento adoptado para lo .. 

grarlo es la concentración de servicios estatales o de iniciativa privada. La 

acción cooperativa y las economfas de escala, institucionalmente provoca

das en una junta de administración, de la cual la Comunidad hace parte, de .. 

finirán la comunidad deseada, en actos de autodeterminación. Es un compor

tamiento eminentemente educativo, de autonom{a del esp{ritu, que puede ser 

practicado tanto por las comunidades urbanas como por las comunidades r u 

rales. 

El estado actúa para provocar el despegue, preferentemente en las concen ... 

traciones para el desarrollo de las comunidades rurales. 

El sentido espec{fíco, el proyecto comprende dos clases de actividades : 

Curri culares, y extracurriculares. Y para cada una de las dos, dos tipos de 

beneficiarios: menores de 15 años, y mayores de 15 años. Es decir todos los 

niños, jóvenes y adultos van a ser parte de la población escolar. 

El término de quince años es la convencionalidad estadfstica, que registra 

la ent rada en la edad laboral y legal. La escolarización será obligatoria 

hasta los 15 años de edad, pero podrá continuar durante toda la vida. Con la 

escolarización obligatoria desaparecerá el ausentismo escolar, y, por con

siguiente, la ra{z nutrida de los analfabetos adultos. El analfabetismo ab ... 

soluto se erradica en tiempo previsible, relativamente breve, si se elimi-
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na el aus entismo es colar. La educación continuada erradicaréÍ, por su par

te, el analfabetismo funcional. 

Las concentraciones para el desarrollo tendréfn, por es o, dos das es de 

alumnos permanentes: alumnos menores de 15 años, y alumnos mayores 

de 15 años. La participaci6n total de la comunidad asegura el rendimiento 

interno y externo. La Escuela ya no es una conjunción de 30 niños y un 

maestro, aislados de una aula pedagógicamente dotada. Es el modo insti .. 

tucional de autodeterminación de la com:unidad, por la participación direc

tiva del gobierno como instrumento del estado para la redistribución de bie ... 

nes y servicios. La metodolog(a es el uso racionalmente integrado de 1::a 

servicios públicos con los fines educativos. Uno de estos servicios es el 

docente. 

La revolución para el desarrollo no necesita medios violentos, el propio 

estado puede propiciarla. Cuando todos los jÓvenes mayores de 15 años se 

vinculen al trabajo despu~s de haber cursado 9 años de escolaridad, ellos 

sabrán hacerla, en realidad ya estará' hecha. 

Lo segundo es que cada generación pueda aspirar a ser y a vivir mejor 

que la generación anterior. El proyecto como elementario de las concen .. 

traciones para el desarrollo de la comunidad es el de educaci6n ocupacio

nal. Consiste en eliminar las condiciones regresivas e introducir factores 

progresivos por virtud de la educación. En los aspectos moral, intelectual, 

y de habilidades y destrezas. Teórica y prá'ctica, espiritual y material .. 

mente. 
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La educación ocupacional coincide con la entrada en la edad laboral legal y 

debe formar y capacitar para el desempeño de oficios y profesiones sufi ... 

cientemente productivos y remunerativos. Dentro del sistema escolar se 

ubica al partir del noveno grado en que formalmente termina la educación 

básica, y comprende 2 o 3 años de enseñanza media diversificada. Esta 

puede ser formal o informal, y constituye el puente entre la educación bá-

sica y la educasi6n superior o entra la educación básica y la vida con su 

mercado laboral. Se podr(a real izar, por eso, tanto en la escuela como en 

la empresa. La educación ocupacional, atenderá, sistemáticamente, las 

diversas clases de profesiones y oficios en todos los sectores de_ la pro-

ducción: Agropecuario, industrial y de servicios. 

El estado procurará el equilibrio entre las promociones ocupaciones orien .. 

tándo racionalmente las inversiones dentro del Plan Nacional de D esarrollo 

y orientando especialmente la transferencia de tecnolog(a con fines produc-

tivos de competencia internacional. 

Lo tercero será la elevacil>n del nivel cientiTico en la educación, para que 

la universidad pueda e ontribu(r sapiente y responsablemente a las decis io .. 

nes del Estado. A ellas se les debe exigir la formación de los dirigentes 

y la investigación. 

LA COOPERACION lliTERNACIONAL. 
- e:a 

La educación esencialmente de los recursos que le asigne el propio pa(s. 

La nación, sinembargo, es una comunidad cuyos part(cipes están ligados 

por v(nculos de nacimiento en una determinada necesidad. Solo se puede 

ser vecino de los vecinos. Una nación no existe sola en el mundo sino entre 
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otras naciones. Y el tratamiento y manejo de los problemas nacionales so

lamente es correcto a nivel internacional. 

Un cambio de mentalidad y actitudes - transformaci6n social .. s 61o es po ... 

sible en los pueblos en un proceso de larga duraci6n o por fuerza de los 

agentes externos. Estos pueden encauzara e, y convertir a e en factores de 

aceleraci6n. 

D e hecho se han institucionalizado y organizado a nivel internacional. Hoy 

tenemos agencias especializadas para la cooperaci6n y la asistencia téc

nica internacional. Algunas de ellas, como las agencias de las Naciones 

Unidas, han fundado su acci6n sobre la filosof(a de los derechos humanos, 

y trabajan con c<Ínones internacionamente adoptados para el desarrollo so

cial. 

Colombia cree que los derechos del hombre y en la eficacia de la coope

raci6n internacional. El gobierno, una vez adoptado el plan,d efinidas las 

metas del desarrollo social por e 1 desarrollo educativo, ha tomado dos 

decisiones polrticas de largo alcance que le permiten prever su futuro pr6xi

mo e inventar su futuro remoto. 

La primera decis i6n polñica ha sido la inclusi6n de los recura os externos 

como recursos del Plan Nacional de D e sarrollo. A partir de l. 973 el pre

supuesto ordinario de la naci6n incluye entre sus programas los recura os 

financieros provenientes del crédito externo, y se adopta al plan de inver

siones como instrumento del plan de desarrollo. Esto quiere decir que el 

estado deber<Í trabajar con el m(nimo indispensable de presupuesto ad i cio-
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nal, del cual se excluyen los recura os del crédito externo, y que el manejo 

del presupuesto deberá' asegurar la eficacia de las inversiones so pena de 

precipitar el pai's a la pobreza por endeudamiento. El gobierno ha entrado 

con ello, en la fas e de planearniento estatal. 

La segunda decisión pol(tica ha sido la de invertir en desarrollo social, a 

plazo l argo dandole la primera prioridad al sector educativo. El riesgo e s 

sumamente grande, porque la tasa de retorno es muy lenta, la educaci6n 

muy costosa, los recuros humanos insuficientes y los recursos térmicos 

de bajo nivel. 

El gobierno, sinembargo, tiene f€ en la nación y va a concentrar su esfuer

zo en despertar en ella la conciencia de sus propios destinos. Nadie, sino 

ella misma puede asumir su propio futuro. 

El gobierno ha influ(do además en su presupuesto ordinario los recursos téc .. 

nicos de la cooperación internacional, y ha ordenado el programa de educa

ci6n en proyectos con nexos entre s(, para ejecutarlos los cuales ha pedido 

asistencia de las Naciones Unidas. Estos proyectos son: 

1. Administración y Planificación de la Educación. 

2. Capacitación y perfeccionamiento del pera onal docente en servicio. 

3. e oncentraciones de desarrollo rural. 

4. Investigación socio..-educativa y reestructuración curricular. 

5. Proyecto de las Universidades, con cuatro sub-proy ectos as(: 

a. Administración y planificación universitaria. 

b. Facultades de educación. 

c. Mejoramiento de la enseñanza de investigación en las ciencias básicas. 

d. Información y documentación en las universidades. 
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6. Desarrollo cientriico y tecnol6gico, con dos sub-proyectos as( 

a. Impulso al desarrollo de la poHtica cientriica y tecnol6gica. 

b. Planeaci6n y desarrollo del sistema nacional de informaci6n. 

7. Desarrollo cultural. 

8. Recreaci6n y fomento deportivo. 

9. Ciencia y tecnologra de alimentos. 

10. Impulso a las telecomunicaciones. 

Para este programa el gobierno nacional compromete una continuidad de 4 

años de decisiones, y una contrapartida de más de mil millones de pesos. 

Los proyectos fueron presentados en el mes de Julio a las Naciones Unidas, 

y el Plan de Operaciones comienza en Enero de l. 973. 

Este conjunto exige una gran seriedad en el manejo administrativ o. La ex ... 

pansi6n de los servicios educativos ha hecho que los marcos y cánones tra

dicionales de administraci6n se vuelvan insuficientes. La exigencia de cali

dad se hace aún más necesaria cuando el sistema se expande. El empleo de 

escasos recura os exige racionalizaci6n. El rendimiento externo debe pro

vocarse, normalizarse y optimarse. El financiamiento del plan de inversio

nes con r ecura os del crédito externo hace más forzosa la previsi6n del ren

dimiento. 

La educaci6n superior es muy costosa, la retenci6n actual de las universi

dades es baja (menos de 50o/o en promedio.) y aú;n no hay claridad ni datos 

ciertos sobre los costos por áreas y especialidades, que permitan un ere ... 

cimiento de las universidades financieramente corregido y asegurado. 
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Es forzoso calcular y prever los gastos de funcionamiento que se generan 

con la ejecuci6n del plan de inversiones. Y es indispensable que la planea

ci6n presupuesta! y financiera se haga operante a través de la funci6n admi

nistrativa. 

UNA DE LAS CAUSAS DEL CONFLICTO. 

Cuando se habla de los conflictos universitarios~ a e encuentré;l. invariable

mente una persona que dice muy oronda: Es o es un fen6meno universal y 

tiene raz6n. Pero serlo no se analiza en sus raíces típicas. Hace parte 

de una ola que desde hace cinco años golpea en París, los mismo que en 

Roma, New York y Méjico. Nosotros estamos lo suficientemente entera

dos, como para no quedarnos atrás. 

Hay una explicaci6n que aparece valedera, no para abarcar todo el fen6me 

no sino uno s6Io de sus aspectos. Al estudiar los conflictos estudiantiles y 

sus recurrencias encontram os que generalmente se inician en departamen

tos determinados o facultades como las que se llaman pomposamente u Cie -

cias Humanas H , y en las de Sociología, Filosofía, Antropología, Bellas 

Artes, lo mismo dicen las noticias que vienen de Nanterre. En cambio hay l 

otras facultades en donde prosperan difícilmente la indisciplina y las invi .. 

taciones al des orden, como lingeniería, Matemáticas, Economía. Y podría .. 

mos incluír también en esta lista, la medicina. 

Esta divisi6n es muy explicable, se ha incurrido en el error de incluír por 

ejemplo, a Filosofía y Letras entre las carreras y entregar al final un di

ploma. Cuando el estudiante se inicia, cree que en efecto ha abrazado una 

profesi6n que le permite vivir, sin darse cuenta que en la civilizaci6n de 
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consumo no hay consumo de fi16s ofos. Cuando ha avanzado en los estudios 

se da cuenta de que al salir de la Universidad no le espera nada. Cuál es 

su porvenir ? El lÍ:nico que puede abr(rs ele es el de ser a ffu turno profe-

sor dentro de su misma universidad. Apenas realiza ese descubrimiento, 

se consagra a intrigar contra sus propios profesores, con la esperanza 

de que se abra en la n6mina alguna vacante que le permita incorporarse. 

Sus posibilidades se hallan restringidad, no puede abrir una oficina en un 

sexto piso con este avisoi'Se aceptan consultas sobre el Ser y la Nada." 

No está: en nuestro éÍnimo pensar que el estudio de la filos of(a, la historia, 

e l griego, ellat(n, la est~tica, deben proscribirse de las Universidade s. 

Lejos de eso, la Universidad para ser tal exige esos estudios y disciplinas. 

De lo contrario se convertir(a en un politécnico. Surgen las dudas a prop6-

sito de la des cripci6n como carrera y el otorgamiento del diploma que la 

coloca en el mismo nivel de las pragmáticas, no siéndolo. O para emplear 

un idioma a la moda, no es rentable, El hecho de que no sea rentable ame-

dita esos estudios y quienes s e consagran a ellos son dignos de admiraci6n 

y respeto. Pero no pueden consagrara e a ellos con la creencia de que pue-

dan tener la recompensa econ6mica que les permita atendera a la congrua 

subsistencia. 

La antropolog(a y la Sociología deben ser examinadas de otro punto de vista. 

Además la demanda de antrop6logos y sociÓlogos es muy escasa, El crite-

rio con que se conducen las empresas colectivas no le otorga prioridades 

a la s ociolog(a. Y dentro de la n6mina oficial son muy pocos los antrop6lo ... 

gos que pueden nombrara e. Dedicara e a la investigaci6n ? Pueden hacerlo, 

pero bajo el patrocinio de centros culturales y unive rsidades, Nuestros ins-

ti.tutos no disponen infortunadamente de recursos para propiciar d e manera 

sistemática estos estudios. El presupuesto no da márgen para ellos • 

.------
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En cualquier universidad americana existe invariablemente un grupo de inves .. 

tigadores, profesores, aspirantes a graduados en trance de escribir su tesis, 

que dejan de tener toda preocupaci6n de (ndole e con6mica y están en capacidad 

de entregar su tiempo y su vida a estudios especializados. Varias docenas de 

universitarios nos han visitado en los Últimos años con el objeto de obtener 

informaciones y fuentes sobre un determinado aspecto de la historia de Coloro .. 

bia, llenando un vacío que nos otros nos omos capaces de colmar. 

Nuestro estudiante de filosofía, historia, s ociolog(a, antropología, desde el 

momento que concluye los semestres académicos programados, s elalla ante 

el imperativo obvio de ganara e la vida. C6mo ? d6nde ? De ah( la inquietud 

que se propaga desde el momento en que se agota su tiempo universitario y 

se asoma al umbral de la vida. 

Los ingenieros, los arquitectos, los economistas saben de antemano qu~ es 

lo que pueden hacer y qué va a ser de ellos una vez recibido el respectivo 

cart6n. Esa sola circunstancia les da seguridad ensr"mismo y en las carreras 

que eligieron. Por ese motivo no se dejan arrebatar de movimientos improvi ... 

sados, ni de las tentaciones de indisciplina. Esa seguridad confiada y el es tu ... 

dio de las matemáticas, les infunden un equilibrio, que contrasta con la ines ... 

tabilidad de sus coetáneos, que han elegido otras carreras cuyo porvenir es 

incierto. Todo ello explica el por qué determinadas facultades se convierten 

en el foco predilecto de la agitaci6n. La llama prende fácilmente dentro de las 

aulas frecuentadas por los j 6venes 1 que se han ins e rito en algo pompos o, difu .. 

so y presuntuoso como las llamadas -~ Ciencias Huamanas H, en las cuales se 

enseña que el hombre atraves 6 alguna vez la edad de piedra y siente una irrre .. 

sistible nostalgia por regresar a ella. 
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EL PROBLEMA NO ES ACADEMICO, SINO POLITICO. 

El problema de la Universidad Colombiana no es académico sino polliico. Por 

esa raz6n han perdido el tiempo quienes han querido tratarlo desde el primer { 

punto de vista. A los estudiantes amotinados en diversas estaciones del año, 

1 no les interesa una higa cuál es el programa, cuáles los cura os que se van 

a dictar, si se omite o no el estudio del materialismo hist6rico. Ni las cien ... , 

cias ni la investigaci6n son el tema que les incumbe. Los dirigentes que n os 

inspiran desde la sombra, lo que han querido precisamente es apoderara e de 

la universidad de su puesto para formar allr"un fortrn de la revoluci6n. Asr"lo 

dicen de manera categ6tica, una vez que se han quitado las máscaras. 

Para ese f{n aprovechan todos los pretextos. El cambio de un decano, la ri .. 

giedez académica de un profesor, la deficiencia vitam{nica de los desayunos, 

pueden ser buenas banderas de agitaci6n. Cuentan para ello con la predispo-

sici6n anrmica de los estudiantes, inclinados por temperamento y por edad 

a participar en todas las rebeliones. Pero es o no signüica que ellos, en su 

mayort'a , estén identüicados con los prop6sitos finales. Sobre ellos tienen 

informaci6n exacta tan s 6lo los que dirigen. A los otros se les presenta el 

problema desde otros puntos de v i sta sugestivos. De repente la universidad 

se identifica en un s 6lo clamor, que han sido previamente organizado por unos 

focos, que son quienes dictan las . consignas, trazan las metas, escalonan las 

peticiones, disponen de la estrategia. La mayort'a se vé envuelta en el tor-

bellino y no deja de sorprenderse cuando se da cuenta de que ha sido condu-

cida a donde no queri"a llegar. Los primeros pretextos han quedado atrás, re-

galados, ante los objetivos esenciales, que para nada figuraron en los prime-

ros alborotos. 

--



200 

Es muy diciente la confesi6n que hace el rector de la Universidad de los An ... 

des sobre su propia ingenuidad. En esas aulas, el florero de Lloren te fu€ 

el nombramiento de un decano de Antropologta, que no agradaba a los es ... 

tudiantes. Los estudiantes de esa facultad exigieron solidaridad en esa pro .. 

testa. Cuando la llama estuvo prendida, no se volvi6 a hablar para nada del 

motivo inicial. Se present6 como condici 6n ineludible para levantar el paro 

el Co .. gobierno. El rector y el Consejo Directivo dispusieron o(r a los es-

tudiantes, estableciendo el diálogo. Pero a medida que avanzaban en el es-

tudio de cada uno de los puntos, llegaba un nuevo grupo que negaba toda 

repres entaci6n al que estaba negociando y propon(a en su turno nuevas con-

diciones. Hasta el momento en que apareci6 en la escena final un estudiante 

que des corri6 todos los velos y dijo que lo que en realidad se propon(a el 

estudiantado en huelga. H El Movimiento estudiantil est~ vinculado al movi-

miento de los maestros y a otros movimientos sociales que pretenden el 

cambio de sistema _,, dijo el vocero llegado al final de exhaustivo e inÚtil 

diálogo. Y agreg6 que la presencia estudiantil ten(a como finalidad notifi-

e ar un hecho objetivo, como es el poder del movimiento estudiantil. N oti-

fic6 qu e se hab(a perdido el tiempo hablando de la facultad de Antropolog(a 

de la participaci6n de los estudiantes y del gobierno de la Universidad d e 

la revisi6n de los programas acadé'micos. Todo eso carece de interés ante 1 
la consigna esencial, que no es otra que la de des trutr todo el sistema. N o 

son reformadores de las aulas sino reformadores de la Sociedad. 

Estos voceros visibles no obran por cuenta propia, en verdad son teleguia ... \ 

dos por equipos que no hacen parte de la Universidad, no la conocen ni son 

conocidos en ella y operan desde fuera impartiendo sigilosas consignas. De 
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esta manera aparece a la luz el mecanismo de la organizaci6n. Se prepara y 

adoctrina a un grupo. Ese grupo est~ al acecho de loa problemas ordinarios, 

que se presentan en toda Universidad. Capitalizada toda la inconformidad 

mayor o menor, justificada o injustificada. Se solidariza con los reclamos. 

Una vez que el entusiasmo y la solidaridad han prosperado se desv(a hacia 

la meta cardinal, que es eminentemente polr'tica. Han servido a estas consig

nas, con ingenuidad e inocencia los primeros protestarías. De buena f~ cre(an 

que en su movimiento ten(an como objeto remediar una injusticia o solicitar 

un cambio académico. 

Con estos procedimientos, se ve involucrado de repente, por arte de magia, 

un joven estudiante, que no estaba satisfecho con las notas que obtuvo en ma .. 

temáticas o castellano en un movimiento que tiene una 6rbita mucho m~s 

grande y audaz. Como es la de sustitu(r las Instituciones nacionales e implan ... 

tar entre nos otros la llamada democracia popular. La juventud que acude a 

los" escalerazos -~ , está permitiendo, sin darse cuenta de ello, el que as .. 

ciendan en su liderato pol(tico quienes se han propuesto como meta apoderar ... 

se de la Universidad para precipitar desde all(la ola revolucionaria. Esa ju .. 

ventud ingenua cree que está removiendo a un decano, cuando en realidad es

tá contribuyendo a la entronizaci6n de Mao, un mito as iá'tico que ha adquiri

do encendidos pros~litos en estas distantes montañas. 

La sociedad moderna, como producto de la rápida evoluci6n cient(fica y te c .. 

nol6gica del último s iblo, es un hecho real o irreversible. Si la sociedad in .. 

dustrial se paralizara efectivamente, el mundo caer(a en una catástrofe no 

menor que la de una guerra nuclear. Sin la producci6n industrial y los medios 

tecnol6gicos de producci6n y comunicaci6n má's de la mitad de la poblaci6n 

mundial no podr(a sobrevivir. Un mundo ruralizado y simplificado vuelto a 

- ---
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los t€rminos de una sociedad patriarcal no podri"a sostener m~s habitantes 

que los que tent'a, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando cada población 

vivra de su inmediata cosecha campesina. Serra condenar a la inanici6n a 

millares de millones de hombres. 

La humanidad no puede renunciar al complejo desarrollo tecnol6gico y 

cienUiico que ha alcanzado. Lo que puede y debe hacer es dirigirlo, con .. 

trolarlo, equilibrar su capacidad estructiva de recursos y ponerle al ser

vicio del bienestar y la permanentia del hombre. Y esto es posible s 6lo 

por medio de más ciencia, más cultura y más tecnolog(a y no por medio 

de ningún re gres o a la vida primitiva. 

La revolución de nuestro tiempo no es ni puede ser otra que la de la crea .. 

ci6n de una sociedad libre de la necesidad y de la escasez, gracias a la 

utilizaci6n del progreso tecnol6gico. No es contra la máquina ni contra la 

ciencia, sino por medio de la máquina y de la ciencia como el hombre po

drá alcanzar los estadios superiores de su desarrollo mental y social. 

No pocas veces somos nos otros mismos los peores enemigos de nuestro 

bien posible. 
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CONCLUSIONES 
za:::::r a 

Los principios de una poltl:ica educacional en nuestro territorio deben tener 

como objetivo los siguientes puntos : 

1 

1. El desarrollo integral del hombre colombiano, que abarque la totalidad 

de la poblaci6n y n6 únicamente parte de la infanttt y a la clase privile ... 

g iada. 

2. En funci6n de la situaci6n concreta del pa(s, es decir persiguiendo fi-

n es que se basen en puntos de partidas reales analizados con el máximo 

de precis i6n. 

3. En previsi6n de posterior desarrollo del pa(s. 

4. Evitando la evasi6n de los estudiantes en los años de s ecundaria y uni-

v e rsitaria. 

5. Por un esfuerzo homogéneo, coordinado, objetivo y progresivo, respon .. 

diendo plenamente a las necesidades del pa(s sin despilfarros d e e sfuer ... 

zos, siguiendo criterios de acci6n prácticos basados en estad(sticas na-

cionales y siguiendo métodos contr'nuos. 

6. Creando una conciencia cientrfica para la orientaci6n vocacional que per-

mita una mejor explotaci6n del potencial humano. 

7. Difundiendo la educaci6n a las áreas rurales marginadas , con la crea-

ci6n de inc entivos a los educandos. 

8. Creando los mecanismos adecuados para que los profesores pasen de 

ser simples asalariados, cumpliendo el horario por una remuneraci6n 
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en metálico, a verdaderos ap6stoles de la enseñanza, con esp(ritu in .. 

vestigativo y voluntad de transmitir conocimientos, pues se ha forma .. 

do un c(rculo vicioso. No habrá universidad prestigiosa, mientras no 

exista profesoradol Pero de d6nde se va a sacar los profesores ? Sin 

ellos todo esfuerzo es vac(o. Sepueden elevar las sumas destinadas a 

la enseñanza universitaria. Ellas por s( s 6Ias no operan el milagro. 

No son sino cifras inertes. La vida intelectual de las universidades 

no tiene una relaci6n directa con sus recura os. 





CULTURA. 

Desarrollo. 

La cultura incluye el lenguaje, la literatura, el arte, la música, las cien

cias, la ley, el gobierno, las costumbres y tradiciones, los conocimientos, 

las creencias, la moral socia!, la industria, las maquinarias, edificios , 

monumentos y otras creaciones materiales, organizaci6n s acial e institu

ciones. 

Medir la cultura de un país es tarea difícil, sinembargo, en algunos paí-

s es utilizan una serie de t6picos para ello, como son la educaci6n, y me

dios de comunicaci6n que vienen a constituír los mecanísmos o vías de ac

ceso a la cultura permitiéndo captar los principales valores que sustentan 

una sociedad; la religi6n y el aspecto étnico que permiten tener un marco 

de referencia del patrimonio cultural. 

Para estudiar la cultura colombiana vale la pena iniciar haciendo una pe

qu eñ a incursi6n en el ámbito colombiano antes de la llegada de los espa

ñoles a él. 

El territorio cdombiano estuvo habitado por innumerables tribus indígenas 

entre las cuales se distinguieron como belicosas las de los Caribes, los 

Panches y los Fijaos. 

Los muiscas o chibclas que habitaron las altiplanicies de la Cordillera 

Oriental formaron la naci6n más adelantada y progresista, r egida por los 

zipas, cm capital en Bacatá, cerca de Bogotá. 
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En algunas regiones de Colombia se han hallado monumentos de una ci

vilizaci6n méÍs antigua que la que encontraron los españoles en el pa(s en 

el siglo XVI expecialmente en San Agust(n, que se encuentra situado en el 

Departamento del r(o Magdalena. Se trata indudablemente de una civiliza

ci6n que en innumerables estatuas y movimientos de piedra acusa objeti

vamente un gran adelanto artístico. 

Este centro demográfico pre-colombino ofrece interesantes analogías con 

otras remotas civilizaci6n de la América y ha sido objeto de numerosos 

estudios. 

Aunque Cristobal Col6n no fué el descubridor de Colombia, los primeros 

europeos que vieron tierras colombianas fueron sus compañeros en su 

segundo viaje. Alonso de Ojeda en l. 499 dobl6 el Cabo de la Vela en la Gua

jira y lo acompañaba Américo Vespucio y Juan de la Cosa, y Rodrígo de 

Bastidas en l. 501 comenzaron a explorar las Costas Colombianas. 

Con estos primeros conquistadores nos lleg6 la sangre europea que comen

z6 a comunicarnos las normas de su cultura. La conquista nos deja como 

factores positivos la fundaci6n de ciudades y asfvemos que la primera po

blaci6n permanente fué Santa Marta, fundada por Rodrígo de Bastidas en 

l. 525. 

Siguieron Cartagena fundada por Pedro de Heredia en l. 533, PopayéÍn por 

Sebastián de Belalcazar en l. 533, Cali también fundada por Belalcazar en 

el mismo año; Bogotá por Gonzalo J iménez de Quesada en l. 538; Pasto con 

Lorenzo Aldana en l. 539; Tunja por Gonzalo SuéÍrez Rendón en l. 539 y 

Antioquia por Jorge Robledo en l. 541. 
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El proceso de la conquista y la falta total o casi total en ella de la mujer, puso 

en contacto al europeo con el ind(gena y propici6 la uni6n de los españoles e 

indios dando comienzo a la fusi6n racial y cultural de Colombia. 

La Colonia tambié'n influy6 en la cultura del pueblo e olombiano, pero más que 

todo ayud6 a integrar más a los indios con los españoles • 

La expedici6n Botánica que abarc6 los mejores valores intelectuales de la ju

ventud neogranadina en un per(odo de 50 años, fué iniciada en las postrimerí'as 

de la colonia por don José Celestino MÚtis con el fm de hacer el inventario de 

los seres de la naturaleza negronadina, fué' el mejor vehículo de cultura con 

que se cont6 en la colonia. En su desenvolvimiento descollaron figuran que 

en la Independencia brillarían y en la república s erfan vehículo de cultura : 

El Sabio Caldas, Francisco Antonio Zea, Eloy Valenzuela, José Joaquín Ca

~acho, Miguel de Pombo, Jorge Tadeo Lozano, José Angel Manrique, José 

María Cabal, Félix de Restrepo, Alejandro Vélez, José Camblor, Pedro Fer

m1n de Vargas, José Manuel Restrepo, José Ruig, José Luciano D' Elhuyas, 

Jer6nimo Torres, Enrique Umaña, Salvador Rizo, Francisco Javier Mútis 

y otros más. 

La Expedici6n Botánica además de dar origen a una costelaci6n de sabios, de

termin6 más tarde la fundaci6n de la primera c<Ítedra de matem<Íticas del Con

tinente, la aplicaci6n de la ciencia antropogeogr<Ífica al medio del Nuevo Mun

do y la adopci6n del mé'todo experimental en el campo de la ciencia. 

Además de la Expedici6n Botánica, es necesario mirar otros aspectos cultu

rales de la colonia : durante el período denominado" Presidencia " los hechos 

culturales que sobresalen por su importancia son la fundaci6n de los Colegios 

de San Bartolomé' y de Nuestra Señora del Rosario, y la aparici6n de los li

-bros del historiador Fernández de Piedrahita, del cronista picaresco Juan 
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Rodríguez Fresle y de la escritora mística Francisca Josefa del Castillo y 

Guevara. 

Es de anotar que en este período de la Colonia el Presidente que más se 

distinguió por su empeño progresista fué' Venero de Leiva, quien estable

ció la navegación en el río Magdalena convirtiendo esta vía fluvial en vía de 

cultura. En la colonia se estableció asímismo el virreinato, en este perío

do Messia de la Cerda, Espeleta Caballero y Góngora y Me ndieta estable

cieron imprentas, bibliotecas y notables obras culturales. 

Sinembargo en este período de nuestra historia cultural podemos ver que la 

instrucción que se daba era muy teórica y solamente se daba a los aristó

cratas del país, la clase media y sobre todo las mujeres no tenían oportu

nidad de asistir a los colegios que existían como el del Rosario o el de San 

Bartolomé y sus conocimientos eran muy someros, debidos rncis a la comu

nicación oral que al estudio, llegando no pocas vece s a lo elemental: leer, 

escribir y contar. Las clases bajas no tenían siquiera esta prerrogativa. 

La e olonia nos dejó un arte arquitectónico digno de la é'poca y que todavía 

se puede admirar en algunas ciudades del país corno en Popayán, Tunja, 

Valledupar, Cartagena y Bogotá; además en el aspecto artístico produjo al 

pintor Gregorio Vcisquez Arce y Ceballos en quien tiene su más alta expre

sión el arte pictórico de la é:poca. 

En el aspecto juridico dió a Camilo Torres quien redactó el 11 memorial 

de agravios " a nombre del Cabildo de Santa Fé para protestar por la fal

ta de proporción en la representación de los americanos ante la Suprema 

Junta Central de la Península. 
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Una vez pasado el per(odo de la Independencia nos encontramos con un im

pulso culturizador que lleva a efecto nuestro hombre de las leye s el Gene ral 

Fran cisco de Paula Santande r, quien fija un plan de estudios, y descentrali

za la educaci6n , organiza varios centros de enseñanza d e bachillerato y 

universitarios en Bogotá, Cali, Cartage na y M edell(n e Ibagué, Pamplona, 

Pasto, Cúcuta, San Gil, Vélez y Tunja, Instituciones que aún s ubsisten . 

En el Gobie rno de S iantander s e e stableci6 n la Acade mia Colombiana" de 

v ariaf:¡ ciencias y artes; en l. 932 cambi6 su n ombre por Academia Granadi

na. Al esfuerzo oficial de la época s e sum6 el particular con el e stable ci

mient o de C entros Culturale s y e s cuando aparecen las famosas tertulias. 

Ell6 de S eptiembre de l. 867 se crea la Unive rsidad Nacion al durante el go

bie rno nacional del General Santos Acosta. 

La Constituci6n de l. 876 sub ordina la educaci6n pública al patronato de la 

iglesia cat61ica. Aparecen por esta época disposicion e s que constituyen 

t odav(a una de las bases jurr'dicas del actual sistema educativo colombiano: 

El concordato de l. 887, el plan Zerda para Escuelas primarias y n ormales, 

la l ey 39 de l. 903 y el decreto reglam entario correspondiente de l. 904. 

Durante el presente siglo han aparecido gran cantidad de universidades y 

al lado d e e ste des envolvimiento paradéijico han surgido instituciones que 

son culminaci6n suy a, como la Academia Colombian a de la L engua, la de 

M edicina, la de Jur isprudencia, de Bellas Artes, Sociedad de Geografía, 

de Cien cias Naturales , de Agronomía • d e Historia y otras, distinguiéndose 

esta última por la c ontinuidad y sorpren dente labor que ha desarrollado. 
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En las disciplinas literarias aparece un gran número de hombres ilustre s 

que han contribu(do al desenvolvimiento cultural, entre quiene s merecen 

citarse entre otros los siguientes : Rufino José Cuervo, Jorge Isaac, Rafael 

Pom bo, Miguel Antonio Caro, Jos e 'Manuel Marroquín, Santiag o y Felipe Pé

rez, José Joaquín Ortíz, Manuel Uribe A. José Mar(a Ve r ga r a, Rafae l Nú

ñez, José María Sarnper, Manuel Murillo Toro, Manuel Anc ízar, Diego Fa

llón, Gregorio Gutiérez González, José Caicedo Rojas, Carlos Holgu(n , Ri

cardo Carrasquilla, Angel Cuervo, Salvador Camacho y otros. 

Como filólogo vale destacar a Rufij10 José de Cue rvo, quien dejó como monu

mento a la cultura Colombiana el " Diccionario de construcción y régimen 

de la l engua castellana "· 

La pintura también ha tenido su repre s en tan t e s ilustres y vale destacara e 

los siguien tes : Ramón Torres Méndez, Albe rto Urdaneta, el Padre San tia

g o Páramo, And rés de Santa María, Ricardo Aceved o B ernal. Eugenio Zerna, 

Ricardo R endón, Domingo Moreno Otero, Efra(n Martínez, L u is Albe rto Acu -

ña, Guill e rmo Jaramillo, P ed ro Nel Górne z, Alejandro Obreg6n , F ernando 

Boter o y David Manzur. 

En Colombia el establecimiento e ncargado del fomento de la cultura e s el 

Instituto Colombiano de la Cultu r a - Colcultura e l cual fué creado por medio 

del de creto extraordinario 31 54 de 1.968, corno cuerpo ejecutivo del C ons ej o 

Nacional de Cultura que fué organizado por dicho decreto. 

Las principales funciones de este Instituto e stán encamin adas a desarrollar 

los programas culturales aprobados por el gobierno, a contribu(r a la con

s e rvación y difusión de la cultura dentro y fu e ra del país. 
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El Instituto coo~ra con el Ministerio de Educaci6n y con las Secretarías 

de los departamentos en el planeamiento de programas culturales y artrs

ticos en los diferentes niveles educativos, asímismo procura que los bene

ficios de este tipo lleguen al mayor número de colombianos mediante el em

pleo adecuado de los diferentes sistemas de difusi6n. 

Forman parte de esta dependencia el Museo Nacional, Museo de Arte Colo

nial, Museo 20 de Julio, Museo Jorge Eliécer Gait<Ín, Teatro Col6n, Escue

la de Arte Dramático, Orquesta sinf6nica, Banda Nacional de Bogotá, Ins

tituto Colombiano de Antropología, Biblioteca Nacional, Archivos Naciona

les y Bibliotecas Municipales dependientes del Ministerio de Educaci6n. 

Centros Culturales. 

El organismo rector de la Cultura es el consejo nacional de cultura creado 

corno organismo asesor del Ministerio de Educaci6n, mediante el decreto 

extraordinario 3154 del 68 y que tiene corno funciÓn ases orar al Ministerio 

en la formulación de la política de las artes, la cultura y las letras. 

El Instituto Colombiano de Cultura es el cuerpo ejecutivo de esta política y 

está constituído por las dependeocias ya citadas. 

El Fondo C olornbiano de Investigaciones Científicas y proyectos especiales 

11 Francisco José de Caldas 11 puede considerarse corno un órgano de pro

yecciones culturales en el país. 

Además, existen otros Institutos que se podrían considerar e on proyecciones 

culturales corno son :El Instituto Colombiano de la Juventud y del Deporte, 

el Instituto Caro y Cuervo, Miguel Antonio Caro. 



212 

El Instituto tiene dos objetivos principales, uno docente y otro de investi

gación filológico-linguística en el idioma español. Asímismo cumple la

bor docente , en el Instituto en el Centro André's Bello, en el cual se im

parte la educación a nivel de postgrado en literatura, linguística y meto

dología. Para el cumplimiento de la labor inveatigativa, el Instituto está 

dividido en los departamentos de Lexicología, dialectología, filología clá

sica y bibliografía. 

El primero de estos departamentos tiene a su cargo la continuación del Dic

cionario de Reconstrucción y régimen de la lengua castellana, iniciado por 

Rufino José Cuervo, y el a egundo está elaborando el atlas linguíatico y et

nográfico de Colombia. 

Otro centro cultural de gran importancia ea el Instituto Colombiano de 1 a 

Cultura hispánica, creado por Decreto 736 de l. 951 y que tiene a su cargo y 

como principales objetivos e l estudio y la difusión de las ciencias y de la 

historia, la conservación de las tradiciones propias de los pueblos hispáni

cos y la reafirmación del espíritu moral y cultural de los mismos. 

Para cumplir con sus funciones el instituto está dividido en los departamen

tos de teología y filosofía, historia , derecho y Ciencias Políticas y Econó

micas, Artes, Ciencias Físicas y Naturales y letras. 

Como Centros Vitales de la Cultura Colombiana se pueden citar las cinco 

Academias que poseemos: La Academia Colombiana de Ciencias exactas, 

físicas y naturales, la Academia Colombiana de Historia, la Colombiana 

de la Lengua, la de Jurisprudencia, y la Nacional de Medicina. 

La Academia Colombiana de Ciencias exactas se fundó en l. 908 por los her

manos e ristianos con el nombre de Sociedad de Ciencias Naturales, poste

riormente científicos que no pertenecían a esta comunidad religiosa fueron 
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admitidos y su nombre se cambió. 

La Academia Colombiana de historia fué fundada a principios del siglo con 

el f(n de comentar los estudios históricos y continuar la obra de res cate 

de archivo iniciado el siglo pasado por varias entidades. 

La Academia Colombiana de la Lengua) se fundó hace 100 años como parte 

de la R e al Academia Española de la Lengua. Su objetivo es el de velar por 

la integridad de la lengua castellana en E:ol ombia y de ampliar sus expre-; 

s iones de acuerdo con las necesidades impuestas por los cambios y las in

novaciones de nuestro tiempo. 

La Academia de Jurisprudencia y Medicina tiene por objeto fomentar los 

estudios y las investigaciones en las respectivas especialidades. 

Estas cinco Academias están integradas con el Colegio Máximo de las Aca

demias, al que también pertenecen el Instituto Caro y Cuervo, la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros y la Sociedad Geográ:fica de Colombia. Este Co

legio tiene por objeto coordinar la acción de las Academias, difundir sus 

programas y estimular la cultura literaria y art(stica. 

Entre las iniciativas privadas encaminadas al fomento de la cultura, debe 

citarse en primer término la fundación colombiana para la cultura superior 

que funciona en Medell(n y que está destinada a financiar las actividades del 

Instituto de Integración Cultural que funciona en Rionegro { Ant. ). Además 

como centros culturales podemos contar con 847 bibliotecas de acuerdo a 

las Últimas estadísticas del DANE sobre la materia correspondiendo a la 

nación 129 públicas, 2 administrativas, 87 universitarias, 56 especializa

das, 572 escolares y 2 a otros tipos. 
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Entre los Museos más imp10rtante s de Colombia se pueden citar los siguien-

tes: 

Museo Antropol6gico de la Universidad de Antioquia en M edell(n, con más 

d e 6. 000 pie zas de cerámica ind(gena, Mus e o de Arte Moderno, Museo de 

Ciencias Naturales del Colegio de San José en Medell(n , Museo Colonial en 

Bogotá inaugurado en l. 942, cuenta con unas 800 obras , de las cuales 280 

son cuadros de artistas colombianos del gran pintor colonial Gregario Vásqu e z 

de Arce y Ceballos. Museo de San Fran cisco en Popayán presenta lienzos, 

ornam entos sagra d os, custodias, etc . Mus e o 20 de Julio en Bogotá, Monu

mento Nacional, contiene el acta de independencia colombiana, cuadro de 

pr6ce res, documentos y piezas de valor histórico. Mus e o de la Quinta de 

Boli'var en Bogotá, Alberga pie zas hist6ricas pertenecientes al libertador 

y a los pr6ceres. Casa de Valencia en Popayán, antigua r es idencia del poe

ta Guillermo Valencia contiene su biblioteca y coleccione s que forrn6 duran

te su vida. Casa del General Mosquera en Popay án presenta cuadros , armas 

y arch ivo personal. El parai'so en el Valle del Cauca, Casa Hacienda donde 

vivi6 el novelista Jorge Isaac, cmtiene muebles, bibliotecas y obj e tos per

sonales. San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Villa donde muri6 Bol(var 

contiene ;r e liquias y prendas personales del libertador. Mus e o S eminario 

Conciliar en Bogotá, contiene cuadros de pintores colombianos. Museo Na

cional en Bogotá comprende arque olog(a, etnograf(a, historia y Bellas Artes. 

Mus e o Literario en Bogotá pertenece al Instituto Caro y Cuervo, e sta ... con -

sagrado a la recolecci6n de documentos y obras de arte . Mu s e o de Oro Bogo

tá, Único en su clase en el mundo, pertenece al Bando de la República, que 

lo ha venido formando des de l. 939, posee más de 9. 000 pie zas de orfebrer(a 

pre-colombina representativas de las culturas ind(genas del pa(s. Casa de 

la Moneda en Bogotá, Museo d e Numismática instalado en una casa restau

rada para tal f{n. 
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Cine, Teatro, Radio y Televisi6n. 

Cine. 

Con fecha 22 de Mayo de l. 971, el Gobierno Nacional expidi6 e l decreto por 

el cual s e fom enta la industria cinematogréÍfica. Según este decreto las pe

l(culas nacionales tendrán derecho a una cuota de pantalla ascendente acor

de con e l desarrollo de e sta industria. 

Las Empresas cinematográficas colombianas gozan de rebajas arancelarias 

para la importad 6n de material necesario para la producci6n de pel(culas. 

El Instituto de Fome nto Industrial y la Corporaci6n Financiera Popular po

dr(an crear un fondo de inversiones para can celar préstamos a larg o plazo 

a la industria cinematogr<Üica nacional. Como puede obs ervarse e ste decre

to abre las puertas al progreso del cine nacional. 

En el último festival de cine ll evado a cabo en Cartagena los cortos c olom

bianos obtuvi e ron pre mios con la obra" Padre donde e stéÍ Di os ''· AdeméÍs 

se p r esentaron a este festival cortos que ya son cmocidos en el cine c olom 

biano entre las cuales vale la p ena citar la fi e sta de mi pueblo de Gustavo 

Nieto Roa, Atlántico y Barranquilla de Luis Ernesto Arocha y otras. 

Realmente en Colombia n o se ha p enetrado en este arte, sino con pequeños 

tante os en lo que hac e relaci6n a cortos. 

Teatro. 

El teatro e s importante en el desarrollo cultural de un pueblo, en Colombia 

ha s ido contradictorio, ha tenido nombres y tradiciones pero también equi

vocaciones as( como aciertos. 
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En los años de la colonia Fernando de Orbea, sitúa la acción de su"comedio 

nueva" o" conquista de Santa Fé u de acuerdo con las tendencias europeas 

de la época. Entre unos y otros, entre la colonia y la república aparecen 

tendencias y así tenemos a Fernando Fernández de Valenzuela, José María 

Salgar, José Fernández Madrid, Santiago Pérez, Adolfo León Gómez, Anto

nio Alvarez Lleras, Luis Osorio, Osvaldo D(az Díaz y Segio Mejía Echava

rría que presentan diferentes tendencias. 

En el pasado el juego se establece sobre las reglas de un teatro romántico de 

sabor hispano o francés, legado por las viejas compañías que llegaban del 

país, o en el teatro religioso que animó efemérides eclesiásticas y patriotas. 

El Teatro de hoy, pretende afirmara e más en el pueblo colombiano, pero en 

determinado momento busca sus valores y foráneas ideológ(as que en poco 

puede favorecer a Colombia. Es por ésto que ha habido un incremento en los 

teatros experimentales que recorren el país, presentando obras que casi 

siempre son críticas crudas y abiertas al sistema democrático colombiano. 

Sinembargo en la actualidad hay teatro que no busca este propósito y entre ellos 

encontramos a Víctor Mallarino que revive en l. 956 otros movimientos teatra

les como el Teatro, Escuela de Cali T. E. C. dirigido por Enrique Buenaven

tura, el Buho dirigido por Fausto Cabrera y otros. 

Radio. 

En Colombia, se vió por primera vez la importancia de la Radiodifusión, en 

Octubre de l. 936 cuando la Corte Suprema de Justicia sentenció que la Radio

difusión debe ser libre. A partir de dicho año proliferaron en nuestro país el 

número de emisoras teniendo en la actualidad 284 que se encuentra distribu(-

das as{: 
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Antioquia Medell(n 24 Otras poblaciones 12 

Atlántico Barranquilla 17 " 2 

Bol(var Cartagena 7 " 5 

BoyacéÍ Tunja 4 u 11 

Caldas ManizéÍles 7 " 5 

Cauca Popayán 3 11 1 

Cesar Valledupar 4 " 1 

C6rdoba Monter(a 4 11 3 

Cundinamarca Bogotá 31 " 8 

Choc6 Quibd6 1 

Guajira Riohacha 2 " 2 

Huila Neiva 4 " 3 

Meta Villavicencio 3 

Na riño Pasto 6 ll 5 

N. Santander Cúcuta 7 ll 4 

Risaralda Pereira 7 11 2 

Quind(o Armenia 5 ll 1 

Santander Bucaramanga 8 11 16 

Sucre Sincelejo 4 ll 3 

Valle Cali 17 H 15 

San Andrés San Andrés 1 

CaquetéÍ Florencia 3 

Arauca Arauca 1 

Durante el año pasado las Estaciones Monitoras detectaron unas 50 emis o-

ras que operaban sin la debida autorizaci6n del Ministerio de Comunica-

dones ( clandestinas ) por lo cual se tramit6 el cierre de las mismas. 
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A la Radio Nacional, como dependencia del Instituto Nacional de Radio y T e -

levisi6n, le corresponde prestar el servicio d e radiodifusi6n oficial d e stina-

d o a la transmisi6n d e programas culturales, informativos y doc ent e s. 

S egú n los últimos avances en la radio, el sistema g en e ral d e trans misi6n 

en Colombia e s por fr e cuencia modulada. Esto permite n itidéz en e l sonido 

a cualquier distancia. La emisi6n se caracteriza además por s u gran apti-

tud para reproducci6n en alta fidelidad , libre d e ruí'dos e inte rfe r encias. El 

alcance d e l s e rvicio oscila entre 6 5 y 125 ki16me tros aunque alcanza distan-

cias mayore s s e gún la potencia d e la estaci 6n, 

Actualment e 1 t en e mos en nue stropaí's dos o tre s emisoras que transmiten -
pos s i stema estereof6nico. 

Las estaciones monitoras han pre stado decidida colabor aci6n con el Gob i e r n o 

en la cons e rvaci6n d e la paz y el orden pÚblico, mediante e stos s e rvicios s e 

vig ila e l cumplimiento d e las n ormas cque rigen los prog ramas de las e sta-

cione s d e radiodifusi6n y t e levisi6n con el f(n d e evitar las n otic ias falsas o 

alarmistas que perturban la trmnquiiidad social. 

E l Ministerio d e Comunicacion es h a pue sto esp ecial empeño e n d otar a e stas 

estaciones d e los equipos n e cesarios y personal técnico capacitado para cum-· 

plir sus objetivos. 

En G olombia existe la Liga G olombiana de Radioaficionados, fun d ada en l. 936 

{L. c. R. A}. y miembro de la Int e rnacional Armateur Radio Un i6n . 

Esta afici6n abarca todas las ocupacione s del hombre y la edad care c e d e 

importancia en la may orí'a de los paíseS' aunque en algunos está r e stringida, 

como en Colombia, a may ores de 15 añof;l. 
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Durante la transmisión el radioaficionado debe identificara e por lo menos ca

da diez minutos; en esta identificación se usan distintivos fonéticos para mayor 

claridad en los datos que se suministran, teniendo en cuenta que cada estación 

tiene su propio indicativo en el cual las dos primeras letras corresponden al 

pa(s donde está ubicada la estación ( HK :Colombia ). 

El Decreto 1812 de Octubre 31 de l. 969 contiene normas sobre el servicio de 

radioaficionados, emanadas de l Ministerio de Comunicaciones. 

En Colombia existen 2. 200 radioaficionados aproximadamente. 

Televisión. 

En Colombia entre los medios modernos de telecomunicación, la televisión 

ha cobrado singular importancia desde su inauguración en Junio de l. 954 en 

el Gobierno del General Gustavo Rojas Finilla. En esta fecha el servicio no 

cubr(a sino la sabana de Bogotá, posteriormente se instalaron los primeros 

radioenlaces direccionales destinados a cubrir las ciudades de Manizáles 

y Medell(n. 

Como cosa digna de anotar en esta primera etapa en la era de las telecomu

nicaciones en Colombia, es que la red de enlaces que se utilizó fué de H. F. 

lo cual presentaba una serie de ia:tconvenientes técnicos, entre los cuales se 

pueden citar la baja calidad y poca confiabilidad del sistema. Por esta raz6n 

se efectuó un cambio en el sistema y se comenzaron a utilizar enlaces de mi

croondas que dan un excelente grad o de confiabilidad. A ra(z de los juegos 

Panamericanos que se celebraron en Cali se invirtió el sentido de la red pro

visional que se instaló durante éstos, mejorando notablemente la calidad de 

las imágenes transmitidas al público. 
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Desde el mes de Octubre de l. 971 en la red nacional de televisi6n, se encuen

tra en servicio el sistema de enlaces entre la estación de El Ruíz y la de la 

Costa Atlántica. En resumen se puede decir que en la actualidad hay cuatro 

redes de enlace de televisi6n que cubren casi todo el territorio colombiano 

y que son : La del Norte, que cubre la Costa Atlántica, la red central que 

cubre Bogotá y Tunja, la red del sur que cubre los departamentos del Valle, 

Cauca y Nariño y la méÍs reciente del Oriente que cubre a Villavicencio y zo

nas al e dañas. 

En resumen se puede decir que en la actualidad la televisión nacional cubre 

a casi todo el país. 

Para Bogotá el centro del país, ademéÍs del Canal Nacional existen dos c anales 

más 1 el uno opera con programaci6n comercial y el otro con programaci6n 

educativa para adultos, que está a cargo de Inravis i6n. 

Inravisi6n es un Instituto des centralizado encargado del aspecto relacionado 

con rad io y televisi6n, depende del Ministerio de Comunicaciones. 

Se pued e afirmar que en Colombia la programaci6n comercial se ha dejado 

en manos de unas pocas empres as privadas y que la producción de los es

pacios educativos es organizada y asumida Íntegramente por inravis i6n que 

utiliza el canal nacional para difundir durante la mañana los programas edu

cativos y durante la noche el canal educativo. 

El Canal 11 educativo, en la actualidad está efectuando el cura o básico 4o. y 

el curso 5o. de capacitaci6n, como programaci6n contínua lo cual comple

menta c on temas sobre economía, cooperativismo, sindicalismo, seguridad 

social, defensa civil, acci6n comunal, casos de derecho, deportes y ciencias. 
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Es necesario anotar que la Ley 74 dell5 de Diciembre de l. 966 creó el Con

sejo Nacional de Radiodifusión y T.V. y le asignó la dirección de dicho con

sejo al Ministerio de Comunicaciones. 

El Decreto 1170 dell8 de Julio de l. 969 aprobó los Estatutos del Instituto Na

cional de Radio y T. V. encargéÍndole entre otras funciones el prestar el 

servicio público de radiodifusión, destinado a programas culturales, infor

mativos y docentes, asimismo prestar el servicio público de T. V. educa

tiva o docente bajo la inspección del Ministerio de Educación y ademéÍs pres

tar el servicio público de T. V. destinado a programas culturales e informa

tivos. 

Prensa, Literatura y Publicaciones. 

Prensa. 

En Colombia, el periodismo inicia su actividad en plena colonia,"la gaceta" 

es editado en l. 785; después sale el '' papel periódico de Bogotá:•~n l. 791 y 

Francisco José de Caldas en la época de la independencia publicó 11 El Semi

nario de la Nueva Granada n en l. 808. En el país y como Último dato del 

DANE en l. 967 circulaban 33 diarios con un tiraje superior a 3. 854.000 ejem

plares. 

Los Diarios dan a conocer las politicas del gobierno y orientan la opinión 

públicaen el orden politice, socia! y económico. Vale destacar la libertad 

de prensa de que goza el pais, que es considerada corno una de las méÍs 

importantes de la América Latina, y es as( corno los órganos de oposición 

entre ellos"la Voz Proletaria H y deméÍs del mismo estilo, de marcada orien

tación comunista atacan abiertamente las politicas y ejecutorias del gobierno. 
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Literatura. 

Ocupa lugar destacado en el ámbito literario de la América. Nuestra cultura 

evidentemente literaria - la ponderación de las letras - nos ha ll evado a con

fundir cultura con literatura. 

Numerosas causas determinan este hecho: en nuestra conquista hubo muchos 

letrados. el aniquilamiento e as i total de la población ind(gena p e rmitió el pre

dominio de una lengua Única, la distribución de los conquistadores y las funda

cione s de ciudades en todo el territorio dió como resultado la formación de 

escuelas y colegios en la cual la afición a la literatura se impulsó de manera 

resuelta; finalmente una tradición después de la independencia d e pa(s literal

mente culto, vive por s(misma. 

La L iteratura Colombiana ha tratado de unificarse por épocas, unas veces to

mando caracteres puramente religiosos como e n los tiempos e oloniales, o pu

ramente franceses como después de la Guerra de la Segunda Independencia o 

decididame nte hispánicos como en los tiempos actuales. 

Es dif(cil hac e r un estudio de la literatura colombiana, veámos unos ejempl os: 

Germán Arciniegas con s-d'biograf(a del Caribe~' Jos~ E'us ebio Caro con el' tra

dicionalista,''Tomás Carrasquill~'Frutos de mi Tierra'! Jorge Isaac con u Ma

r(a H, José Manuel Marroqu(n con 11 El Moro 11 , Rafael May a con 11 Navegación" 

Miguel Angel Osario- Porfidio Barba Jacob con" Rosas Negras H, Rafael Pam

ba con -- Poes(as Completas '", José Eustacio Ribera con u La Vorágine", José 

Asun ción Silva con H Poes(as 11 y Guillermo Valencia con H ritos "• todo loan

terior nos permite apreciar una diversidad de escuelas y estilos. 
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Publicaciones. 

Según datos del DANE en l. 967 circularon 343 revistas discriminadas así: 

Noticias e Iniormaci6n General 

Ciencias 

Religi6n y teología 

Polil:ica 

Administraci6n Pública 

Arte 

Economía 1 Comercio y Transporte 

Agricultura y ganadería 

Literatura 

Humanismo y deportes 

Organos de Empresa 

Historietas ilustradas 

Otras 

48 

50 

25 

33 

27 

4 

32 

12 

12 

11 

15 

61 

1 
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CONCLUSIONES 

Las numerosas ciudades con que cuenta el pa(s , e onstituyen otros tantos cen

tros de cultura que le permite ocupar un puesto destacado dentro del concier

to de las Naciones Latinoamericanas. 

Las grandes masas de analfabetas continúan siendo un problema grave para e l 

pa(s, espe cialmente en el éÍrea rural en donde se dificultan las campañas de 

este tipo. Esta misma población analfabeta dificulta cualquier programa por 

parte del gobierno tendiente a despertar la Unidad Nacional. 

La cultura no ha logrado llegar a todo el pueblo debido a los siguiente s fen6-

menos : 

l. Existen diversas formas de marginali.dad, tales como e l socio - econ ómico, 

polí'tico tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 

2. Una marcada desigualdad ent re las clas e s sociale s , caracte rizada por un 

biclasismo donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco o nada. 

3. Insensibilidad de los pocos favorecidos fren te a los sectore s marginados. 

4. A los inadecuados sistemas de educación e ineficaces medios de comu

nicación hacia las éÍreas rurales. 

El intercambio cultural que en la actualidad se está haciendo c on otros pa(-

s es permite la infiltración de ide olog(as qu e poco favorecen a Colombia. Estas 

ideolog(as llegan a través de múltiples manifestaciones y casi ·siempre e mplean

do medios mode rnos y adecuados para la transmisión de conocimiento. 
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A los teatros experimentales se suman el cine, la literatura y la creaci6n de 

Centros culturales que en la mayorta de los casos adelantan adoctrinamien

to subversivo. 

La Fuga de " Cerebros n 1 especialmente hacia los Estados Unidos en bus ca 

de mejores perspectivas econ6micas y est(mulo para la investigaci6n 1 es un 

problema que preocupa al gobierno y para subsanarlo se han tomado medidas 

para recuperarlos, ofreciéndoles garant(as que le permitan una cierta es

tabilidad profesional y una adecuada remuneraci6n a su trabajo. 



RELIGION. 

Desarrollo. 

Con la llegada de los españoles surgió la imposición de la religión católica, 

apostólica y romana. Esta imposición fué lenta ya que tuvo que mezclarse 

con las religiones aborígenes existentes para la época del des cubrimiento. 

La polrtica religiosa de acomodarse los conquiftadores en lo que no se con

sideraba esencial, hizo m<Ís fácil la conversión y la transición del indio 

a la religión católic9- , guardando ci e rtas supersticiones que llegaron a as o

ciara e con los ritos y sacramentos católicos e integrcíndos e e omo parte del 

patrimonio de los m e stizos y de los indios. 

Básicamente el desarrollo católico ha venido ligado muy estrechamente e on el 

Estado desde la conquista hasta nuestros días. Por esto es interesante hacer 

un breve recuento de su trayectoria histórica a partir de nuestra independen

cia, ya que en la conquista y la colonia, la iglesia tuvo una marcada influencia 

en la vía del pueblo colombiano que aún persiste. 

Con la Constitución de la Nueva Granada en l. 832 nuevamente se afirma que 

el gobierno debió defender y proteger a los granadinos en el ejercicio d e la 

religión católica, apostólica y romana. 

En l. 834 se estableció " que la religión católica, apost6Iica y romana, es la 

Única cuyo culto sos tiene y mantiene la república "· 

En l. 853 los ccnstituyentes introdujeron en la carta, la libre profesión de cual

quier religión en forma pública o privada; y el Congreso en el misno año por 

medio de ley estableció la separación de la iglesia católica y el estado, ade

más de permitir el divorcio. 
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E·sto d Í 6 lugar a que le fueran desconocidos los Derechos a la Iglesia Cató

lica y en algunas empresas oficiales se perturbara la cordialidad que hab(a 

existido hasta entonces, llegándose hasta el punto de recortarle el fuero ecle

siástico, con lo cual los sacerdotes y el representante de la Santa Sede ini

ciaron sus observaciones con el agravante de que las relaciones quedaran 

cortadas. Las autoridades eclesiásticas fueron desatendidas en sus reclama

ciones y Monseñor Mosquera fué condenado al destierro perpetuo en la ad

ministración de José Hilario L6pez. con lo cual la s eparaci6n entre iglesia 

y estado se hizo más profunda , llegándose hasta adjudicar por ley los 

templos cat6Iicos y sus bienes y rentas a los vecinos de las respectivas pa

rroquias. 

Para l. 858 la Constitución marc6 un principio de Justicia para cm la iglesia 

cat6Iica al afirmar en dos de sus art(culos " Ninguna Ley de la Confederaci6n 

ni de los Estados podrán dar a los templos y edificios destinados al culto pú

blico de cualquier religión establecida del pa(s otra aplicaci6n distinta de la 

que hoy tiene, ni gravarlos con ninguna especie de contribuci6n. Las propie

dades y rentas destinadas al s offtenimiento del culto y las que pertenezcan 

a comunidades o corporaciones religiosas 1 gozarán de las mismas garant(as 

que las d e los particulares y no podrán ser ocupadas ni gravadas de una ma

nera distinta de las de ~stos 11 • Con ésto 1 en parte se reprobeS a quienes 

habi"an desarrollado una labor de injusticia contra la iglesia cat61ica. 

Derrocado el gobierno del Doctor Ospina , los d(as de calma terminaron 

nuevamente para la iglesia cat61ica y la paz religiosa desapareció en el año 

de l. 861 cuando el General Mosquera dict6 el Decreto desamortizaci6n que 

despojó a la iglesia de sus bienes. 
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El Arzobispo de Bogotá, Escelentís imo Señor He rrán prot e st6 y a ésto s e 

Ieres pondió con la p ena de confinamiento en Cartagena. Posteriorm ente 

vin o el destierro de los jesu itas y la confiscación de sus propiedade s. Al 

d e sti e rro siguió la expedición d e l D e creto por medio del cual s e d e clara

ban extinguidas todas las e omunidades religiosas. Como es lógico es t as 

medidas reta r daron en muchos años nue stro proc e so de d e sarrollo cultu

ral ya que la iglesia ca t ólica venía apoy<Índolo con establecimien to d e es

cuelas, col e gios y ccn su cátedra. 

Lueg o vino la s e d e de Conve nción d e Rione gro, en ella hub o d ivers idad 

de opin iones sob re problemas religiosos , pero d e esas jornadas la igl e 

sia sacó la p e or parte ya que al finaliza r sus labore s, la Con v en c ión d e 

jó más a gudo e ste asunto d e las relaciones e ntre .las autoridade s e cle siás

ticas y las civiles. 

Frac as o el régim en del patronato y e l de la sepa ración, urgía volve r e l 

p ensamiento inic ial a los c readore s d e la patria: Un sistema con cordato-

río. Eso hicieron los ccnstituyente s en l. 886 y por ello apare c e en e l preám

bulo de la Constitución Política d e Colombia:'' E n nombre de D ios, fu ente 

suprema d e toda autoridad , y con el fín de afianzar la Un idad Nacional y 

asegurar los bien e s d e la justicia, la libertad y la paz, h e mos v enid o a d e 

cre tar, como d e cre tamos, la siguiente Constitución Polrtica d e Colom b i a. 

Asís e cumplieron los anh elos d el Presidente NÚñez. 

En las reformas Constitucionales d e l. 930 se abrió paso a la liber t ad d e 

cu ltos y quedó e stablecido un enfrentamien to entre loa prin cipios c ont enidos 

en d i stintos concordatos y conversacione s c elebradas entre Colomb ia y la 

Santa S e d e . 
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Los distintos gobiernos que se han sucedido desde esa fecha han dado pri

mac(a al régimen concordatario; sin embargo las reglas del Concilio Vati

cano II despejan e l campo y hoy puede realizarse, como parece que está 

en v(a de suceder, la modificación de varios capñulos en cuanto a r elacio

nes de la Iglesia y e l Estado. 

Es de anotar que el concordato firmado en l. 887 en el cual se afirmaba que 

el interés de la Santa Sede y el Gobie rno por el incremento de las misiones 

para la reducción y evangelización de las tribus d e indios diseminadas por 

el territorio de la república ha dado resultados positivos en este aspecto, 

pues s e com entaron las misione s católicas y as(vemos que los capuchinos 

avanzaron e ln la Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caque-

tcí, en el Putumay o y en las Islas de San Andrés y Providencia; los a gusti-

nos recolectas en los Llanos de Casanare; los Monftortian os en los Llanos 

de San Mart(n,( los Vicentinos en Tierraden tro; los clare tian os en el Chocó, 

los Carmelitas en Tumaco; los J esu(tas en las riberas del Magdalena; los 

misioneros de Burgos en el Valle d e San Jorge, los f r anc iscanos en Guep(, los 

s alesianos en la región d e l Ariari y los javerianos de Yarumal en Buenaventur< 

Itsmina, Arauca y Mitú. 

Con aporte s particulares y su gran esp(ritu el padre Salcedo que h a b (a 

sido nombrado en l. 947 como coadjutos en la parroquia de Sutatenza, d ió 

los primeros pasos para llegar al campesin o mediante prograanas de ra

dio que le sumin istrara una e l e m ental educación. En l. 9 50 instaló un gran 

transmisor y organizó formalmente la llamada n Acción Cultural Popularn, 

obteniendo con e l correr de los años el r e conocimiento legal del estado, la 

adopci6n del movimiento como obra oficial diocesana y el a p oy o unánime de l 

e piscopado colombiano. 
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El programa de acci6n cultural popular se ha cmvertido en un medio de desa

rrollo de la educaci6n, material y espiritual del campesino y en una fuerza 

real al servicio del cambio s o::ial en las zonas rurales. 

Una de las realizaciones más importantes de la iglesia cat6Iica en materia 

social en el pa(s, fu€ la organizaci6n de la Uni6n de Trabajadores Colombianos 

en l. 946, por el sacerdote Vicente Andrade y otros jesu{tas, con el f(n de con

tra-restar la influencia comunista de los sindicatos nacionales. En la actuali

dad esta organizad 6n sindica! es la más gran del pa(s y cuenta e on cerca de 

500. 000 afiliados. 

Podemos conclu(r que la iglesia cat6lica ha sido gu(a del pueblo colombiano 

en casi toda su historia en especial es un aglutinante y estimulante de la Uni

dad Nacional si se tiene en cuenta que es un factor moralizante de india cuti

ble valor. 

Religiones y Cultos. 

La religi6n cat61ica, apost61ica y romana es la de la gran mayor(a del pa(s, 

pudi€ndose afirmar que un 98% de su poblaci6n la profesa. 

La iglesia cat61ica ha dividido el pa(s eclesiásticamente en 9 arquidi6cesis: 

Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizáles, Medell(n, Pamplona, Po

payán y Tunja. En 27 Di6cesis y 9 Vicariatos apost6Iicos. Además en 7 pre

fecturas y dos Prelaturas. 

Existen en el pa(s otras religiones que tienen alguna importancia dentro del 

desarrollo socia!, como son los protestantes, evangélicos, pentecostales, 

testigos de 3 eová • El protentastismo a partir de l. 906 que lleg6 a Colombia 
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ha aumentado considerablem ente, para l. 973 se calcula que exista un número 

aproximado de 240.000 practi cantes. Sus comulgantes en su gran mayoría 

son d e Estados Un idos y ¡Gran Bretaña, en cambio otras iglesias han depo

sitado es ta responsabilidad en nativos. 

Los adventistas del séptimo d(a forman un grupo numeroso que llega a unos 

40. 000 devotos. 

Vale la pena anotar por el número de practicantes las siguientes iglesias: 

La b autista, la presbiteriana, la Alianza Nacional Cristiana y la Iglesia In

ternacional de los Cuatro Evangelios auté'nticos. 

Los judíos pa a l. 973 se calculan en unos 50. 000 creyentes y a pesar de que 

en los primeros años de la vida republicana nio tenían acc e so a las esferas 

oficiale s, h oy d(a ocupan papel importan t e en la vida pol(tica de la n ación. 

La influencia religiosa y su Fuerza. 

La iglesia católica influye de manera determinante en la población colombiana. 

Esta afirmación se hace a l observar el fanatismo existente en las regiones ru

rales y aún en las ciudades. 

La igl e sia católica pre s entaba un frent e unido hasta la dé'cada del 70, pero en 

su s en o se gestó una División a partir de la expedición de las doctrinas del 

Conc ilio Vatican o II, división é'sta que s e tornó definitiva en l. 968 a ra(z de la 

conferencia Episcopa Latinoamericana en Medellm, donde se formaron dos 

grup os, el primero integrado por e l Clero joven reformador y el s egu nd o 

por e l Clero Antiguo y Conservador. 

El Clero j oven quería acatar en su totalidad las doctrin as del Vaticano II, pa

ra lo cual a ra(z de dicha conferencia y d e que el Clero Cona ervador conside

ró que no era oportun o aplicarlas en Colombia, sobrevino la División en for-
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m a definitiva. A partir de entonces e l Clero joven enfocó sus objetivos en 

la polrtica y en los fenómenos socio-económicos del pa(s, tratando de poner 

a tono la iglesia c on la vida mode'rna, para lo cual se basaron en el documen

to final de la Confe rencia de Medell(n que fué publicado bajo el titulo de 

" La igl e sia en la actual transformación de América Latina a la luz del Con

cilio y que fué aprobado por su Santidad el Papa Pablo VI. " 

El Clero Cons ervador, sigue en algunos aspectos al joven pero en lo posi

ble des ea frenar e impedir las reformas, aduciendo qu e dicho documento 

tiene a plicación en otros pa(s es latinoamericanos pero no en Colombia. 

Básicamente el Clero Joven R eformador, fija su posición frente a la polrti

ca en cuatro puntos principales : 

l. La misión de la iglesia es ayudar a los laicos a inspirar la pol(tica en 

e l e spíritu del evangelio. 

Bajo e ste primer punto sos tienen que la misión propia de la igl esia n o 

e s de orden polrtic o, ni de armar ideológicamente una operación pol(

tica, sino la de dejar que los laicos tomen librement e sus opcione s po

l(ticas y ayudarlos para qu e se inspiren en e l espíritu del evangelio. 

As( mismo sos tiene que e s t a es una obligación para los sacerdotes en 

t od as las ocasione s, aún en las r evolucionarias en qu e puedan enc on

trars e. 

2. Es debe r de los sacerdotes el intervenir en política por motivos evan

gélicos. 

G on relación a lo ante rior sos tienen que ésto no ha de qu edar s ólam en

te en la inte rvención del sacerdote. Debe estar dispuesto a intervenir 

dire ctam ent e en la política cuando se le exige el compromiso evangélico. 
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Por lo tanto, cuando los sacerdotes intervienen, deben hacerlo por motivos 

evangélicos, es decir que aún cuando la misi6n propio no es de orden pol(

tic o, se pueden dar circunstancias en que se vea obligado en conciencia a 

intervenir en polrtica con decisi6n y sin excusas. 

Afirman que debe ser as(, porque no pocas veces , las decisiones y las 

acciones en el terreno de lo polrtico lesionan o pueden lesionar los valores 

radicales del hombre y desvirtuar el verdadero sentido de la existencia 

humana personal y socialmente considerada. 

3. La denuncia de la injusticia es un motivo evangélico. 

Bajo este enunciado consideran que la actitud de la iglesia debe ceñirse a 

la doctrina del Concilio Vaticano II: Denunciar las injusticias donde quiera 

que se den • Cuando se encuentren los sacerdotes ante lo justo y humano 

deben actuar no s 6lo con sus predicaciones, sino también con sus orienta

ciones y manifestaciones doctrinarias. Hacerlo así significa actuar en nom

bre de una ley Divina que supera a toda ley humana. N o pretenden sustitu(r 

a los Poderes Polihcos en el cumplimiento de su tarea propia, les ayudan 

a orientara e de acuerdo con los- valores del hombre y de la human idad. 

4. No debe haber participaci6n den el partid(smo político. 

En este Último punto sostienen que los sacerdotes no deben tomar parte en 

el partidísmo político debido al gran daño que ha recibido la iglesia. 

Sostienen que una cosa es la obligaci6n del sacerdote de interve nir en polrti ... 

ca por motivos evangélicos y otra completamente distinta el formar parte 

de una situaci6n política concreta o de un partido político determinado, cual

quiera que ~ste sea. 
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No puede la i glesia sustitu(r a los laicos en su tarea propia. No s e puede to

m ar la forma d e un poder ante e l pode r estable cido, porque la i g l e sia no ti e 

n e ninguna jurisd icci6n e n la socie dad y no puede ejercer pre sione s d e tipo 

partidísta. 

E n conclusi6n los cuatro puntos fundam e ntales fijados fr ent e a la política 

por e l Cl e ro Joven R eformador n os da una idea muy pre cisa en lo r elacio

n ado a la influencia religiosa de la ig l e sia cat61ica e n e ste as p ecto. Básica

mente busca la d e f ensa d e los valore s rad icale s d el h omb r e , cualqu i e ra que 

s ea e l r e sultado d e esta exigencia al enfrentars e con u n a d e terminada opci6n 

o partid o político. Si s e tiene en cuenta que el Cle ro Jove n R efo r mador e s

tá constituído por unos pocos y que de su movimie n to in icial d enominado 

H Gol con da u h a n d e sapare cido inicialment e Camilo Torre s que utiliz6 mé

tod os viol entos para bus car e l cambio social y posteriorment e dos d e sus 

p r incipales orientadore s: Mons eñor Raúl Z ambrano Camader y Mon s eñor 

G e rard o Val encia Cano, s e pue d e d e cir que su in flu encia siend o g ran d e , e s

tá r epre sada por e l Clero Cons e rvador. Es importante t e n e r en cue nta e s

tos planteamientos debido a que d entro del proble ma social colombiano pu e 

de s e r una fuent e de conflicto in terno. Esto s e p u ede afirm a r en prime r 

térm in o por la in fluencia religiosa que tiene la iglesia cat61ica sob r e tod o 

e l pueblo colomb iano que como s e sabe e n g ran parte e s fan ático y los que 

no lo son siguen su doctrina. E n s egundo lugar porque de hecho c on la apli

caci6n de las doctrinas de l Concilio Vaticano II e l Cl e ro h a p erdido el a p o

y o d e los pode ros os pero está gan a n do día a día e l d e las clas es menos fa

vore cidas. 

De aquí que s e pue da concluír que la fuerza r eligiosa tiene una in m ensa 

influe ncia sobre las masas, p ero también se debe con side ra r que la reli

g i6n e s u n factor moralizante d e in discutibl e valor, que e stimula la u n id a d 
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nacional, al tiempo que se convierte en un factor aglutinante . 

Actitud e on relaci6n a los Poderes Públicos. 

La iglesia cat6Iica siempre ha tenido una fuerza enorme debido a la influen-

cía que ha e j e rcido entre las personas, ya que el 99o/o de la poblaci6n es 

practicante de e ste gre do. 

En la may ori"a de los casos las personas miran hacia la iglesia cat61ica 

en los grande s p roblemas. 

La iglesia n o siempre ha tenido buenas relaciones con el e stad o, pues ha vi-

vido e tapas de persecusi6n y sus bienes le han sido arrebatados y algun os 

de s us j erarcas desterrados. Pero en general debe considerara e como bue -

n as las relaciones en la mayor parte del tiempo , lo cual l e h a dado una 

fuerza may or , llegándose a apoyar mútuamente. Sinembarg o e s t a fuerza 

no e stá marcada h oy d(a por cuanto la iglesia cat6lica busca m ás que e l 

sostenimiento de unas e s crituras la protecci6n del hombre, la denuncia de 

las injusticias, lo que no pocas veces le ha tra(do problemas con el gobierno 

p e ro que a s u vez le han acercado m<Ís al pueblo y por consiguiente a con s e -

guir una mayor fu e rza. 

La iglesia en la actualidad, n o qui e r e , ni debe tener un poder temporal , 

su fuerza la e stá bus cando en la difusi6n de su doctrina, la transformaci6n 

personal, t en iendo como base e l amor, la justicia y la verdad. 

Las relacione s actuales entre la iglesia y el estado son cordiales a pesar 

de los problemas tan delicados como la reforma al concordato, espec ial-

mente en lo que hace referencia al matrimonio como indisolubl e ante la l ey 
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civil y aspectos referentes a la planificación familiar, los que han sido 

tratados con gran diplomacia de parte y parte. Sinembargo entre muchos 

sacerdotes y el gobiern o se encuentran rotas las rel aciones , y a que muchos 

de ellos atacan abie rtamente el sistema y €ste a su vez los ha perseguido. 
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CONCLUSIONES 

Con la llegada de los españoles surgió la imposición de la religión católica, 

apostólica y romana. 

La religión católica desplazó a las creencias de los aborígenes , pero éstas 

dejaron ciertas raíces que llegaron a as ociara e con los ritos y liturgía 

cat6licos. 

La política religiosa adoptada por los conquistadores consistente en acomo

dara e a lo que tenían los indígenas, hizo más fácil la e onv ersión d e l indio a 

la r eligión católica. 

En Colombia al no ser despojada la población indígena de sus territorios, el 

indio dejó elementos de su cultura religiosa que se incorporaron a la cat óli

ca lo que ha dado como resultado una mezcla de las creencias y la existen

cia de supersticiones en la práctica de la misma. 

En la conciencia pop ar colombiana s e hallan es trechame nte r e lacionados 

la religión católica y la nación. En efecto apa rentemente casi todo el pue 

blo piensa que s er un colombiano es ser un católico. De ahíque se pu eda 

d educir que la un idad religiosa e s un aglu tinan te y un facto r m oral izan t e 

de indiscutib le valor que estime1la la unidad nacional. 

L a casi totalidad de la poblac ión c olombiana se puede considerar c omo p er 

t ,, neciente a la religión católica, apos tólica y romana. Existen minorías re

ligiosas d e otros c redos qu e han aumentado el número de sus f eligres es e n 

forma considerable. 
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La iglesia católica s e e cuen~ra l igada a las estructuras social es , económi

cas y políticas d e la nación. Su influencia se ha d jado sentir d manera t an

gib le en cada una de las ·~tapas decisivas d el desarrollo naci nal, desde la 

conqui sta hasta n uestros d (as. 

La herencia cultural colombiana se le debe en gran parte a la iglesia c atólica, 

que por medio de los sacerdotes que llegaron cm los c onquistadores difundie

ron la doctrina cristiana y enseñaron al indio c iencia y cultura. 

E-1 Concordato d e l. 887 firmado entre Colombia y la Santa Sede, le di6 entre 

otras cosas una influencia al más alto nivel , al est i u lar en él que la ins

trucción pública sería organizada y dirigida de acuerdo con los dogmas y 

preceptos moral · s de la iglesia y qu e la enseñanza religiosa sería obliga

toria as( como los ritos católicos serían observad os en todas las escuelas . 

El Concordato ade más le otorgó otra serie de prerrogativas que h izo que la 

influencia religiosa fue se t an extensa no s6Io e n el terreno de la e ducación 

sino en la sociedad en general. 

Se puede asegurar que la influencia de la iglesia catÓlica es tan grarrle que 

e n un momento dado puede unir a todo el pueblo colombian o y e stimular 

un nacionalísmo auténtico para alcanzar las metas que se le fijen como na

ción lib r e . 

En e l pasado la iglesia católica y el estado cdombiano han tenido bu enas 

relac iones, sosteniéndola iglesia, las estructuras del estado y éste ofre 

ciéndole su apoyo. 
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La fuerza que formaban la iglesia y el estado en la actualidad n o es tan po

derosa, por cuanto hoy la iglesia cat6lica bus ca má's que el sostenimiento 

de unas estructuras la protecci6n del hombre, la denuncia de las injusticias, 

lo que le ha traído problemas con el gobierno, pero que la ha acercad o má's 

a las clases m en os f avorecidas. 

En el momento actual las r elaciones entre la iglesia y el estado son cor

diales y los problemas tra t dos a rarz de la propuesta de reforma del 

Concordato se han hecho con mucho tacto. Sinembarg o se han presentado 

enfrentamientos entre sacerdotes y miembros del gchie rno debido a la ac

titud e incumplimiento de las normas establecidas por pa!'t e de los sacer

d otes. 



TRABAJO Y ASISTENCIA SOCIAL 

Trabajo. 

Organizaci6n. 

El Ministe rio de Trabajo ha sido hasta la fecha e l enca~gado de dirigir 

todas las actividades del país y de reglamentar la legislación entre empre

sarios y trabajadores; teniendo como base el C 6dig o Laboral, ha tratado 

de subsanar los diferentes conflictos presentados entre estos dos niveles 

de la vida laboral. 

Constantemente el Gobierno Nacional ha propiciado reuniones con represen

tantes de empresarios y trabajadores para hacer estudios de reformas a 

las l eye s de trabajo expedidas por decretos o Decretos Leyes, con el f(n 

de pode r buscar un mejor beneficio para los trabajadores. 

El Ministerio de trabajo en su organización interna cuenta con la Asesoría 

de expertos en materia de planeamiento y ej ecuci6n para determinar l as 

pautas que dirigen las actividades laborales actuales y cuenta con las a i

guientes divisiones: 

Divisi6n de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

Sección de Negociación Colectiva. 

Secci6n de Reglamentaci6n y registro Sindicales. 

Fijar normas para garantizar el cumplimiento del D e recho Colectivo y del 

Trabajo. 
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Establecer procedimientos para solución por v(a conciliatoria de conflic

tos laborales colectivos, estudiar el movimiento sindical del pa(s. 

Volumen e importancia, caracter(sticas y su Desarrollo. Estudio de Asocia

ciones de mpleados y trabajadores. 

Análisis del Sistema. Realizar censo sindical y consolidarlo con el DANE 

y organismos de planeación. Elaborar reglamentación sobre contabilidad 

sindical, auditor(a y control. Señalar normas para investigaciones sobre 

manejo de fondos sindicales. Adelantar juicio de cuentas. Visitas de Audi

tor(a. Vigilar cumplimiento y estricta ejecución de disposiciones legales. 

Absolver consultas. 

División de Relaciones Individuales de Trabajo. 

Sección de Relaciones Generales de Trabajo. 

Sección de Relaciones de Trabajo, de mujeres, men?res, a domicilio y 

aprendizaje. 

Fijar normas para garantizar cumplimiento del derecho individual del tra

bajo. Establecer procedimientos para solución por v(a conciliatoria de con

flicto individuales. Ejecución del Contrato de Trabajo. Vigilar cumplimiento 

de normas sobre subsidio familiar. Estudiar y aprobar por escrito el pago 

parcial de auxilio de cesant(a, en préstamos sobre ésta, o la pigneraci6n 

del seguro de vida del trabajador (decreto 2976 10 de Noviembre de l. 967) 

absolver consultas. 

División de Relaciones de Trabajo del Campesino. 

Sección de Relaciones Individuales de trabajo del campesino. 
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Secci.6n de Asuntos Sociales del campo. 

Fijar normas para garantizar el cumplimiento de leyes reguladoras del 

trabajo del campesino. Establecer procedimientos para soluci6n por v(a 

conciliatoria de conflictos individuales de trabajo del campesino. 

Estud iar problemas y necesidades. E 'studiar legislaci6n agraria y proponer 

modificaciones. Coordinar con organismos que se ocupen de la materia. 

Absolver consultas. 

Divis i6n de empleo y recursos humanos. 

Secci6n de Estudios, estad(sticas e informaci6n del mercado de trabajo. 

Secci6n de gesti6n delempleo. 

Dirigir y coordinar la actividad de vigilancia, control, cumplimiento de 

normas legales y e onvencionales de trabajo, seguridad e higiene en s ec

tores industriales comerciales, de servicios y rurales. Informaci6n, as e

s or(a a empleadores y trabajadores. Facilitar consultas té'cnicas y parcial 

a justicia ordinaria de trabajo. 

Rama contencioso - administrativa. E:stad(sticas médico laborales. Divul ... 

gaci6n. 

Practicar visitas de inspecci6n, estudiar y evaluar 1 imponer sanciones 1 

proponer reformas, investigaci6n científica de lugares y medios de trabajo, 

estudiar condiciones de organizaci6n y funcionamiento de servicios , higiene 

y seguridad para trabajadores, evaluaci6n en incapacidades por accidentes 

de trabajo, autorizar renuncia de prestaciones sociales relativas a invali

dez o enfermedad. 
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Los organismos sindicales e on motivo de la expedici6n del decreto 23 51 de 

l. 965 conocido cerno el Estatuto de los dominicales triplex, la anulaci6n 

de la clá:usula de reserva, la compatibilidad entre jubilaci6n y cesantía 

etc.; han tratado de insistir en diálogos con los gobiernos para tratar que 

e e hagan ciertas enmiendas a dicho decreto, ya que consideran que con ~s

te se efectúa un retroceso en las conquistas logradas a trav~s de muchos 

años por los trabajadores. 

El Gobierno Nacional por medio de las facultades extraordinarias que le 

confiri6 el Congreso, cre6 el Consejo Nacional del Trabajo, que consiste 

en un organismo compuesto por comisiones asesoras nacionales en las 

ramas del empleo y recursos humanos, la productividad, la seguridad so

cial, las cooperativas y una secretaría ténica permanente que e oordine la 

actividad del Consejo, le suministre material de trabajo y ponga en ejecu

ci6n sus planes y programas. El Consejo Nacional de Trabajo está integra ... 

do tripartitam ente con igual número de representantes oficiales, de los 

trabajadores y de los empresarios ,disponiendo estos últimos de una auto

nomía para designar sus voceros. Está representado por el Ministerio de 

Trabajo o mejor dicho presidida, y los representantes gubernamentales 

(Jefe Departamento Administrativo de Planeaci6n, Jefe delDANE, un miem

bro de la Junta Monetaria y el Gerente del Instituto de Fomento Industr ial. 

La misi6n principal del Consejo es el estudio de las medidas de carcícter 

socia! y econ6micas para garantizar que es os sectores puedan hacer un 

enfoque integral del país y brindar su concurso a la ejecuci6n de las mis-

mas. 
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El Decreto 930 de l. 966 fué el que reglamentó el derecho de huelgas uno 

de los temas de mayor pol~mica por parte de la Opinión Pública. El esp(ri ... 

tu de este Decreto es poner f(n a las huelgas indefinidas que se consideran 

lesivas para la econom(a nacional y para los trabajadores. En esta forma 

el decreto ha sido el medio para imponer la paz social en los últimos tiem

pos. 

Otro acierto en materia laboral fu~ la reestructuración del s e ctor público, 

logrando la creación de la carrera administra ti va a través de la reforma 

constitucional plebiscitaria, con el f(n de darle estabilidad al Funcionario 

Público competente, asegurándole un sistema de ascenso de acue rdo a sus 

m~ritos y en general para colocarlos a cubierto de presiones polrticas. 

El Ministe rio del Trabaj o mantiene permanente e ontacto con la OIT, la OEA 

y la COPAL ( Comit~ T~cnico para as¡ntos Laborales) y c on expertos fun

cionarios internacionales, con el f(n de obtener recomendacione s y ad l an 

tos en esta rama que redunden en beneficio de los trabajadores. 

Legislación. 

l. El Código Sustantivo del Trabajo trata amplia y expl(citamente todos 

los aspectos laborales que no han tenido modificación alguna desde 

l. 948. 

2. La ley 65 de l. 967 revista el Presidente de la República d e facultades 

extraordinarias para modifi car las normas sobre clasificación de em

pleados, fijar escalas de remuneración, suprimir, fuaion ar y crear 

dependencias y empleos de la rama ejecutiva y establece r reglas gene

rales para la creación de empleos en institutos y empresas oficiales. 
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3. El Decreto 3130 del 68 crea el Estatuto de personal • 

4. El Decreto 3135 del 68 normaliza aspectos de empleados públicos y traba-

jadores oficiales. 

5. El decreto 435 de l. 971 reajusta las pensiones y otras prestaciones de los 

empleados públicos y trab_ftjadores del sector privado y prevé' el funciona-

miento en el sector público. 

Polñica laboral del gobierno. 
sx ::::: 

En Colombia los organismos laborales del gobierno han estado pendientes para 

que la legislaci6n laboral no se quede estancada solamente en grupos minori-

tarios de trabajadores, sin o que se extienda a todos los c(rculos sociales o La 

pol(tica laboral en el pa(s se adelanta con un criterio din~mico y responde en 

cada momento a las distintas circunstancias sociales, a las necesidades cam-

hiantes del pa(s y a los requerimientos de justicia en los salarios o 

Teniendo en cuenta que la lucha que ahora se libra entre empleadores y traba-

jadores difiere, sustancialmente, de la que se libraba hace 30cños, cuando los 

trabajadores untan todos sus esfuerzos para que se le garantizara un m(nim o 

de derechos, que hoy afortunadamente, nadie los discute, tra una afortunada 

per(odo de aclimataci6n de las leyes del trabajo y que en el mundo moderno, 

de otra parte proletario no es ya el hombre que carece de medios de subsisten-

cia sino el que no detenta una sola partícula del poder; la tendencia universal 

del movimiento obrero es abandonar el sindicalismo de tipo reivindicativo, 

para entrar de lleno al que les permita participar en la propia gestión. En ccn-

cordancia cm lo anterior el Ministerio del Trabajo viene elaborando en una 

serie de programas que e onsidera indispensables para e ons ervar la paz social 

y por eso se responsabilizó de la adopción, orientaci6n y ejecución de la pol(-

tica laboral, de empleo, de formaci6n profesional, de productividad de coo-

perativismo y seguridad social. 
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Asímismo se ha preocupado por buscar el punto de equilibrio de las varias po ... 

siciones antag6nicas que S e preSente entre empleadores y trabajadores 1 de 

modo que el derecho que se reconozca a una cualquiera de esas partes no va

ya en perjuicio de alguno o de las propias conveniencias del país. 

Uno de los problemas más graves que había en el campo laboral debido a la 

inestabilidad econ6rnica y a la inflaci6n en la escasa duraci6n de las conven

ciones de trabajo. Por este motivo y bajo la administraci6n anterior se fij6 

una racional política de salarios y se autnent6 a dos años la firma de contratos 

colectivos, gracias precisamente a la comprensi6n de la UTC y la CTC, consi

guiendos e por lo tanto disminu(r los frecuentes enfrentamientos entre emplea

dores y trabajadores; y permitiéndose a las empresas planear expansiones fu

turas y organizar bajo bases firmes sus negocios. 

Patr6n de Vida, Salarios. 

Los trabajadores cada día se organizan en forma sistemática para obtene r el 

logro de un transitorio desahogo econ6mico, que les permite vivir en forma 

más o menos llevadera. El des equilibrio entre los trabajadore s urbanos y tra

bajadores del área rural y campesinos en general trae como consecuencia una 

emigraci6n hacia los centros urbanos, constituyéndo un fleg e lo para éstos y 

dando orígen a verdaderos cinturones de miseria. Por otra parte dentro de la 

sociedad colombiana existen diferentes clases sociales e on diferencias profun

das econ6micas y culturales. 

El Gobierno Nacional ha emprendido una met6dica tarea tendiente a corregir 

el des equilibrio existente por medio de la reforma agraria. Planes de vivienda, 

organizaci6n de cooperativas y otras medidas tendientes a aliviar la suerte de 

los sectores sociales desposeídos. 
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Así mismo el Gobierno Nacional por medio de decretos y ases orado por el 

Gobierno Nacional de Salarios ha fijado a partir del día lo. de Agosto de 

l. 969 últimamente los nuevos salarios mínimos. 

Estos salarios mínimos fueron fijados teniendo en cuenta los distintos sec

tores de actividad econ6mica y dentro de cada sector el grado de desarrollo 

que estus hubieran alcanzado en cada departamento. 

Por otra parte, con el objeto de evitar las burlas de salario m(nimo se pre

vé que cuando el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y las Cajas de 

Compensación Familiar encontraran que en las nóminas de salarios de los 

empleadores oficiales existieran remuneraciones inferiores a los salarios 

vigentes, deberán informar sobre estas infracciones al Ministerio de Tra

bajo y Seguridad Social. Además la vigilancia del cumplimiento de las dis

posiciones sobre salario m(nimo está a cargo del Ministerio del ramo, los 

alcaldes Municipales y los Inspectores de Policía. 

Revis i ón Social. 

Organiza!=i6n - Beneficiarios. 

El Gobierno Nacional ha estado vivamente preocupado por la acción de l os 

antes gestores de la seguridad s acial en el país, toda vez que para el sector 

privado existe el ICSS y en el sector público diversas Cajas de Previsi6n 

Social de orden nacioanal. Estas Cajas creadas mediante las facultades con ... 

cedida por la ley 6o. de l. 945 han proliferado sin una organización técnica 

y sin estudios actualizados que determinen el monto de sus obligaciones en 

acatamiento a la legislaci6n s acial hoy existentes. 
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El Gobierno ante esta situaci6n ha tornado las medidas para corregir las de

ficiencias estructurales de laPrevisi6n Social y mediante decretos ha reor ... 

ganizado los diferentes Institutos encargados de prestarle seguridad social a 

los empleados. En el nuevo régimen de seguridad social se ha tenido en cuen

ta que las condiciones de trabajo de los empleados y trabajadores están direc

tamente relacionados con su rendimiento sobre todo en aquellos aspectos del 

amparo de sus contingencias o riesgos que les afectan su seguridad individual 

y la de sus familiares tanto presentes corno futuros. 

El mayor rendimiento de los empleados y trabajadores será una contribuci6n 

eficaz al desarrollo econ6rnico del país. 

Instituto C olornbiano de Seguros Sociales. ( I. c. SS ). 

El ICSS creado por la ley 90 de l. 946, ha tenido corno política la extensi6n 

del servicio social a regiones del pa(s que se encontraban desamparadas pa ... 

raque logren los beneficios de este organismo. En los Últimos años se han 

establecido varias dependencias seccionales en diferentes partes del pa(s con 

prioridad en los departamentos de la Costa y del norte- oriente. 

El Decreto 0433 del 27 de Marzo de l. 971, reorganiz6 el ICSS para brindar

le a los trabajadores un mejor servicio público orientado al seguro social 

obligatorio creado por la ley 90 de l. 946 que cubre los siguientes riesgos: 

a. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

b. Invalidez, vejez y muerte. 

c. Asignaciones Familiares. 

Caja Nacional de Previsi6n Social. 

La Caja Nacional de Previsi6n Social es un Instituto creado por la ley 6a. de 
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l. 945, para la atenci6n de las prestaciones sociales de los empleados pú

blicos y trabajadores oficiales. Estas Cajas Nacionales habfan venido pres ... 

tando un servicio bastante deficiente por mala organizaci6n, situaciones fi

nancieras deficientes y recursos casi nulos, lo que tra(a como consecuencia 

la prestaci6n de un p~simo servicio a los empleados y trabajadores públicos. 

El Gobierno Nacional en su afán de prestar los servicios de protecci6n so .. 

cial en el más alto grado y con el f(n de que este Instituto cumpliera su fun

ci6n social, la reorganiz6 por medio de decreto ley 434 del 27 de Marzo de 

l. 971. 

Se tom6 como base la reorganizaci6n del ICSS y los mismos principios que 

regulan a esta Instituci6n sirven para regir a la Caja Nacional de Previsión 

accrnodadas desde luego, a la naturaleza de la Instituci6n. 

Con este reorganización la Caja Nacional empez6 a contar con los instrumen

tos suficientes para modificar su organización interna, agilizar el pago de 

las prestaciones sociales, la deficiente prestaci6n de servicios m~dicos, la 

organizaci6n de éstos a favor de la familia, la fijación de las cuotas por me .. 

dio de reglamentos generales etc. 

Legislación. 

l. La Ley 90 de l. 943 cre6 el Instituto Colombiano de Seguros Sociales co

nn entidad aut6noma con pers oner(a jur{dica y patrimonio propio. 

2. El decreto ley No. 2324 d e l. 948 determina el ICSS como entidad aut6 .. 

noma de Derecho Social con Personer(a Jurídica y patrimonio distinto 

de los biene s del estado. 

3. El Decreto Legislativo N o. 2850 de l. 949 determina los recura os nece .. 
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sarios para cubrir las prestaciones en especie y dinero correspondiente 

a los seguros obligatorios y gastos generales. 

4. El Decre to Leg islativo No. 183 de l. 964 aprueba los Estatutos d el ICSS. 

5. La L ey 20 de l. 970 concedi6 facultades extraordinarias al Gobierno Na .. 

cional para dictar normas sobre pensiones de jubilados por invalidez, 

vejez, oficiale s semioficiales, particulares y otras normas en mate ria 

de seguridad socia!. 

6. El Decre to No. 433 de l. 971, reorganiz6 el Instituto Colombiano de Se

guros Sociales. 

7. El decreto N o. 434 de l. 971 normaliza la reorganizaci6n administrativa 

y financiera de las entidades de previsi6n socia! de carácte r nacional. 

S eguro Social. 

El Decre to L ey dictado por el Gob ierno Nacional con el objeto de reorganiza

ci6n del ICSS. constituye un verdadero y trascendental avanc e dela s eguridad 

social, y a que r e ajusta las pensiones, de vejez e invalidez, los sitemas de 

su r evalorizaci6n futura y la ampliaci6n de la cobertura d el Seguro Social. 

De s de el momento de su creaci6n el Seguro Social por los lineamientos mis ... 

m os de la legislaci6n que lo organiz6, ha estado circunscrito casi exclusiva .. 

m ente a protege r a los trabajadores asalariados urbanos, pero su estructura 

prestacional y sus sistemas de financiaci6n hac(an imposible extend e r su 

campo de aplicaci6n a grandes s ectore s de la poblaci6n ec on6micam ent e ac

tiva del pa(s, con el agravante de que en estos sectores está comprendida 

la poblaci6n e con6micam ente más débil y con mayores necesidades de protec ... 

ci6n e spec ialmente en el campo de la salud. 

Para solucionar este desequilibrio y para cumplir con la imperiosa necesidad 
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de justicia social, el decreto dispone la extensi6n del seguro social por ínter ... 

medio del ICSS a los trabajadores independientes o aut6nomos a los pequeños 

patrones a la poblaci6n campesina y a los familiares del asegurado directo. 

El Gobierno Nacional por inter·medio de este Instituto llevarcí a un futuro no 

muy lejos la protecci6n a toda la poblaci6n econ6micamente activa del país, 

por lo menos, dentro de un esquema básico y mínimo de servici os de seguri

dad social y con esperanzas de mejores prestaciones. 

Asistencia y Bienestar Social. 

Organizaci6n y Beneficiarios. 

En Colombia la Asistencia Social está atendida por una serie de organ(smos 

que se esmeran por cumplir adecuadamente con esta labor social. 

Los objetivos que se buscan son 

l. Promoci6n integral del hombre especialmente a través de 

a. Fortalecimiento de las estructuras familiares. 

b. Organizacim y desarrollo de las e omunidades. 

2. Protecci6n a j 6venes menores de 18 años especialmente a través de 

a. Motivaci6n y ayuda a los padres en el desempeño de las funciones 

que tienen para con sus hijos. 

b. Sustituci6n hasta donde sea posible del cuidado de los padres; bien 

sea parcial o totalmente en casos de carencia de familia, o cuando 

ésta no le ofrece las condiciones necesarias para su desarrollo. 
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3. Realización de programas docentes y de investigación. 

Para cumplir con estos objetivos el Gobierno Nacional ha creado di ... 

fe rentes organismos para que se desarrollen programas funcionales 

que den al trabajador el bienestar socia! para su familia. 

Entre los diferentes programas de desarrollo tenernos 

l. Jard(nes Infantiles y Sala -cunas. 

El Departamento Administrativo de Bienestar Social, en la certeza de 

que el niño necesita no sólo de los cuidados f(aicos, sino de seguridad 

emocional y desarrollo de sus capacidade s inte l ec tual e s, s e han p r o

puesto brindarle un ambiente positivo al igual que la oportunidad de 

desarrollara e m en tal y f(sicarnente sano a trav~s d e los jard(nes in

fantiles y sala-cunas. Estas Institucione s son centros de educación pre

escolar y de carácter esencialmente preventivo. 

Los objetivos de estos jard(nes son 

a. Atender los niños de ambos s exos de 4 m e s e s a 7 años de edad 

p e rten e cientes a famil ias de bajos recure os socio-ec onómicos que 

no están en capacidad de ofrecer al niño la protección, alim entos 

y cuidados que requiere. 

b. Proporcionar al niño una atención integral que comprende los as

p e ctos p edagógicos, nutricional, psicológicos, asistencial y mé

dicos. 

c. Elevar el nive l socio- e conómico de las familias que r eciben e l a er

vicio. 
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d. Orientar a los padres de los niños sobre como guiar a sus hijos 

ayudé:Índolos a resolver sus problemas de hogar y hacerlos mé:Ís 

conscientes de sus deberes como jefes de familia. 

2. Hogares de paso y sustitutos. 

Este programa se cre6 con el f[n de amparar y proteger a los niños 

menores de 7 años y que por diferentes causas se ven privados de 

atenci6n directa de sus padres y de los beneficios de su hogar bien 

constituído. 

Los objetivos de los hogares de paso son : 

a. Proporcionar un hogar transitorio a niños de ambos sexos que por 

razones de extrav(o, orfandad, abandono, o determinadas situa .. 

ciones de (ndole familiar se ven privados de su hogar, y de la aten .. 

ci6n adecuada de sus padres. 

b. Adelantar las diligencias correspondientes a f(n de procurar el rein

tegro del niño a su hogar o buscarle un hogar sustituto o de adop .. 

ci6n cuando el niño carece de familiares que puedan brindarle pro-

tecci6n. 

Los objetivos de Hogares sustitutos son 

a. Proporcionar un lugar adecuado y permanente a niños menores de 

7 años que por causa de orfandad o abandono se ven privados del 

propio hogar y de la atenci6n de sus padres. 

b. Vincular a la sociedad en la soluci6n de problemas de la niñez 

abandonada despertando en ella una conciencia de solidaridad so

cial. 
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3. Centros Vecinales. 

E a un programa e minentemente pre ventivo, que d e sarrolla actitudes 

t endiente s a a yudar a la persona y la familia a m e jorar sus propios 

problemas y a funcionar dentro de su ambiente si es propicio o amo

dificarlo para que pueda satisfac e r sus nec e sidades d entro de una fi

los of(a y u n os principios democráticos de fé en s e r artriic e s d e su 

propio desarrollo y superaci6n. 

Los obj e tivos d e estos c entros vecinales son 

a. Crear conciencia en el individuo de su condici6n humana, de sus ha .. 

bilidade s, capacidades y situacione s a f(n de qu e s ea parte activa y 

promotora d e su propia superación. 

b. Fortale cer la estructura familiar mediante el establecimi ento d e 

programas que traten de atacar las causas des int egraci6n fam iliar 

y contribu(r a su normal d e sarrollo. 

c. M ejorar el nivel d e vida de las comunidades a través de programas 

d e organización y d e sarrollo d e la comunidad. 

4. Orientad Ón e informaci6n , 

E ste programa tien e como fín primordial la atención, ori entación y a yu

da a las p e rsonas que acud en al Departame nto e n bus ca de s oluci6n a 

sus proble mas . 

E sta orientación e información no proporciona ayudas mate riales , que 

sÓlo solu cionan trantoriamente la situaci6n de la pera ona atendida sin 0 

que trata de ofre cer soluciones que coloqu en a la pera ona en condicion e s 
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de valerse por s (misma de poder resolver sus situaciones e onflictivas. 

5. Grupos Familiares. 

Los grupos familiares son 11 hogares 11 en los cuales se ubican 15 niños 

entre 6 y 10 años bajo el cuidado de un matrimonio que desempeña el 

papel de padres de familia. 

Tienen como objetivos lo siguiente 

a. Ofrecer al niño carente de hogar, un medio adecuado que garantice 

la situaci6n y satisfacci6n de sus necesidades de seguridad, acep

taci6n, recmocimiento y afecto. 

b. Contribu(r a la integraci6n del niño a la sociedad mediante su parti

cipaci6n activa en ésta a través del establecimiento de relaciones 

sociales y de utilizaci6n de los recursos de la comunidad como es

cuelas, parroquias, lugares de recreaci6n y transporte. 

6. Granjas Agr(colas. 

Son centros de rehabilidaci6n social, complementaci6n del estudio con 

el trabajo que les brinda seguridad en sfmismo y un adiestramiento 

para el futuro. 

El objetivo de estas granjas son 

a. Readaptaci6n social de los niños con limitada capacidad intelectual. 

b. Complementaci6n y nivelaci6n escolar. 

c. Iniciaci6n de las labores agrfcolas. 
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7. Organizaciones Varias. 

AdeméÍs de las expuestas anteriormente el Gobierno Nacional tiene otras 

Instituciones que cumplen en el mismo objetivo que las ya descritas e omo 

son : 

a. Los hogares múltiples. 

b, Albergues infantiles. 

c. Cl(nicas de orientación. 

d. Es cuelas hogares, etc. 

Legislación. 
!!5!$41 suee 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fué creado por la ley 75 

de l. 968, con la finalidad de proveer a la protección del menor y, en 

general al mejoramiento de la estabilidad y del bienestar de las familias 

e ol o m bianas • 

El Decreto No. 1088 de l. 969 ratificó lo dispuesto por la ley 75 de l. 968 

según la cual la División de Menores del Ministerio de Justicia se incor-

porará como dirección de menores, hoy de asistencia legal, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 

Otros decretos y resoluciones crean y reglamentan todo lo referente a 

las diversas organizaciones de asistencia y bienestar social. 

Desarrollo Social. 

Las pol(ticas de desarrollo Social del Gobierno, tratan ante todo de responder 

a un hecho histórico ya que las grandes mayorfas se han movilizado para exi-

gir y alcanzar un nivel de bienestar que lleva consigo una clara conciencia 
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sobre los fines de la vida a la que aspiran, no ya en un futuro distante sino 

concretamente en el presente. 

Para hablar del desarrd.lo social debe tenerse en cuenta las híp6tesis básicas 

en que se sustenta la pobreza de la poblaci6n. 

a. La carencia de bienestar radica en la situaci6n de desigualdad en que se 

encuentra la mayoría de la población por causa de la concentración del 

capital y por consiguiente, de los ingresos en manos de unos pocos. 

b. Conjuntamente con el fenómeno de concentraci6n de la riqueza persiste 

una estructura de poder que excluye o discrimina de los beneficios del 

Estado a todos aquellos grupos que carecen del poder institucional nece

sario para satisfacer sus necesidades básicas. 

c. Los proliemas de la marginalidad, la patología s acial, la carencia de vi

vienda y empleo, la falta de servicios adecuados de educaci6n y salud, 

son expresiones o consecuencias de los dos fenómenos estructurales des

crito arriba, y 'por lo tanto no se consideran solamente como fines de una 

política~ sino también como resultado de acciones tomadas en las dos di

mensiones básicas de la sociedad, la economía y la política. 

Tomando como base de una definición de politica s ociallos tres elementos 

enunciados, se puede llegar a una concreci6n de política s acial, como to

das aquellas acciones tendientes a redistribuír e incrementar el capital 

y el ingreso, y modificar la estructura del poder poli1:ico mediante cam

bios profundos que aseguren el acceso de todos los grupos de la poblaci6n 

a las instituciones en el estado, con el fín de satisfacer las aspiraciones 

de bienestar. 
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l. Evolución de las Organizaciones de base. 

Las caracter(sticas más sobres alientes del proceso cualitativo de cambio 

se relacionan con el fortalecimiento de una conciencia comunitaria, que 

partiendo de un proceso básicamente vereda! y de barrio, ha venido ad

quiriendo las dimensiones pol(ticas de fuerza social. 

Las Organizaciones populares comunitarios y de usuarios rompen los mar

cos del vecindario rural. Las nuevas organizaciones se e onvierten en 

elementos asociativos y de poder socia! a una es cala más nacional y re-

gí onal que vereda! y loca. 

La organización de base crea nuevos grupos de referencia para proyec

tar y difundir la nueva dinámica social y se multiplican los contactos en

tre la comunitaria y lo estatal, entre la organización de base y la pres_. 

tación de servicios, entre la demanda social y el presupuesto de gastos, 

entre el l(der y el agente de servicio. 

La creación de esta conciencia comunitaria y de su dinámica, establece 

una situación histórica nueva, en donde el sector popular constituye un 

elemento social con emes ión cultural y con dinamismo frente a las posi

bilidades de cambio social. 

2. El Movimiento de Acción Comunal. 

La acción comunal constituye uno de los movimientos sociales de base 

más importantes con que cuenta el pa(s. 
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La organizaci6n de e ste movimiento se encuentra desde sus or(genes 

vinculado al Estado, como agente promotor, especialmente a ra(z de 

la Ley 19 de l. 958 que incorpora · su acci6n en la promoci6n y organiza-

ci6n comunal dentro de sus programas y pol(ticas. 

Al hecho de ser un movimiento organizado por el Estado se agrega otra 

caracter(stica fundamental, su organizaci6n misma, a nivel de vereda 

en el medio rural, o de barrio en el medio urbano. 

Como dato estadístico, para valorar el crecimiento de los puntos de ac-

ci6n comunal en el pa{s, podemos relacionar los siguientes: En l. 960 

se organizar:on 83 juntas con una poblaci6n participante de 126. 322 per-

s onas; en l. 967, 11. 426 juntas con l. 63 5. 446 pera onas y en l. 970, 16.108 

juntas con 2. 500.000 personas participantes. 

3. El movimiento de organizaci6n campesina. 

El Decreto 755 de l. 967 dá or(gen a este movimiento social, por el cual 

se establece un registro de usuarios de servicios públicos y del sect or 

. . . "' 
agropecuano y se promueve su asoc1ac1on. 

A semejanza del movimiento de Acci6n Comunal, la organízaci6n campe-

sina se origina como programa y polrtica del Estado, llevada a cabo di-

rectamente por el Ministerio de Agricultura. 

La organizaci6n campesina a escala nacioanal, se caracteriza esencial-

mente por ser un movimiento social de bases más nuevo en Colombia, y 

constituye una experiencia por parte del Estado de promover una orga-

nizaci6n de base directamente vinculada a la profesi6n o al trabajo ocu-

pacional, corno es la organizaci6n del campesino en su calidad de pro-

ductor de bienes agropecuarios. 
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La estadística siguiente da una idea de la bondad de esta organizaci6n 

As ocíaciones Departamentales constituídas. 24 

Asociaciones Municipales con Personería Jurídica 508 

Asociaciones Municipales total 603 

Comités veredales cons titu{dos 10.500 

Número de campesinos organizados 2. 000. 000 

4. El Movimiento Cooperativo. 
- ±s!54 b2X!iSJ! = 

El movimiento cooperativo tiene ya largos años de existencia en el país, 

pero con el decreto 1958 por medio del cual se actualiza la legislaci6n coo-

perativa, el estado facilit6 su evoluci6n, limitando los requisitos legales pa-

ra el funcionamiento de las empresas cooperativas. 

El movimiento cooperativo en el año de l. 971 era el siguiente 

Número de cooperativas. 

Número de socios 

Capitales pagados (pis os ) 

Operaciones comerciales 

5. El Movimiento sindical. 

l. 520 

982.299 

706.699. 704 

8. 838. 485. 650 

El sindicalismo constituye una organizaci6n de base compleja y elaborada, 

surgi6 en el país como resultado de un proceso hist6rico universal. La ins-

titucionalizaci6n del derecho de asociaci6n como Única forma de defensa del 

obrerísmo frente al poder del capital, que hab(a destru(do las estructuras 

artesanales de producci6n. 
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Pero además, el sindicalismo ha tenido un desarrollo nacional caracte

r(stico, debido a las condiciones socio-poliÍ:icas y econ6micas del pa(s 

en el presente siglo. Las más significativas hah sido : 

a. Una oferta de mano de obra debido a 2 factores prin cipales 

1) El proc e so de migraci6n rural- urbana. 

2) El crecimiento acelerado 

b. La baja calificaci6n de la mano de obra explicada por 

1) Incapacidad institucional para absorber el núm ero total de ni

ños que está'n en edad de educarse. 

2} Sistema educativo disfuncional en términos de necesidades de 

formaci6n práctica. 

3) Insuficientes recursos de capacitaci6n técnica. 

c. Altos índice s de desempl e o y sub-empleo motivados por lo anterior

mente descrito. 

Estas caracter(sticas han debilitado el movimien to sindical como 

puede apreciarse por su evoluci6n de l. 963 a l. 971. En l. 965 la 

fuerza sindicalizada ten(a aproximadamente 638. 315 afiliados, lo 

cual representaba el 12o/o del total de la fuerza laboral. En l. 971 

su crecimiento alcanz6 800. 000. 

El mayor número de s indicalizados para ambos per(odos estab a 

dado por afiliados a la U. T. C. con un 4lo/o en l. 965 y de 68. 3o/o 

en l. 971. 
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6. Poli1:icas. 

Los cuatro movimientos mencionados no se presentan como un sistema 

de acci6n 6 ocial coherente en la búsqueda de soluciones, ni m en os aún 

en la definici6n de las metas de las pol(ticas y programas de desarrollo 

econ6mico y social. 

Su dinámica, resultado de los cambios ocurridos en el pa(s en el Últi-

m o decenio, presenta s eríos interrogantes, no en lo que respecta a su 

capacidad de manifestaci6n social, definitiva en la vida d e l país, sino 

en lo que se refiere al compromiso del Estado. 

L.a pol(tica social as( concebida permite definir con mayor claridad los 

objetivos del bienestar social a partir de los movimientos 6 ociales o de 

los grupos populares organizados. Tales objetivos son : 

a. Redistribuci6n del ingreso y generaci6n del empleo a través de los 

cuales se logra la participaci6n de la poblaci6n en la estructura eco-

" . nom1ca. 

b . Modificaci6n de la estructura del poder pol(tico, dando cabida dentro 

de la estructura polrtica-administrativa a los movimientos sociales 

mediante la participaci6n de los grupos populares organizados. 

c . Prestaci6n adecuada y oportuna de los servicios sociales que requie-

ren los grupos sociales. 
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CONCLUSIONES 

TRABAJO. 

El Ministerio de Trabajo ha sido hasta la fecha e l encargado de dirigir to-

das las actividades del pa(s y de reglamentar la legislaci6n entre empresa-

rios y teniendo como base el c6digo laboral ha tratado de subsanar los di-

fe rentes conflictos presentados entre estos dos niveles de la vida laboral. 

En Colombia los organismos labol;'ales del Estado han estado pendientes 

para que la legislaci6n laboral no se quede estancada solamente favore-

ciendo a grupos minoritarios de trabajadores, sino que se extienda a todos 

los círculos sociales. 

El Gobierno Nacional por medio de las facultades extraordinarias que le 

confiri6 el Congreso, cre6 el Consejo Nacional de Trabajo, que consiste 

en un organismo compuesto por comis iones as es oras nacionales en las ra-

mas de empleo y recursos humanos, la productividad, la seguridad social 

y laS' cooperativas y una secretaría técnica permanente que coordina la ac-

tividad, el Consejo, le suministre material de trabajo y ponga en ejecuci6n 

sus planes y programas. 

El Decreto 930/66 fué el que reglament6 el derecho de huelgas con el f(n de 

poner f(n a las huelgas indefinicas, que se conside raban lesivas para la e co-

nomía nacional y para los trabajadores. En forma general este decreto ha 

sido el medio para imponer la paz social en los últimos tiempos. 

El Ministerio del Trabajo mantiene permanentes contactos con la OIT, la 

OEA y la COTPAL y con expertos y funcionarios internacionales, con e l f(n 
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de obtener recomendaciones y adelantos técnicos en esta rama, que redunde 

en beneficio de los trabajadores. 

Desarrollo s acial. Las políticas de desarrollo s acial del gobierno, tratan 

ante todo de responder a un hecho hist6rico, ya que las grandes mayor{as se 

han movilizado para exigir y alcanzar un nivel de bienestar que lleva consi

go una clara toma de conciencia sobre la calidad y los fines de la vida a la 

que aspiran, no ya en un futuro distante, sino concretamente en el presente. 

Teniendo como base la carencia de bienestar de la mayoría de la poblac :·6n, 

se debe emprender todas las acciones pertinentes tendientes a redistribuír 

el capital y el ingreso y modificar las estructuras del poder politice, me

diante cambios profundos que aseguren el acceso de todos los grupos de la 

poblaci6n a las instituciones del Estado, con el fín de satisfacer las aspi

raciones de bienestar. 

Las caracterr'sticas más sobres alientes del proceso cualitativo de cambio se 

relacionan con el fortalecimiento de una conciencia comunitaria, que partien

do de un proceso básicamente ver edad y de barrio, ha venido adquirien<Ío las 

dimensiones politicas de fuerza s acial. 

La acci6n comunal constituye uno de los movimientos sociales de base más 

imp:vrtante con que cuenta el país. La organizaci 6n de este movimiento 

se encuentra desde sus orr'genes vinculado al estado como agente promotor, 

especialmente ~ ra{z de la ley 19 de l. 958 que incorpora su acci6n en la pro

moci6n y organizaci6n comunal dentro de sus programas y polil:icas. 
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La organización campesina se caracteriza, esencialmente por ser un movi-

miento social de bases m~s nuevas en Colombia y constituy e una experien-

cia por parte del Estado de promover una organización d e base directam en-

te vinculada a la profesión o al trabajo o que sea ocupacional, como es la 

organización del campesino y su calidad de productos de bienes agrcpecua-

ríos. 

El movimiento cooperativo tiene largos años de existencie en el pa(s, p e ro 

e l decreto 1598 del 63, actualiza la legislación cooperativa dándole facili-

dad para su evolución y limitando los requisitos legales para el funtiona-

miento d e las empresas cooperativas. 

Previsión Social. El Gobierno ha estado vivamente preocupado por la acción 

de los entes gestores de la seguridad socia! delpa(s, toda v e z que para el ..... 

sector privado existe el ICSS y en el sector pÚblico diversas Cajas de Pre-

visión Social, de Orden Nacional. 

El gobierno dictó un decreto le y en el cual reajusta las pensiones de invali-

dez y de vejez, los sistemas para su valorización futura y la ampliación de 

la cobertura del seguro social. 

Las Cajas Nacionales de Previsión Social, creadas para pre star atención 

socia! a los empl-eados públicos y trabajadores oficiales, prestaba una 

atención deficiente por la mala organización y recura os nulos. 

El Bienestar ID cial que brinda e l gobierno por medio de las diferentes orga-

nizaciones, tiene como objetivo la promoción integral del hombre a tra-

vés del fortalecimiento de las estructuras familiares y d e la organización 

y desarrollo de las comunidades. 



MORAL SOCIAL Y OPINION PUBLICA. 

HABITOS Y COSTUMBRES SOCIALES. 

El pueblo e olombiano es esencialmente tradicionalista en sus hábitos y e os ... 

tumbres. 

Muchas de las costumbres existentes son de orígen colonial. Talvez hay dos 

grupos en el hombre colombiano que son los que m<Ís han cona ervado las tra ... 

diciones y costumbres antiguas: los campesinos y una gran parte de la pobla

ci6n urbana compuesta por la das e media, alta y la élite o das e alta. 

Las costumbres y hábitos tienen mucho que ver con las clases sociales. 

Existen tres clases sociales más o menos definidas, representadas así: el 

O. 3o/o clase alta, el 40o/o clase media y el 60o/o clase baja. Dentro de la clase 

media hay otra divisi6n que es la llamada clase media alta y clase media ba .. 

ja. 

La clase alta es la más escasa, está compuesta por un pequeño núcleo de fa ... 

milias que gobiernan el país directa o indirectamente y de grandes recura os 

econ6micos, su capital promedio es de $100. 000. 000. oo. Su costumbre o 

hábito principal es viajar hacia el exterior y frecuentar los principales clu ... 

bes sociales y deportivos; su deporte preferido es el golf y el tenis; algunos 

son amantes de la equitaci6n y de los juegos de suerte y azar. 
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Esta clase alta está representada por un sector de grandes propietarios rura ... 

les y otro de grandes inversionistas en Industrias y negocios urbanos. Hoy vi

ven todos en la ciudad y viajan al campo ocasionalmente. 

La clase media baja, está compuesta por empleados de medianos sueldos y 

por pequeños propietarios campesinos y comerciantes. 

La el as e media alta compuesta por profesionales y comerciantes, tambietí la 

componen un buen número de propietarios campesinos pero la mayor(a reside 

en la ciudad. 

La clase baja o preletaria se compone por la clase obrera, los agricultores 

y campesinos en general, de es cas oB ingresos y los des ocupados. Tienen co ... 

m o vocero dos grandes centrales obreras que son la C. T. C. y la U. T. C. Los 

hábitos de esta el as e son muy variados y diferentes los del campesino y los de 

la ciudad. El campesino es ante todo hogareño, el obrero de la ciudad es aman

te del caf € y sitios de diversiones. La mayor(a de esta clase dedica sus d(as de 

descanso al licor como Único medio de desfogue. Los des ocupados dedican su 

tiempo a planear y ejecutar robos, para poder subsistir. 

El hombre colombiano en su inmensa mayor(a profesa la religi6n cat61ica. 

PREVENCION Y REPRESION A LA INOBSERVANCIA DE LOS PRECEPTOS 

MORALES. 

El pueblo colombiano en su mayor(a es respetuoso de los principios morales; ' 

sinembargo, hay un número considerado de pera onas, especialmente de la cla

se baja por vicio o necesidad cometen U(citos fundamentalm ente contra la pro

piedad e integridad f(sica. 
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ASPECTOS ESPECIALES DEL DELITO. 

l. Delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Desde hace varios 

años no se presentan datos que tengan signüicaci6n en este género. 

2. Delitos contra la administración pública. Cada d{a es más frecuente y 

repetida la presencia de estos hechos debido a la falta de controles efica .. 

ces y racionales. 

3. Asociación e incitaci6n para delinquir y apolog{a del delito. 

Porcentaje con relaci6n al total de delitos : O. Olo/o. 

4. e ontra la fé pública. 

La gravedad de este género de delitos radica en que es un concurso casi 

necesario de los delitos contra la administraci6n pública y la propiedad. 

Porcentaje con relaci6n al total de delitos O. 34%. 

5. Delitos contra la salud y la integridad colectiva : O. 26%. 

6. Delitos contra la ec onom{a nacional, la industria y el comercio o. 03%. 

7. Delitos contra la libertad individual y otras garant(as : O. 76%. 

8. Deli tos contra la integridad moral : O. 20%. 

9. Delitos contra la libertad y el honor sexuales: 2. 36% 

10. Delitos contra la familia : 3. 34%. 

11. Delitos contra la vida y la integridad personal 36. 08% 

12. Delitos contra la propiedad : 56. 04%. 

ESQUEMA GENERAL DE LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO EN EL PAlS. 

(l. 972 ). 

l. Actividad guerrillera. 
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2. Desajustes en la actividad docente y en el estudiantado. 

3. Invasiones a predios rurales. 

4. Conflictos laborales. 

5. Secuestros. 

6. Incremento del consumo en heroína y marihuana. 

7. Paros y manifestaciones cívicas agresivas. 

8. Incidencia de la devaluaci6n del d6Iar. 

9. 
'(\ 

Combate de ampones con la policía. 

10. Esmeralderos. 

ll. Asaltos en carreteras • 

12. Desfalcos y peculados. 

13. Asesinatos. 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE OPINION. 

Constitucionalmente existe la libertad de pensamiento y de opini6n; esta es una 

de las principales ventajas de sistema democrático. 

Desafortunadamente esa libertad se ve limitada por falta de poder de decisi6n 

que está intensamente ligado en nuestro medio con el factor econ6mico. En el 

aspecto político s6lo tienen ese poder los dirigentes. El pueblo actúa como ove-

jas. 

OPINION PUBLICA Y SU INFLUENCIA SOBRE EL GOBIERNO. 

La opini6n pública está orientada por los diarios capitalinos y algunos de p ro-

vincia como 6rganos de divulgaci6n de las diferentes corrientes poHHcas, Ade-

más por las emisoras y la T. V. ;en estos 6rganos de divulgaci6n se opina y se 

critica, pero nunca se propone ni se dá'n soluciones, por consiguiente, es t a opi-
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ni6n no tiene la suficiente fuerza para exigir cambios en la administraci6n del 

Estado. 

Cuando las corrientes polrticas se han unido en torno a una causa y han canali-

zado bien las fuerzas vivas del pa(s, han obtenido cambios fundamentales en 

la administraci6n pública, como ocurri6 ~1 13 de Junio de l. 913 y ellO de Ma-

yo de l. 957. 

IDEOLOGIA. 

Aunque aparentemente y aún en las urnas, el pueblo coloml:iano ha demostra-

do incl inaci6n por las ideolog(as izquierdistas y más aún por las tendencias 

marxistas y leninistas, en el fondo el ciudadano colombiano es profundam en-

te conservador' porque la mayor(a tiene arraigado el Sentido tradicionalista. 

En la politica partidista hay dirigentes que afiliados al partido liberal promul-

gan y practica ideas cona ervadoras; mientras otros de afiliaci6n conservadora 

proponen cambios de sistemas y estructuras alejándose de los cánones tradi ... 

cionalistas, y actuando como liberales. 

Dentro de la masa del pueblo hay mucha ignorancia en este aspecto, ignoran-

cia que aproveachan muchos polrticos para guiarlos como ovejas y obtener sus 

puntos personales. 

MISIONES EXTRANJERAS. 
X 

Las hay de diferente (ndole y or(gen. Las más numerosas son las de (ndole 

comercial. El pa(s que mayor número de misiones sostiene en Colombia es 

los Estados Unidos. 
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Entre las misiones comerciales o econ6micas merecen menci6n: La misi6n 

comercial de la república democréÍtica alemana, misi6n econ6mica de los 

Estados Unidos, misi6n industrial del Jap6n, misi6n econ6mica de Dinamar

ca, Francia, etc. 

Existe también un buen número de misiones culturales. Entre las méÍs impor

tantes de este género podemos citar : Misión cultural de la Universidad de 

Nebraska. Rockeffeler. 

Las misiones extranjeras que gozan de mayor acogida en el pa(s, sm las de 

acci6n social. Ejemplo: Caritas, Care, etc. 

Existe n otras misiones de programas especiales, principalmente en el cam

po cient(fico, y las hay tambi~n en el aspecto militar por parte de los Esta .. 

dos Unidos para cada una de nuestras fuerzas. As(tenemos misi6n aé'rea, 

mis i6n naval y misi6n ej ~rcito. 

N o existe una polnica standar en el pa(s sobre las misiones extranjeras, y 

esto hace que se desaprovechen sus recu1."S os. 

ORGANISMOS SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA OPINION PUBLICA Y EN 

LA MORAL DEL PUEBLO • 

Hay tres tipos de organizaciones que influyen en la opini6n pública, y en la 

moral del pueblo; estas son : de tipo eclesiéÍstico, e omo el minuto de Dios, 

obra que adelanta el Padre Rafael Garci:'a Herreros y que ha dado techo y 

educaci6n a varias familias, volvi~ndole la esperanza y la confianza a es os 

jefes de hogar. 
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Otros de tipo particular, como el Hospital Lorencita Villegas de Santos 1 que 

ha prestado tambi~n una encomiable labor. La mayoría de las organizaciones 

se han creado con la iniciativa privada, y hoy tienen el apoyo del Estado. 

Las Organizaciones del Estado cumplen funciones en varios aspectos: Educa ... 

ci6n, moral, salud, bienefftar, etc. 

En l. 970 el país contaba con más de 50. 000 camas en hospitales 1 con una uti ... 

lizaci6n media del 6 O%. 

Instituciones que prestan 1os Servicios de Salud. Cada d(a es mayor la pres en ... 
- -

cia del estado en la prestaci6n de los servicios de salud. Ello se realiza por 

intermedio de : 

a. Hospitales y Puestos de Salud de la Nac i6n, Departamentos y municipios. 

b. La Caja Nacional de Previsi6n. 

c. Cajas de Retiro y de Previsi6n, las entidades como las Fuerzas Armadas 

y Comunicaciones. 

d. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Esta es la entidad m~s im-

portante en la prestaci6n de este tipo de servicios. 

El total de gastos de los establecimientos públicos des centralizados de salud 

en l. 970 ascendi6 a tres mil millones de pesos. 

Otra Organizaci6n de infinitos beneficios para el pueblo y talvez la que influ-

ye más en la confianza y moral de éstos, es la Cruz Roja Nacional. Sus ser-

vicios causan un gran impacto favorable, porque casi siempre se prestan en 

situaciones de emergencia. El apoyo de esta Organizaci6n est~ en manos del 

pera onal femenino en su mayoría. 
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Tambi~n presta un servicio inigualable el voluntariado, compuesto por señoras 

y señoritas que con su abnegada labor traen alivio y consuelo a los enfermos. 

Este voluntariado está compuesto primordialmente por las llamadas damas gri-

ses y damas rosadas, o simplemente voluntarias. 

El Instituto Franklin D. Roosevelt está encargado de alivio y consuelo a los ni-

ños que han sufrido parálisis infantil y similares. 

Además de las organizaciones de salud, hay otras no menos importantes como 

son: Los asilos de ancianos, orfelinatos, manicomios, escuelas, hogares, 

etc. 

Los Institutos de Bienestar Familiar y el de Planificaci6n Familiar, son los or ... 

ganismos m<Ís recientes, pero los que prestan en el mayor servicio de orienta ... 

ci6n al pueblo. 

Todas estas organizaciones anunciadas prestan un gran servicio a la comuni-

dad, y especialmente le dan seguridad a aquellas personas que carecen de su ... 

ficientes recursos. 

PROPAGANDA. 
== 

Organizaci6n. La organizaci6n de la propaganda oficial sigue los mismos ca-

nales de la organizaci6n gubernamental. 

A nivel nacional está a cargo de la Presidencia, Ministerios e Institutos Des ... 

c entralizados por intermedio de sus respectivas oficinas de divulgaci6n y pren .. 

sa. 
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A nivel departamental está a cargo de la gobernaci6n e Instituciones Seccio .. 

nales de gobierno; y en los municipios por las Alcald(as, servicios y agen

cias de los Institutos Descentralizados. 

Técnicas de Propaganda Nacional. La técnica utilizada consiste en aprovechar 

los medios de divulgaci6n a nivel nacional, para informar a la opini6n pÚbli

ca sobre las reali aciones y planes de gobierno que benefician a la comunidad. 

Para esto cuentan con la prmsa, radio y televisi6n. 

Prensa. En la actualidad circulan en. el pa(s 40 diarios, además de los se

manarios y revistas. Los 40 diarios que están circulando son : 

En Bogotá 

En Medell(n: 

En Cali : 

El Espectador, El Tiempo, El Siglo, La Reptfblica, El Es

pacio, El Vespertino y El Bogotano. 

El Correo, El Colombiano y El Diario. 

El Pa(s, el Occidente, El Gris ol. 

En Barranquilla: El Heraldo, El Diario del Caribe, El Nacional. 

En Bucaramanga: El Debe r, El Frente, La Vanguardia Liberal. 

En Cartagena 

En Manizáles 

En Pereira : 

En Cúcuta : 

En Ibagué : 

En Armenia: 

En Girardot 

En Tunja : 

En Popayán: 

Santa Marta: 

Diario de la Costa, El Universal. 

La Patria. 

El Diario, El Imparcial, Diario de Risaralda. 

Diario de la Frontera, La Opini6n . 

El Cronista. 

Diario del Quind(o, Heraldo del Quind(o 

El Vocero, El Diario. 

Diario de Boyacá, El Oriente. 

El Liberal. 

El Informador, La E 'poca. 
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Neiva 

Pasto 
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El Cenit. 

Diario del Huila, Impacto 

El Derecho, El Radio. 

Radio. Existen tres cadenas principales que controlan la mayor(a de las e mi-

s oras. 

Estas cadenas son :Cadena Radial Colombiana, (Caracol ) Radio Cadena Na

cional (R. C. N. ) y Circuito Todelar. 

En el país hay 287 emisoras, distribu(das en 99 ciudades, así: 

CIUDAD 

Agua chica 

Andes 

Anserma 

Apartad6 

Arbel~e z 

Arauca 

Armenia 

Armero 

Barrancabe rmeja 

EMISORA 

La voz de Aguach ica. 

Transmisora Surande s. 

La voz de Ans e rma 

La Voz de Urabá 

Radio Galaxia. 

La Voz de Cinaruci. 

La Voz de Armenia. 

Pregones del Quindío 

La Voz del Comercio. 

Radio E.strella. 

Radio Ciudad Milagro. 

Radio Armero • 

Radio Yarima. 

Radio Barrancabe rm eja. 

Radio Pipat6n 

La Voz del PetrSleo. 
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Barranquilla. 

Barbos a. 

Bello 

Bogotá, D. E. 
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EMISORA 

Radio Libertad. 

Emisoras Unidas 

Voz de Barranquilla 

Radio Sutatenza 

Radio Tropical 

Emisora Atlántico. 

Radio Reloj. 

Emisora Riomar 

Voz de la Costa. 

Radio Quince. 

Emisora A ... B - C. 

Voz de la Patria 

Radio Olímpica 

Radio Piloto 

Emisoras Variedades 

Radio Minuto 

La Voz Porteña. 

La Voz del R to Suárez. 

Radio Tricolor. 

Radio h.arizonte 

Radio Nacional 

Nueva Granada 

Emisora Monserrate 

Voz de Colombia. 

Radio Melodía. 

Radio Tequendama 
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CIUDAD 

Bogotá, D. E. 

EMISORA 

Radio Sutatenza 

Nuevo Mundo 

Voz de Bogotá. 

Radio G ontinental. 

La Voz de la Victor. 

Emisora Mil Veinte. 

Radio Super. 

Radio Santa Fé 

Radio Reloj 

Emisora El D orado 

El Mundo en Bogotá. 

Radio Cordillera 

Radio Juventud 

Radio Capital 

Radio Metropolitana 

Radio Quince 

Radio Calidad 

Radio Mundial 

Emisora Mariana 

la Voz de Marra 

Nuevo Continente 

Radio Rrtmos 

Radio Latina 

Radio Fantas(a. 
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Bucaramanga: 

Buenaventura 

Buga 

Calarcá 

Cali. 
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EMISORA 

Emisora Atalaya 

Radio Bucaramanga 

Armon(as de Bucarica 

Radio del C omercio 

Radio Santande r 

Radio Quince 

Radio Reloj 

V oz Panamericana. 

Radio Buenaventura 

Radio Andagoya 

Voces del Occidente . 

Radio Guadalajara 

La Voz de Calarcá 

Radio Tricolor 

Radio Uno 

Radio Sutatenza 

Radio del Para 

L a voz del r(o Cauca 

La voz de Cali 

Radio Eco 

Radio El Sol 

Radio Pacliico 

Radio Musical 

Radio Rel oj 

Voz del Valle 
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Cali 

Cartago 

Cartagena 

Ce reté 

Chiquinquirá 

Ciénaga 

Concordia 

Coroza! 
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EMISORA. 

La Sultana del Valle 

Radio Calidad 

Radio Quince 

Radio Libertador 

Radio La Fabulosa 

Radio Cartago 

Ondas del Valle. 

Emisora Fuentes 

Radio Miramar. 

La Voz de Cartagena 

La Voz de las Antillas 

Radio Vigia 

Radio Reloj 

Radio Bah(a 

La Voz de Cereté 

Radio Furatena 

Reina de Colombia. 

Ondas de G iénaga Grande 

La voz de Ciénaga. 

R(o Suroeste. 

La Voz de Coroza!. 
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CIUDAD EMISORA. . 
Cúcuta La Voz del Norte 

Radio Gu aimarál 

La Voz de CÜcuta 

Radio Internacional 

Radio Reloj 

Radio Tasaj e ro 

La Voz del Progre so 

Donc ello ( Caquetá ) Radio M e rcant e 

Duitama Voz d e los Libertadores 

Radio M egat6n 

Radio IDuitama. 

El Ban co La Voz del Banco 

Envigado Voz de la Música 

Espinal ( Tol) La Voz d e l Centro 

Radio Avenida 

Florencia ( Caque tá ) Ondas d el Orte guaza 

La Voz del Caquetá • 
• 

F u sagasugá E mis ora Nueva Epoca 

Radio Sumapaz. 

Galap a La voz de la Cordialidad 

Garag oa ( Boy ac<f ) Voz de Garagoa. 

Girardot Radio Girardot 

Ondas del Puerto 
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CIUDAD 

Girardot 

Gir6n 

Guateque 

Honda 

Ibagué 

Ipiales 

La Dorada 

Lebrija 

Liban o 

Lo rica 

Magangué 

EMISORA 

La Voz del Tocarema. 

Radio Andina 

Radio Guateque. 

Hondas del Gual(. 

Ecos del C ombeirna 

La voz del Tolima 

La voz del Nevado 

Radio Cacique 

Radio Festival 

Ondas de Ibagué. 

E 'misora Cultural Bol(var 

Radio Las Lajas 

Radio Ipiales. 

La voz de la Dorada 

Radio Pontoná 

Radio Palonegro 

Radio Libanense 

Radio Progreso de C6rdoba 

Radio Sutatenza 

Ondas del R (o 

Radio Magangué. 
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CIUDAD EMISORA 
;sa; :Wi 

Maicao Radio Pen(nsula 

Radio Tribuna 

Málaga Voces rovirences 

Manizáles ·Radio Manizáles 

La voz de los Fundadores 

Transmisora Caldas 

Radio Reloj 

La Voz del Ru(z 

Radio C6ndor. 

Medellm Radio Sutatenza 

La voz de Antioquia 

Radio Quince 

Radio Visi6n 

La Voz del R(o Grande 

Voz de Medell(n 

Emisora Claridad 

La Voz del Triunfo 

Radio Reloj 

Pontificia Bolivariana 

Radio Cristal 

Radio Nutibara 

Radio Colibr( 

La Voz de las Am~ricas 
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CIUDAD 

Medell(n 

Monter(a 

Neiva 

O caña 

Palmira 

EMISORA 

Emisora Siglo Veinte 

Radio Rnmos 

La Voz de la Independencia 

La Voz de la Candelaria 

Radio Fantaera 

Emisora Cultural 

Radio Popular 

Radio Ya 

Radio D is e o 

Radio Heraldo 

Voz del Sinú 

Radio Cordobesa 

La Voz de Monter(a 

Transmisora Río 

Radio Neiva 

Ondas del Huila 

Armonías del Sur 

Radio Colosal 

Radio Catatumbo 

La Voz de los Hacaritamas 

Radio Palmira 

Radio Luna 

Armon(as del Palmar 

La Voz del Parara o. 
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Pamplona 

Pereira 

Piedecuesta 

Pitalito 

Popayán 

Puerto Berr(o 
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EMISORA. 

Radio Pamplona 

Pasto 

Ecos de Pasto 

La Voz del Galeras 

Emisora Mariana 

La Voz de la Amistad 

Radio Nariño 

Radio Pasto 

La Voz del Gafé 

La Voz del Pueblo 

La Voz Amiga 

Onda libre 

Radio Reloj 

Voz de Pereira 

Radio Centinela 

La Voz de Piedecuesta 

Transmisora Apolo 

Radio Sur 

La Voz del Gauca 

La Voz del Belalcázar 

Radio Popay~n 

Radio Venues. 
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CIUDAD EMISORA. 
s:cs::ea::m = 

Puerto Boyacá Ecos del R(o 

Puerto Wilches Radio Regia 

Purificación Radio Atenas 

Quibdó Ecos del Atrato 

Riohacha Radio Almirante 

Onda de R iohacha 

Rionegro Ecos de R(o negro 

R(osucio Armon(as de Ingrumá 

SahagiÍn Radio Baraji 

San Andr~s ( Is.) Radio Morgan 

San Agust(n Atalaya Agustiniana 

San Gil Armon(as de San Gil 

Radio Guanentá 

San Marcos La Voz de San Marcos 

San Pues E 'cos de la Sierra Flor 

San Vicente { Sant.) Ecos de San Vicente. 

Santa Bárbara Radio Santa Bárbara 

Radio Mia. 
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S ant. de Quilichao Ecos de Quilichao 

Santa Marta La Voz de Santa Marta 

Ondas del Caribe 

Radio Magdalena 

Sevilla Radio Sevilla 

Sincelej o Radio Piragua 

Transmisora Sucre 

Radio Sabanas 

Radio Sincelej o 

Socorro E mis ora Jos~ A. Galán 

Sogamoso Voz de Oriente 

La Villa del Sol. 

Radio Sogamoso. 

Soledad Radio Prrncipe 

Sons6n Radio Sons 6n. 

Tuluá Emisora Villa de Céspedes 

Radio Reloj 

Radio Espacial 

Tu maco Radio Mira 

Perla del Pacffico 



CIUDAD 

Tunja 

Turbaco 

Ubaté 

Valledupar 

Vél e z 

Vill a del Rosario 

Villa Mar (a ( Cal. ) 

Vill avicencio 

Zambrano 

Zarzal 

Zipaquirá 

28 7 

E MISORA 

Transmisora de la Independencia 

Rad io Tunja 

Radio Unica 

Radio Boy acá' 

Rad io Prosperidad 

Radio del Darién 

Velles Unidos 

Radio Vall edupar 

Radio Guatapuri 

La Voz del Cesar 

Rad io R e loj 

La voz del Carare . 

La voz de la Gran Colombia 

Radio Sinton(a 

La voz del Llano 

Radio Villavicencio 

Ondas del M eta 

Rad io Nacional 

Radio Zarzal 

Armon(as Zipaquireñas. 
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Televisi6n. En la actualidad funcionan 3 Canales de Televisi6n. 

Canal 7, Nacional Comercial. 

Canal 9, Local Comercial. 

Canal 11, Educativo Nacional. 

Todos estos canales funcionan con sede en Bogotcí. 

Para programas internacionales se emplea el sistema de sat€1ite. 

En Col ombia existe libertad de prensa hablada y escrita, pero 16gicamente 

observando las normas de €ti ca y moral que caracterizan la prensa sensata. 

CONTRA-PROPAGANDA. 

Organizaci6n. La Contra-propaganda está organizada por agitadores infiltra

dos en las diferentes actividades del pa(s, especialmente en las Universida

des, agremiaciones y sindicatos. 

Funcionamiento. Funciona principalmente teniendo como meta desacreditar 

el gobierno, haciendo resaltar los errores, culpándolo de todas las fallas 

existentes, e ignorando las coas positivas. 

Eficiencia. El sistema de la critica destructiva es muy eficiente para restar

le fuerza al gobierno. Al hacer notar al pueblo lo que ellos podr(an alcanzar 

y no lo han alcanzado, se va creando un des contento en las clases menos fa

vorecidas; luego resaltando los errores del gobierno, se obtiene la des con ... 

fianza del pueblo y queda faltando solo la aparici6n de un l(der para comple

tar las condiciones esenciales que debe cumplir un conglomerado para que 

haya insurgencia. 


