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INTRODUCCION

Al otear el horizonte en los campos de lucha del Médico, enCOn

tramos que su enemigo secular, la enfermedad, está en nuestro paí1
sentando reales d'Ominantes, a pesar de la enconada lucha que p'O
siglas mantiene c'Ontra ella; constantemente se salvan vidas d
hambres, mujeres Y niñ'Os; vuelven a lüs campos Y a la industria
trabajadores que cayeron atacados a traición y que han podidl

levantaJ'se cün el auxilio de la ciencia; mas otros caen para ni
levantarse más; y no son poc'Os, muchos s'On l'Osque fallecen frent:

al facultativo, quien se ve inerme ante el avance de la enfermeda~
que silenci'Osa, minó la existencia de un sér inocente.

Luego, las frías estadísticas nos dicen: por cada 15 pacientel

que fallecen a pesar del tratamiento, 85 personas mueren en el terri

tario nacional sin haber contado can el auxili'O de un médica (3)

Es una cifra que espanta, imaginar a miles de ciudadana!
que anualmente son banidos de nuestra pequeña superficie terres

tre, sin que se pueda hacer nada eficaz por impedirlo en pac<
tiempo; Y a ayudar a esos seres se dirige la Salud Pública, lenta

mente luchando contra múltiples 'Obstáculos, pero dispuesta a llega]
hasta ellas para llevarles un paco de salud y de consuelo.

A su lado va luchando Economía, cantra la Pabreza; Educa
ción c'Ontra la Ignorancia; AgricultuTa c'Ontra el Hambre; luchl

de t'Odas las tiemp'Os desde q1.leexiste el hombre; ha sida fructuasa,
casi coronada con el éxito en diversos puntas de la tierra., mas ne
en el nuestra; las enemigas aún extienden sn ancha sambra sobrt
la población y la lucha persiste palmo a palma y con un númerc
exceSIVa de pérdidas y bajas.
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ISin embargo, ¡,pOi['qué no hemos de acelerar la marcha de la

victoria, si ésta ha sido casi alcanzada en otras regiones ~

Los enemigos nuestros y de otro's países semejantes han Siido

calificados con un solo nombre y en realidad pa.rece que es uno

solo, que se pTesenta con diferentes máscaras y que en esta forma

divide a las fuerzas que le ata,can; es el Subdesairrollo Económico.

La Pobreza, la Enfermedad, la Ignorancia y otras lacras, son las

máscaras con que se presenta; y las fuerzas del hombre se disponen

en grupos inconexos para forma¡r un frente inefectivo a cada una

de ellas.

Es imprescindible desenmascarar al enemigo para que siendü

conocido por todos, no logre sorprender a ningunü. .su importan-

cia, su fuerza y circunstancias que le favorecen, así eomo sus puntos

débiles, el estrago que nos causa y nuestros recursos para la defensa
y ataque deben ser evaluados cuidadosamente para planear el

mejor método que permita aniquilarle, lo más rápido posible.

De nada sirve persistir en una lucha fraccionada que ha sido

in efectiva durante centurias, cada quien viviendo para sí, luchando

por el bienesta,r personal y sin un sentimiento común de protección

colectiva y superación nacional; impávidos vemos cómo se ensancha

la diferencia entre los países avanzados y el nuestro; más bien

pretendemos adoptar el s.istema de vida de ellos sinfijaJ.'nos que

ese esfuerzo es un lastre que nos impide subir y nos distancia más.

Pero no todo es así, mucho en realidad es causa de la Igno-

rancia y es a ella que debemos combatir, pero en forma inteligente,

planificada; conozcamos al enemigo para destruirlo.

y es u~gente; otras naciones en la tierra están llevando al

hombre a su era interplanetaria, mientras nosotros permanecemos

en luchas internas; esto no puede seguir; el sér de nuestras lati-

tudes, el ciudadano de nuestros países, también tiene el derecho y

la obligación de luchar por la obtención de los más altos galardones

que confiere la supera,ción del hombre.

-16-

EL PROBLEMA F,ALTA DE SALUD

La enfermedad, en sus múltiples aspectos, ha, sido la secular
enemiga del prügreso de lüs pueblos y si bien las epidemias devas'-

tadoras se han alejado de la vida presente, la lucha del hombre

contra las causas de enfermedad y muerte estará, mientras exista,

lig'ada íntimamente a su naturaleza perecedera.

N acidosvivos por 1,000 habitamteis' en, 20 países

de las Américas, 1952.

País.
COSTARICA. . . . . . . . . . .
GUATEMALA.. . . . . . . . .
EL SALVADOR.. .. ,.
ECUADOR.. . . . . . . . . .
MEXICO.. . . . . . . . . . .
VENEZUELA.. . . . . . . . .
NICARAGUA.. . . . . . . . .
REPUBLICA DOMINICANA. . . .
BOLIVIA.. . . . . . . . . . .
HONDURAS.. . . . . . . . .
PANAMA.. . . . . . . . .. . .
COLOMBIA.. . . . . . . . . .
CHILE.. . . . . . . . . . . .
PERU. . . . . . . . . . . . .
CANADA.. . . . . . . . . . .
BRASIL(a). . . . . . . . . . .
ESTADOSUNIDOS.. . . . . . .
ARGENTINA.. . . . . . . . .
PARAGUAY(b). . . . . . . . .
URUGUAY(b). . . . . . . . . .
(a) Distrito Federal y Capitales de Es-

tados, excluida la Ciudad de Sao
Paulo.

(b) 1951.

Múltiples son los ejemplos de los éxitos alcanzados por la cien-

cia al servicio de la humanidad y basta mencionar el caso de la

construcción del Canal de Panamá, donde fracasó el empuje y

los recursos de hombres experimentados en la materia, que sucum-

bieron en sus esfuerzos bajo el ataque inclemente de1 paludismü;

un nuevo contingente de hombres enfocó adecuadamente el pro-

blema y luchando organizadamente contra e1 verdadero obstáculo,

allanó el camino para lograr el éxito.

-17-



Defunciones por 1,000 habitarntes en 25 pa~ses seleccionados

del mundo, 1952.

Defunciones por 1,000 habitantes.
O 5 10 15 20 25País.

GUATEMALA.. . . . . . . . .
EL SALVADOR.. . . . . . . .
MEXICO.. . . . . . . .
CHILE. . . . . . . . . . . . .
COLOMBIA.. . . . . . . . . .
FRANCIA.. . . . . . . . . . .
CEILAN.. . . . . . . . . . . .
BELGICA. . . . . . .
PORTUGAL. . .
COSTARICA. . . . . . . . . .
INGLATERRA Y GAL. .
PERU. . . . . . . . .
VENEZUELA.. . . . . . . . .
ESTADOSUNIDOS. . . . . . . .
SUECIA. . . . . . . . . . . .
FINLANDIA.. . . . . . . . . .
AUSTRALIA.. . . . . . . . .
NUEVAZELANDIA.. . . . .
DINAMARCA.. . . . . . . . .
JAPON. . . . . . . . . . . .
CANADA.. . . . . . . . . . .
PANAMA.. . . . . . . . . . . .
FILIPINAS. . . . . . .
NORUEGA.. . . . . . .
PAISESBAJOS. . . . . . . . .

.

La inversión efectuada, para algunos excesiva, fue compen-

o sada con creces y representó una muestra más de las posihili-

dades que están al alcance del hombre cuando sabe, estudiar, plani-

ficar y resolver sus prohlemas; posteriormente sirvió la experiencia

para la ejecución de otros programas y en la actualidad está en

marcha adelantada, uno de alcance continental que tiene como meta

la erradicación de la malaria en toda la América, otros semejantes

se encuentran en desarrollo o planificación en diversas part-es del

mundo, ya que todos los gobiernos han unificado sus esfuerzos

con el convencimiento de que el obstáculo que representa el palu-

dismo para el desenvolvimiento de los pueblos amerita una lucha

colectiva; existe el convencimiento de que en los próximos años,

esta enfermedad dejará de 8er un flagelo en todas las naciones de

América.

-18-

be/un.dones por 1,000 hahitan.tes en 20 pafse:s

de las Américas, 1952.

País.
GUATEMALA.. . . . . . . . .
ECUADOR.. . . . . . . . . .
EL SALVADOR. .
BRASIL(a). . . . . . .
BOLIVIA.. . . . . . .
MEXICO.. . . . . . . .
CHILE.. . . . . . . . . . . . .
COLOMBIA.. . . . . . . . . .
HONDURAS.. . . . . . . . . .
COSTARICA. . . . . .
PERU. . . . . . . . . . . . .
VENEZUELA.. . . . . . . . .
NICARAGUA.. . . . . . . . .
RE PUBLICA DOMINICANA.
ESTADOSUNIDOS.. . . . . . .
CANADA.. . . . . . . .
PANAMA.. . . . . . . . . . .
ARGENTINA.. . . . . . . . . .
URUGUAY(b). . . . . . . . . .
PARAGUAY(b). . . . . . . . .
(a) Distrito Federal y Capitales de Es-

tados, excluída Ia Ciudad de Sao
Paulo.

(b) 1951.

Defunciones por 1,000 habitantes.
O 10 15 20 25

Fuera de este esfuerzo colectivo y muchos otros que se han

realizado con enormes inversiones de capital, equipo y personal,

cada nación sostiene una lucha individual contra las afecciones

que minan a su pueblo y detienen su progreso, en la medida que

estas enfermedades le afectan, o mejor dicho, en la medida que

el mismo pueblo interpreta la importancia de cada una de ellas

Con relación a su vida Yo necesidades; así vemos que mientras en
unas regiones del globo hay enfermedades que casi han desapare-

cido, en otras se presentan aÚn en forma endémica, 10 que se mani-

fiesta claramente en las tablas .comparativas de estadística vital que

son el mejor medio con que se cuenta para formarse una idea

concreta del estado de salud que hay en una nación o en una

localidad; es evidente que esta idea debe estar en la mente de

todas las personas relacionadas con la Salud Pública local, y no

interesa insistir al respecto. Lo que no siempre es aceptado, y

-19-
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que vale la peha enfatIzar, es la ImportancIa qUé aáqmere el

hecho de que la ide.a también est'é presente en aquellas personas

que tienen una relíJ¡ciónindirecta con el problema, y las cuales COIl,S-
.

tituyen la población en su totalidad que en realidad, siempre tiene

nexos directos con su propia salud.
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grupOs de la comumdad, es el maestro uno de los meJores colabo-

radores con que se cuenta en la ejecución de los programas sanita-

tarios y muchas veces son los maestros mismos quienes los solicitan

como una necesidad que hay que llenar antes de iniciar la función

educativa.

Defunciones infantiles y neonatales por 1,000 nacidos vivos

en 19 países de lalS Américas, 1952.

País.

CHILE. . . . . . . . . . . . .
BOLIVIA(a). . . . . . . . . *GUATEMALA.. . . . . . . . .
COLOMBIA.. . . . . . . . . .
ECUADOR(a). . . . . . . . .

*PERU. . . . . . . . . . . . . .
MEXICO.. . . . . . . .
PARAGUAY(a). . . . . . . . .
EL SALVADOR.. . . . . . . .
COSTARICA. . . . . . . . . .
VENEZUELA.. . . . . .
REPUBLICA DOMINICANA.
NICARAGUA.. . . . . .
ARGENTINA.. . . . . . . . . .
HONDURAS.. . . . . . . . . .
URUGUAY (a) . . .

*
PANAMA. . . . . . . . . . . .
CANADA.. . . . . . . . . . .
ESTADOSUNIDOS. . . . . . . .
(a) 1951.

(*) No se dispone de los datos neona.
tales.

Defunciones por 1,000 nacidos vivos.

o 50 100

Defunciones por 1,000 habitantes en el grupo de edad de 1 a 4 años

en 25 países seleccionados del m1~ndo, 1952.

En efecto, si consideramos el papel del maestro que tiene a SU

cargo un grupo de educandos, vemos que además de preocuparse
por el estado de salud de ellos, se ve en la dificultad frecuente de
que niños aparentemente retardados no logran asimilar conocimien-

tos por el simple hecho de que su estado nutricional no les permite

el esfuerzo a que le obliga el aprendizaje; otras veces encuentra
niños que llegan a él después de una peregrinación por numerosas

escuelas donde no se les pudo descubrir un defecto visual aun tras..

torno de la personalidad. Dado el contacto directo que tiene con

-20-

País.
GUATEMALA. . . . . .
EIJ SALVADOR.. . . . . . . .
MEXICO.. . . . . . . . . . .
CEILAN.. . . . . . . . . . . .
COLOMBIA.. . . . . .
FILIPINAS. . . . . . .
PERU. . . . . . . . . .
COS'rARICA. . . . . . . . . .
PORTUGAL.. . . . . . . . . .
VENEZUELA.. . . . . . . . .
CHILE. . . . . . . . . . . . .
PANAMA.. . . . . . . . . . .
JAPON. . . . . . . . . . . . .
FRANCIA.. . . . . . . . . . .
FINLANDIA.. . . . . . . . . .
CANADA.. . .
BELGICA.. . . . . . . . . . .
AUSTRALIA.. . . . .
PAISES BAJOS. . . . . . . . .
DINAMARCA.. . . . . . . . .
NORUEGA.. . . . . . . . . .
ESTADOSUNIDOS. . . . . . . .
NUEVAZELANDIA.. . . . . .
INGLATERRAY GAL. . . . . . .
SUECIA.. . . . . . . . . . . .

Defunciones por 1,000 habitantes.

o 10 20 30 40 50 eo

El agricultor se da cuenta, mejor que ninguno, de la diferen-
cia que existe entre la producción obtenida por el campesinado

sano y la que da el afectado por diversas enfermedades; no sólo
el trabajo es mejor realizado sino que la producción en sí aumenta,

con lo cual se hace posible la apertura de nuevos terrenos para la
explotación; asimismo, al mejorar la efectividad en el trabajo

aumentan las ganancias y con ellas los salarios, con la consiguiente
mejora general en el nivel de vida. Ello se manifiesta también

-21-
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en el pequeiío agrlcuítor, cliya economía se arecta grávemenie cuan.

do una enfermedad inesperada agota las escasas reservas que tenía

y le impide trabajar el campo en las fechas fijas que requiere su

labor. Así como el estado de salud es indispensable para aprender,

lo es más para trabajar con efectividad.

Defunciones por 1,000 habitantes en el gru.po de edad de 1 a 4 a<ños

en 13 pa,íses de las AmériclJ:s, 1952.

Defunciones por 1,000 habitantes.

Pa!s. o 2Ó 5030 4()10

GUATEMALA.. . . . . . . . .
EL SALVADOR.. . . . . . . .
HONDURAS.. . . . . . . . .
MEXICO.. . . . . . . . . . . .
COLOMBIA.. . . . . .
PERU. . . . . . . . . .
COSTARICA. . . . . . .
REPUBLICADOMINICANA.. . .
VEN.EZUELA.. . . . .
CHILE. . . . . . . . . . . . .

--..-I
I.

PANAMA.. . . . . . . . . . .
CANADA.. . .
ESTADOSUNIDOS. . . . . . . .

El industrial no queda al margen de esta circunstancia. En

países altamente tecnificados se han calculado las pérdidas que

representan para la industria las horas de trabajo perdidas, así

como el rendimiento relacionado con la efectividad del trabajador.

Los datos no pueden ser más claros en cuanto a que la inversión.

destinada a mejorar su salud no sólo disminuye los accidentes Y

las pérdidas, sino que produce rápidamente alzas en la producción

y las ganancias.

-22-
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Defuncion.es por 1,000 ha:bita'lttes en el grupo de edad de 5 a 14 años

en 25 países seleccionados: del mundO', 1952.

Pa!s.
GUATEMALA.. . . . . . . . .
EL SALVADOR.. . . . . . . .
MEXICO.. . . . . . . . . . .
CEILAN.. . . . . . . . . . .
COLOMBIA.. . . . . . . . . .
PERU. . . . . . . . . . . . .
VENEZUELA.. . . . . . . . .
FILIPINAS.. . . . . . . . . .
CHILE. . . . . . . . . . . . .
PANAMA.. . . . . . . . . . .
COSTARICA.. . . . . . . . . .
PORTUGAL.. . . . . . . . . .
JAPON.. . . . . . . . . . . .
CANADA.. . . . . . . . . . . .
FINLANDIA.. . . . . . . . . .
AUSTRALIA.. . . . . . . . . .
ESTADOSUNIDOS.. . . . . . .
NORUEGA.. . . . . . .
NUEVAZELANDIA.. . . . . . .
PAISESBAJOS.. . . . . . . .
FRANCIA.. . . . . . . . . . .
BELGICA.. . . . . . . . . . .
DINAMARCA.. . . . . .
SUECIA.. . . . . . . . . . . .
INGLATERRAY GAL. . .

Defunciones por 1,000 habitantes.

O 2 4 6 8 10

En general, todas las personas que se relacionan con el indi-

viduo y su productividad en un nivel local, regional o nacional,

poseen estrechos nexos con el estado de salud, no sólo del círculo

en que se desenvuelven, sino en todos aquéllos que por su vecindad

pueden afedarle o serle útiles como ejemplos de comparación.

En efecto, son estas personas las llamadas a dirigir la inversión

de los recursos colectivos y a orienta:r el trabajo de la comunidad,

evaluando cuidadosamente sus necesidades primnrdiales, por lo que,

siendo la Salud del pueblo una de ellas es indispensable conocer

nuestras estadísticas vitales para que se puedan analizar deteni.

damente como un importante elemento de juicio que oriente uno

de los aspectos de la vida nacional.

-23-



Del estudio de estas estadísticas nacerán, o modificarán si lo

consideran necesario, algunas de las actividades del maestro, del

agricultor, del industrial, y, en general, del ciudadano. El econo-

mista juzgará si está justificada o no una inversión decidida de

acuerdo con las posibilidades y objetivos nacionales, pero lo más

importante es la discusión desapasionada sobre el tema, que lleve

a la mejor solución posible en un plano de colectiva colaboración.

En las páginas precedentes se han expuesto algunos cuadros

de las estadísticas vitales de varios países, en cuenta el nuestro (1).

Defunciones por 1,000 hab0t'antes en el gr~tpo de edad de 5 a,14 años

en 13 países de las Américas, 1952.

Defunciones por 1,000 habitantes.
O 2 4 6 8 10País.

GUATEMALA.. . . . . . . . .
EL SALVADOR.

HONDURAS.. . . . . . . . . .
MEXICO.. . . . . . . . . . .
COLOMBIA.. . . . . .
PERU. . . . . . . . . . . . .
RE PUBLICA DOMINICANA.

VENEZUELA.. . . . . . . . .
CHILE.. . . . . . . . . . . .
PANAMA. . . . . . . .
COSTARICA. . . . . . . . . . . '-
CANADA.. . . . . . . . . . . .
ESTADOSUNIDOS. . . . . . . . .

Múltiples Sonlas ideas y consideracionesque pueden surgir
al comentar estos cuadros, pero el objetivo principal es que cada

quien las refiera a su actividad particular, madurando sólidos con-

ceptos que puedan ser de utilidad para discusiones futuras; por

tanto, nos referimos a los aspectos siguientes:

-24-

El gasto que representa un embarazo no es excesivo, pero con-

siderando la alta mortalidad infantil y de uno a cuatro años, repre-

senta una gran pérdida de energía y tiempo para multitud de

madres, que después de tener numerosos hijos, logran conservar

únicamente un pequeño porcentaje y así es frecuente oír decir

entre la gente de escasos recursos: "Hay que tener muchos hijos,

porque como se mueren tantos " A estas pérdidas hay que

agregar las que representan las elevadas tasas de mortalidad gene-

ral que indudablemente están ligadas a una alta morbilidad, hechos

que se traducen en pérdida considerable de brazos para la agricul-

tura y la industria con detrimento de la economía nacional; muchos

otros aspectos serán mejo,r interpretados por los técnicos en eco~

nomía, quienes podrán sopesar más adecuadamente el impacto que

el problema causa en la vida del país y que queda probablemente

al margen de cualquier cálculo numérico.

Relación E'conomía.-Salud Pública.

Por otro lado, los factores que condicionan este problema se
,

vuelven tan complejos que no hay uno solo que pueda. tomarse
como principal causal, ni puede i229ulparse a un régimen o a, un
sistema determinado, el hecho de que suframos esta realidad.
Aunque los servicios estadísticos e;;'n deficientes en ese tiempo,

sabemos que (2) de 1921 a 1924 nuestra tasa de mortalidad gene-
, ral fue de 25.7; en 1930-34, de 26.2; y en 1954, de 18.5, con una

mejora en el término de 34 años, de 7.2, lo cual demuestra la dificul-
tad con que se ha avanzado en todo ese período; no puede, por

tanto, esperarse que en el transcurso de unos pocos año-s esa situa-

ción cambie radicalmente y si la divulgación adecuada de estos

datos los hace del conocimiento de la comunidad, el pueblo com-
¡ prenderá la dificultad que encierra el progreso y colaborará en los

planes que se tracen para encarar tan arduo problema. En el

.
estudio de las tasas de mor~idad de la mayoría de paísles (2)
Se encuentra para el mismo período de tiempo- una mejoría, cons-

tante, pero que varía en ,grados; así El Salvador llegó a 15 mejo--

-25-



..J
411 ...
es: lil
a:
~ID

e..J
es:

~...L.J 111 ui
1- (1\ oes: ... o:;) es:<!)

1-CII
L.J
..,

o e
u. ... a:
)( 111 el:

(1\ UL.J ...
::E

~>-

Ó
11.1
lA.

411411 t-:
00.,.. 411
0011> Cies:- (1\

'iOI-z...
~::! ...

o

randa en 9.3 puntos; MéxicO' llegó a 13.1 mejaranda 12.0; Casta

Rica llegó a 10.6 mejarandO' 11.7 y Chile a 13.1 mejaranda 17.1;

esta es prácticamente imposible atribuirla a causas determinadas,

pero indica que siendO' nuestras países semejantes, un estudio de

los factores que se relacionan con el estada sanitaria de cada una,

así como el enfoque general que se le ha dado a las actividades

de Salud Pública en cada lugar, podría dar alguna luz en cuanta

a las razones que nos han mantenido en el nivel menas progresista.

Es conacido el gran impulso que Chile ha dado a sus programas

de salubridad y aunque este hecho no condiciana necesa.riamente

el pragresa del país, es notoria que entre las naciones mencionadas

es la que ha lagrado la más significativa baja en la tasa de mÜ'r-

talidad general.

Causas de la elevada mortalidad.

A.hora bien, una de las bases impartantes para planear la lucha

más efectiva, es la de cona'Cer las causas que provacan tan elevada

mortalidad en nuestro medio, y lo que no es posible por el momentO',

determinar también las tasas de marbilidad por causas específicas.

Resalta entonces la importancia que tiene la exactitud en la

partida de defunción que se asienta can cada fallecimientO', pues

su canjunta puede determinar en un m-omento dada el pragrama

que se ha de emprender en una lacalidad o en la nación entera.

Cantamas can la gran desventaja de la escasez de médicos en las

áreas rurales donde los diagnósticos de defunción son hechas par

persanas incapacitadas para el efectO'; (en 1956, el 13 % de falleci-

mientas tuvO' certificado médico de defunción) (3). A. la hara de

tabular los resultadas globales, muchos de estas diagnósticas quedan

en el robrO' de incIasificables, pÜ'r lO' que lÜ's datos que se ofrecen

a cantinuación pintan en tada caSa un cuadra pálido de la realidad.

Se anatan siempre datos de otros países, con fines campa,rativas (4).
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Es notorio el importante papel que juegan las enfermedades

diarreicas, infeccios~s y parasitarias en la mortalidad de todas las

edades, pero en especial en las de 1 a 4 años; si sólo se log,rara

reducir sUSitancialmente la incidencia de diarreas infecciosas ya se

habría dado un gran paso de incalculables beneficios; su impor-

tancia fue el origen de los "Seminarios sobre las diarreas infan-

tiles" qlW se realizaron en Chile en 1956 y en México, en Agosto

de 1957, y donde un grupo de reconocidos especialistas nuevamente

hizo énfasis con trabajos demostrativos en el valor del saneamiento

del medio ambiente como arma para combatir las diarreas infec-

ciosas; agua potable para el consumo, agua abundante para la

limpieza en general e higiene personal, eliminación de excretas en

forma adecuada, control de moscas y control de alimentos son los

puntos básicos del Saneamiento Ambiental, que siempre debe acom-

pañarse de programas de Educación Sanitaria, ya que es indis-

pensable la cooperación popular para que las medidas lleven al

éxito;, las formas impositivas están totalmente descartadas, ya que

la conservación de la salud indica la observancia de hábitos higiéni-

cos y éstos sólo pueden tomarse a base de íntimo convencimiento en

el adulto y adecuada educación en el niño.

Es preciso reconocer que el saneamiento ambiental requiere

inversión de capital, pero fuera del factor humanitario que obliga

a ello, se ha demostrado en términos económicos, que la disminu-

ción de morbilidad y mortalidad, con el consiguiente ahorro y

aumento en la producción, hace que ese capital se recupere y ori-

gine ganancias permanentes para el futuro (4).

Programas de protección a la infancia han gozado más del

favor general, posiblemente por la piedad a que mueve el niño

desvalido; pero sin quitar ni un ápice del valor de esos programas,

es útil señalar que una parte de ese loable e8fuerzo, se pierde en

el mar de la morbi-mortalidad, que también afecta al joven yal

hombre que tanto costó a la colectividad y a la cual ya no va a

poder retribuir como hubiera él mismo deseado.

-30-

Importancia de la Mortalidad Infantil de 1 a 4 años.

Un aspecto que conviene analizar en el estudio de las ?a~sas
de la elevada mortalidad de O a 1 y de 1 a 4 años, es que est~ ultIma
representa un problema mucho más serio en nuestro medIO, como

SE'muestra en el siguiente cuadro (3).

Mort.
a a 1 año.

Mort.
1 a 4 años.

20.0
71.6
57.6
70.3

101.4

1.2
9.8

10.3
22.6
42.2

Estados Unidos. . . . . . . .
Costa Rica. . . . . . . . . . . .
Panamá. . . . . . . . . . . . .
El Salvador. . . . . . . . . . . . .
Guatemala. . . . . . . . .

En el cual se nüta que en mortalidad infantil, tenemos una
cifra que llega a cinco veces la de Estados Unidos, p~ro que no
duplica a la de lüs otros países mencionados; en cambIO tenemos
casi el doble de mortalidad de 1 a 4 años que El Salvador, 4 veces
I d Panamá 5 veces la de Costa Rica y casi 40 veces la de losa e , . a orEstados Unidos, 10 que significa que si bien la pnmera es m y ,
la segunda es para nosotros mucho más importante.

Como siempre que se trata de explicar un fenómeno cole~tivü,
la complejidad de los factores dificulta hacer~o con segurIdad;
sin embaro"o en este caso contamos con estudIOS locales, demos-
trativos d: ~ue exislte por lo menos un importante .factor ~~usa~,
que es la desnutrición; sospechado durante mucho tIempo dIO,O:rl-
gen al primer esfuerzo organizado de los p~íses de ?entro Ame~ca
y Panamá con la colaboración de e~tid~~es ll1ternacI~~ales y pnva-

das para ha0er estudios de investIgacIOn que permItIeran co~ocer
la ~ealidad local como base para la planificación de las meJüres
soluciones aplicables al problema.

El INCAP.

E 1948 se fundó el Instituto de Nutrición de CentrO' América
y Pan:má, que en años de intensa labor ha cubiertO' :a etap~ ~e.

t
.

aCI' o' n llega ndo a resultados cüncluyentes a traves de mll1 -lnves 19 , .
"

., .
ciosas encuestas bioestadísticas, clínicas dletetlcas y blüqmmlcas.
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Se ha encontrado que en relalidad, el consumo alimenticio es

en nuestro medio insuficiente, especialmente en proteínas, vita-
mina A y riboflavina, (13-14-47) en todas las edades, pero en espe-

cial en las primeras donde los resultados son más serios; por ejem-
plo, un grupo de niños que fue estudiado comparativamente con

otro, demostró que en porcentaje de los requerimientos normales,

consumían lo siguiente en sus dietas respectivas (45),

El Salvador, GuatMnala"

Calorías. , , . . . . . . . .
Proteínas" . .
Hierro, . . . . . . . , . .
Vitamina A. .
Tiamina. . . . . , . . . , .
Riboflavina. . . . . . . . . .
Calcio. . . , . . . . .

66%
57

"73
"40
"64
"28
"55
"

64%
60

"
145

"66
"80
"28
"73
"

Las diferencias existentes en la dieta del ladino y del indígena

se muestran en el siguiente estudio de la dieta en el medio rural,

para familias indígenas y ladinas (12).

1 . t "
.

f d 1 ,'

{
Familias indígenas. . . . 76%nges IOnmsu. e ca OrIas. ..
F ' l ' 1 d 'amI las a mas. , . . . 43 %

Ingestión insuficiente de pro-

{

Familias indígenas. . . . 51%
teínas (*), . , . . . . .. Familias ladinas. . . . . 31%

1 e t
., .

f dV ' t " A " {

Familias indígenas. . . . 50%ng s IOn msu, el. ..
Familias ladinas. . . , , . 54%

(*) Proteína vegetal, bajo valor biológico,

Al observar que dos tercios de las familias ladinas y la mitad

de las indígenas tienen aparentemente una dieta suficiente en pro-
teínas, debe recordarse que en nuestro: medio éstas están consti-

tuídasen su mayor parte por proteínas de origeu vegetal y por

tanto de bajo valor biológico, ya que la del maíz que integra el

alimento básico na,cional, especialmente en el indígena, tiene un

-32-

valor del 50% en comparación a las de origen animal,que pasan
del 95% (9). Por ello, es probable que el número de familias
que consumían una dieta insuficiente en proteínas, haya sido sensi-
blemente mayor.

En cuanto a estudios clínico-nutricionales, (13) se han encon-
trado constantemente niveles bajos en peso y estatura en la mayoría
de los pobladores estudiados (14), así como la presencia frecuente
de signos y síntomas propios de los estados que provocan las defi-
ciencias nutritivas; (6) sin embargo, ello no es así en los niños

menores de seis meses, que siguen una curva de talla y peso, desde

el nacimi,ento hasta esa edad, igual a la de los niños normales
europeos, norteamericanos y centroamericanos bien nutridos; sin
embargo, a partir de los seis meses., que es cuando no basta la leche

materna y se hace necesaria la administración de alimentación suple-
mentaria, la curva de talla y peso se hace menos ascendente en los

niño.s que no lo reciben y dura así hasta aproximadamente los
cinco años, en que vuelve a subir igual que la normal, pero mante-
niéndose en adelante a distancia de ella" en forma de dos líneas
paralelas,

Esto explica en gran parte la habitual estatura menor de
nuestros pueblos; que ha sido considerada corrientemente como

una característica racial y no como un producto de deficiencias
alimenticias.

Evidentemente la repercusión es mayor en el período de edad

cuando el hombre es incapaz de obtener los alimentos por sus
propios medios; antes del año no es tan severo el problema, pues

aún existe la magnífica costumbre de alimentar al niño al seno

materno, pero después de este período, la alimentación es total-

mente insuficiente, ya que el niño necesita el mismo tipo de alimen-
tación que un adulto, no en cantidad, pero sí en calidad, y ello es

difícil de lograr en nuestro medio, no sólo porque se cree que el
niño aún no es capaz de digerirla, sino porque frecuentemente

enferma; es lógico que la deficiencia en el saneamiento ambiental
haga que numerosos alimentos se contaminen antes de ser ingé'-

ridos por el niño y le provoquen una enfermedad, sin embargo,

la madre incrimina al alimento y noa la contaminación, retirando

-33-
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pragresivamente de la dieta del niña un gran númera de praductas
que bien preparadas hubieran p'Odid'Ohacer de él un ejempla de

desarr'Oll'O y salud.

C'On la eliminación de vari'Os pr'Oduct'Os alimenticias útiles la
desnutrición na se hace esperar, bajan las reservas 'Orgánica~ y
el pader de defensa c'Ontra las enfermedades; entre las d'Os hacen
un círcula vici'Osa que mantiene la ignarancia y así el niña se des-
arr'Olla en un estada subn'Ormal, que cuanda es severo, le lleva al
cuadr'O pat'Ológica den'Ominada Síndr'Ome Pluricarencial de la In-

f~~cia, c'On~cida también c'On el n'Ombre de Kwashiarkor, que se le
dIO en .Afnca, ya que se presenta en l'Os países que tienen carac-
terísticas deficitarias semejantes.

.
En un. estudi'O de 40 niñ'Os guatemaltec'Os, que en cuatr'O p'Obla~

Cl'Onesc'OrrIentes presentar'On el :Síndr'Ome Pluricarencial de la In-
fancia, (52) se enc'Ontrar'On l'Os siguientes sínt'Omas:

N9 de casos. Porcentaje.

l.-Edema. . . . . . . . . . . . . .
2.-Pesa baj'O en relación a edad.
3.-Diarrea. . . . . . . . . . . . .
4.-.Apatía'O irritabilidad. . . . . . . .
5.-Falta de hambre. . . . . . . . . .
6.-Trast'Orn'Os característicos de la piel

40
40
39
37
37

33

100
100

98
92
92

82

En cuant'O a la duración de la enfer-
medad, se enc'Ontró:

Men'Os de un mes . . . . . . . . .
1 a 2 meses. . . . . . . . . . . .
2 a 4 meses. . . . . . . . . . . .
~ás de 4 meses. . . . . . . . . . . .

3
8

15

14

8
20

38

35

L'Ossínt'Omas menci'Onados se encuentran habitualmente en l'Os
niñ'Os que asisten a l'Os centros asistenciales y más aún, es suma-
mente j)recuente 'Oír a las madres de niñ'Os aparentemente san'Os
q .

d " d .'ueJarse e que n'O esean c'Omer" 'O de que" padecen de asien-
t'Os frecuentemente", fuera de que la apatía ha llegad'O a c'Onsi-
derarse muchas veces c'Om'O"una característica más de la raza",
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y el baj'O rendimienta de grup'Os campesin'Os se interpreta com'O
, "falta de aspiraci'Ones y desea de trabaj ar" y n'O cama resultado

de un estad'O nutrici'Onal inc'Ompatible can un arduo esfuerzo físico.
Much'Os niñ'Os "tranquil'Os" 'o "bien p'Ortad'Os" s'On en realidad,

desnutridas y su falta de actividad se debe a que no pueden des~
arrollada, no a que no quieran tenerla.

N'Ose ha investig'ad'O a f'Ond'Oel estad'O nutrici'Onal del adulto,
pues las repercusi'Ones s'On en él, men'Os aparat'Osas que en el niñ'O,
que se encuentra más indefenso; aún en éste na se c'On'Ocec'Onexac-

titud la envergadura del pr'Oblema, per'O hay element'Os de juicio
que pueden dar alguna idea.

En cuatra c'Omunidades rurale.s c'Orrientes se trató de evaluar

la imp'Ortancia que la desnutrición tenía en la m'Ortalidad de las
men'Ores de 15 añ'Os; se c'Omparar'On l'Osdiagnóstic'Os que figuraban

en el registra 'Oncial como causas de cada muerte, c'On l'Os diag-

nóstic'Os médic'Os retrospectiv'Os, que se hicier'On después de inves-
tigar en cada caso, l'Os síntamas que precedieran a la muerte (3).

E,stadísticas

oficiales.

Investig.

IN CAP.

~alf'Ormaciones c'Ongénitas y enfermedades
peculiares de la primera infancia. . .

Enfermedades del aparato respirat'Ori'O.

Enfermedades del aparato digestiv'O. . . . .

43
35
21

49
42
37

EnfeTmedades infecci'Osas y parasitarias:

T'OsFerina. . . . .
Pa,rasitarias. . . . . . . . . . . .
Otras. . . . . . . . . . .

SíndromePluricarencial de la Inf. .
Otras enfermedadesde :ficitarias. . .
Otras enfermedades. . . . . . . . . . .
N'Oinvestigadas. . . . . . .
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"EL PROBLEMA FALTA DE PRODUCCIONAhora bien, si se reúnen todos los casos de síndrome Plurica-
rencial de la Infancia, tanto los que mueren como los que son
diagnosticados y rescatados a tiempo, tendremos ante nosotros la
parte más notaría del problema; quedan en la penumbra millares

de niños desllutridos,endebles, que escapan de la muerte, pero no

se recuperan por completo.

Es así como la relación entre la enfermedad y la desnutrición

se vuelve tan importante en nuestro medio que las repercusiones

que ambas tienen sobre los otros aspectos de la vida del país

requiere concienzuda evaluación, ya que es imposible calcular en

poco tiempo los alcances que pueden tener en el daño que causan

a la población.

Sería interesante conocer cada año la producción ~grícola del
país no como un total bruto, sino en relación a l~s

necesIdades de la

población que ha de alimentarse de ella, para orI.entar en una for~a
más útil al agricultor en el conocimiento de la Importante relaman
que existe entre ambos factores.

Ello se hizo para 1956 (9) Y se encontró que de un 1?0%,
que sería indispensable producir para abastecer ~

todos l?s ~lUda-

danos en sus requerimientos nutrtivos, se produClan los' sIgUIentes
porcentajes:

Leche. . . . . . . . . . . . .
Huevos. . . . . . . . . . . . . . . .
:Carne. . . . . . . . . . . . .
¡Semillasy legumbres. . . . . .
Frutas. . . . . . . . . . . . . . . . .
Bananos. . . . . . . . . . . . . . . .
Raícesy tubérculos. . . . . . . . . . .
Cereales. . . . . . . . . . . . . . . .
Maíz. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trigo.. ..............
Arroz. . . . . . . . . . . . . . . . .
Grasas.. . . . . . . . . . . . . . . . 29"
Vegetales v. Y a. no determinados.
A '

. . . . . . 86"zucar. . . . . . . . . . .

Es decir ningún producto se obtiene en la cantidad que el país
'. 1 ~1 d

{
hay que recordar

necesita para cubnr el consumo OCéliy a emas . .
que siendo eminentemente agrícola, ésta es la prll1Clpal exporta-

ción y fuente de ingresos.

33%
34

"50
"35
"36
"35
"12'
"68
"86
"37
"13
"

Por de pronto, sabemos que el daño es de gran consideración,
y que la desnutrición juega un importante papel en la produc-

tividad de la población al disminuir su potencialidad y favorecer

la enfermedad; está demostrado que la dieta de nuestro pueblo es

muy pobre en proteínas de origen animal, constituyendo el prin-

cipal problema nutricional; su corrección implica aumento de la

producción, fagilidades educativas, disposición adecuada, y otros

factores que se encierran en el mismo subdesarroUo; es evidente

que falta mucho p1tra que haya ganado suficiente para, abastecer

de carne y leche a la población, y ello ha movido al INCAP a

buscar mezclas de vegetales que puedan sustituir a la proteína

animal y que al mismo tiempo estén al alcance de los sectores

pobres de la población. Estas mezclas han sido encontradas y

después de su experimenta.ción en animales, fueron evaluadas en

niños, con buenos resultados (8) ; es inminente la producción indus-

trial de este alimento y en la actualidad se estudian los métodos

que permitirán que sea aceptada y consumida por la población.

La colabora.ción del antropólogo se hace indispensable y nueva-

mente se evidencia la necesidad de untrahajo coordinado, en equi-

po, siempre que se enfocan problemas del hombre, ya que aunque

se manifiesten en una forma predominante son, en realidad, poli-

!acéticQs.

'* LA F ALT A DE DISPONIBILIDAD
DE ALIMENTOS

E muy importante el hecho de que la producción no es homo-
génea :n el territorio nacional y se encuentran regiones~on. gr~n-
des cantidades de un producto, y éste no puede ser,

dlStl"lbUIdo

entre los que carecen de él; por un lado, influyen las VIas de comu-
nicación, pero también es básico el almacenamien~o; la leche, por
ejemplo, necesita en estado líquido de grandes cuidados para GQIl-
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El aspecto individual.

servarla en buen estado, mientras se traslada a otras mercados'
. 'Igual sucede can las carnes, huevos, frutas y en menar escala, con

tados las alimentos. Las dificultades para el almacenamiento. y el
traslada abligarían al cansumo local, pero fuera de que la pobla- i

ción no lograría cansumir tado el producto., es frecuente que: el
ingreso percápita sea tan bajo que impida a cada individua obtener

una parte de él a un precio que permita al productor por la menas
no tener pérdidas.

Es explicable entances que en regianes lecheras del Pacífica se

tiren cantidades apreciables de leche, porque no hay quien la can-

suma, y que algún ganadero desee exportar el ganado que no puede

explotar, ya que ni aún destazando, lagra vender la carne a precias

favorableS.

Las plantas desecadaras de leche, las silas, las facilidades de

comunicación, son factares de indiscutible importancia para impul-

sar el desarrolla de esas regianes, muchas atros hay, y fa't'man

elementos de juicio pam planificar el sistema de trabajo que con-

viene a cada región determinada.

Por su impartancia, queremos insistir en este aspecto.; si naS

situamos en una casa del área rural y vemas a la madre preparando.

la alimentación de su hijo, padremas averiguar que la leche que
le da, la obtuvo en la madrugada de ese día o el día anterior' ha,
estado en cualquier sitio cubierta tal vez, pero sin la protección
de una temperatura fría; si la ha hervida, no lo hará cada vez
que la administra al niño y en el tiempo transcurrido la leche cama
magnífico medio de cultivo se ha convertido en un verdadero caldo
de bacterias, que va a provocar en aquel organismo indefenso una
severa diarrea o una enfermedad infecciosa, que lo caloca al borde
de la muerte; la madre ignarante teme por su hijo y no vuelve
a darle leche por temor a que enferme o muera, pues cree que
fue la leche, coma alimento, lo que le hizo daña, ya que no se da
cuenta que fue la cantaminación de: la leche la verdadera causa.
De otros alimentos tal vez le dé la ,parte menos nutriva y tire la
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: hnportante, ias frutas y verduras SIn poder' iavarlas Con água
, potable, sino con agua que viene contaminada de cualquier sitio y

que es la que cansume la familia.

Así, a la disponibilidad de alimentos, almacenamiento y trans-
parte, está unido estrechamente el saneamiento. ambiental y la edu-
cación sanitaria; no basta que los hambres que transportan y alma-

: cenan la leche tengan facilidades para hacerlo; es: indispensable
que estén canvencidos por la educación, y que: por hábito hagan
las casas en condicianes higiénicas; tampoco basta paner la leche
al alcance de todos los niñas; es necesario que la madre sepa con-
servarla para administrárselas en condicianes inocuas.

EL AUMENTO DE LA PRODUCCION

Indiscutiblemente, el aumento de la producción es un objetivo
canstante para cualquier país, y cada uno aprovecha las mejO't'es
pasibilidades de desarrollo que se le presentan; con él, afluye el
capital que permite canstruir escuelas y haspitales, mejorar el nivel
de vida de la población.

IJa industria es un medio útil que permite aumentar esa pro-
ducción y su pro,glreso y diversificación tendrá cada vez más impor-
tancia en la vida de'l país; sin embargo, aún la agricultura llega
a representar en algunos años, el 95% de la exportación (20) Y
es por el momento la actividad nacional básica, relacionada estre-
chamente con el subdesarrollo ecanómico.

Al permitirnas hacer algunas consideracianes sobre ella" la divi-
diremos en das aspectos: El Técnico y el Humano.

El primero incluye aquellas canocimientos que son el praducto
de muchos años de estudio y experiencia. El estudio de la tierra
permite conacer sus posibilidades como medio de cultivo; su modi-
ficación es factible y los abonos se utilizan cada vez más, para
mejorar el rendimiento. en la cosecha; la ratación de las cultivos
evita el agatamienta del terreno; el análisis, adaptación y cruces
de .semillas mejaran el producto; la mecanización aharra energía
humana y aumenta la praductividad; en fin, todas esos factores
eminentemente técnicos que aumentan la producción agrícola son

. orientados por las personas especializadas en la materia, y su pre-
sencia es indispensable en toda planifi,cación de proyección nacional.
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La investigación es unó de 10:s 1hedios ni~s utilizados én este
campo, y la experimentación, que es parte de ella, es siempre' previa

a todo programa bien planificado; en nuestro medio ambas han

sido motivo de estudios concienzudos y es muy satisfactorio saber
que paulatinamente los centros de investigación logran que la

actividad agrícola general se vaya encauzando conforme las carac-

terísticas locales. Estas características han sido estudiadas en nues-
tro medio, durante años de constante labor y se ha llegado a la
elaboración de una Carta Agro16gica Nacional (50), que describe

lo que podría llamarse la morfología y fisiología de nuestro suelo
en una forma comparativa de las diferentes zonas; será útil para
la planificación del desarrollo agrícola al orientar sobre la poten-
cialidad productiva de la tierra; las carreteras podrán ser tra-
zadas no sólo por la calidad del terreno mismo" sino tomando en
consideración las áreas propicias para la explotación inmediata y
futura; muchos otros beneficios de incalculable valor, derivarán

de esta meritoria labor investigadora. con el correr del tiempo.

En los otros factores del as.pecto técnico como .son el mejora-
miento y adaptación de especies, el enriquecimiento de la tierra, etc.,
es conocida la investigación que realiza el gobierno en colaboración
con el Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura., y que
representa uno de los mejores esfuerzos para orientar una impor-

tante actividad nacional, de acuerdo con las condiciones que pre-
valecen en nuestro país.

El otro factor importante en la producción agrícola de cual-
quier país es el factor humano, sin el cual todos los otros pierden su

importancia, ya que se necesita la mano del hombre para apro-

vechaJ' los recursos de la naturaleza; sin embargo, su importancia
como bctor puede variar de uno a otro sitio si se considera que
cualquier producto que se desee obtener, depende de la conjugación

de todos los factores que entran en el proceso productivo. La im-
portancia de cada factor .se basa no solamente en su calidad sino

también en su variabilidad; en este caso, la composición de la

tierra puede considerarse estable o sujeta a una fácil estabilización

artificial y en los países que poseen un elemento humano uniforme

considerado como factor de producción no hay mayor problema,

pero en aquéllos que no tengan esa uniformidad del factor, éste

se hace tanto más importante cuanto mayor sea su variabilidad.

j
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y es esto lo que sucede en nuestro país; la c6inposici6n de Íos habi-
tantes no sólo es heterogénea sino que la masa humana mayoritaria
que se dedica a las labores agrícolas, el indígena, es muy poco
conocida, no .sólo como factor individual de productividad poten-
cial sino también en su organización regional, sistema de vida y
de trabajo, actitudes, etc. Es más, este sector del país, mayori-
tario, tiene el mismo origen racial, pero se encuentra. dividido en
numerosas comunidades o pequeñas sociedades, en las cuales hay
múltiples diferencias sociales y culturales, hasta el extremo de que
se hablan numerosas lenguas, y si algún punto de contacto lingüís-
tico tienden a tener, éste posiblemente sea el español.

El otro sector, constituí do por la población culturalmente no
indígena, que se dedica a la agricultura, es prácticamente desco-
nocido desde el punto de vista científicO' social, y probablemente
tenga costumbres y sistemas de trabajo cuyo conocimiento es de
gran importancia por su variabilidad.

La importancia de estudiar al hombre como factor deproduc-

ción se manifiesta en el trabajo: "Agricultura de Guatemala" que
presentó el Dr. Francis Leheau en el Primer 'Seminario de Inte-

gración ,Social en Guatemala (20). El autor diferencia cinco

sistemas agrícolas principales que se practican en diferentes zonas

de nuest.ro país, y son:

P-Agricultura de subsistencia, en la cultura predominante-

mente indígena de los altiplanos centrales, occidentales y deI norte

del Departamento de Guatemala, y altiplanos de Jalapa y Chi-

quimula.

Las extensiones de tierra cultivable son escasas y de estas regio-

nes sale casiÍ toda la mano de obra estacional para las fincas.

2~-Agricultura de subsistencia de la región oriental de altura

intermedia: el oriente. Se encuentra en los departamentos de

Jutiapa, Santa Rosa, Zacapa, El Progreso y Chiquimula y gran

parte de Jalapa, Guatemala y Baja Verapaz.

3~-Agricultura colona!. En la que el agricultor es un traba-

jador asalariado en las fincas de café, azúcar y banano.
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4~-Agrlcu1tura de pÍantacIón. Más del 9Ú01d 1
.

al
..

de l'
. /0 e v or total

. as exportaciones del país .se deriva d '1 E
,

"
1 '

,
e e, sta constItuÍd

por a reglOn de la costa de:!.Pacífico, zonas productoras de ~
de Alta Verapaz, Santa Rosa, Guatemala, Sacatepéquez y Hue~afe

t.enango y fincas de banano en Izabal.
Ue-

5~-Agricultura especulativa, E 1
Pacífico.

n a planicie de la faja del

El autor describe cada sistema poniendo d
' fi

diferencia ' "

e mam esto las
s que eXIsten no solo en el tipo de traba"

necesidades de cad'
JO SIlla en las

, .a grupo, aSI como los motivos que tiene cad
uno para cultIvar la tierra' ahora bien pu d

. a

ésta una clasificació.' . '
e e suponerse que siendo

n de sIstemas, en el terreno Práct I' cO ' t
much '

. .,es os s.on
. .o mas numerosos guardando entre

SI' al
"

1 h '

.gunas característIca
que os acen clasIficables; esta variabilidad del fac

s

la producción agrícola dificulta n . .'
. tor humano en

factor técnico, si se desea obt. .

ecesanamente la aplicación del

diversas zonas o Por lo me
ener

l
res

.

ultados homogéneos en las'
, nos resu tados q .

predecibles, En este caso a;a 1
'

~e sean medIanamente

o modificar el factor h '
P .

h
ograr, e

.~
eXI

.

to se haría necesario,
umano omogemzandol d d

técnica o modificar la t' .
.

.

o e acuer o Con la

o siste~as que muestra :~n;::t~rar:u:~~tarla ~ los diversos tipos

cosas redundan en beneficio de la . d
. o: EVIdentemente ambas

que en nuestro d'
, .

pro uccIón, pero se hace patente
me 10 es ImposIble "trasplantar" t' .

d
tadas por el sim ple hec lIO d

ecmcas a elan-
e que en otros sit' h d

resultados; si estos sitios son semejant 1
lOS an ado buenos.

nes, es únicamente allí donde deb.

.
t

,e
l
'~

a a guna de nuestras regio- .

, e u 1 Izarse el nue .
. t

que la mversión sea útil' 1 D G
.

'

VO SIS ema para

"Economí N '. ' .
e r. e.orge Bntnell, en su estudio

d
a aClOnal y Economía Internacional" cita la 1 b

e un grupo de economistas de las N U
" A'

, s pa a ras

y de la escasez de t'écnic .
'

."

un aparte del costo'

en el ambiente en el qu °l
s ext

b
r
l
an~:ros, el entrenamiento doméstico

e a po . amon ha de t . b'
,

obvias, Y más aún' n .
.' d.

ra aJar tIene ventajas
. ll1gun esarroI1o pe. t'

simplemente se le impone desd .
' b

.
rpe ua o genera lo que

1 '

e arrI a, m lo que se im rta d d
e exterIor. La nueva educ

., po es e
. aClon y las nuevas t"

"producirán grandes resultado. d
'

ecmcas umcamente

ladas ,'" .
s cuan o esten completamente. asimi-

y prll1ClpIen a desarroUarse sobre las l'
d

nativa. "
ll1eas e una tradición

-42-

En cuanto a la homogenizaC'ión de1 factor humanO', es prácti-
camente 1a educación e1 único medio adecuado con que se cuenta
para lograda y será motivo de algunas c.onsideraciones posteriores.

Los aspectos mencionados de la agricultura, nacional interesan
vivamente a quien se encuentra en contacto con la desnutrición
popular, por la siguiente razón: la mejor forma para. que el pueblo

se alimente ade'cuadamente es lograr que desee hac.edo, y ello tam-
bién es producto de la educación, pero un fa.ctor coadyuvante que

. cobra gran importancia en nuestro medio eminentemente agrícola,
es el de que los productos alimenticios provengan del trabajo directo
del mismo pueblo; en los lugares industrializados se puede con-
vencer al hombre de que ",compre" más y mejores alimentos para
conservar la salud, pero entre nosotros debemos convencerlo por

, ahora de que los "produzca" en mayor cantidad y mejor calidad,
pues siendo la agricultura la mayor fuente de ingreso personal,

se vería afectada en el caso hipotético de que los mercados rurales
se llenaran con productos procedentes de las regiones de producción
masiva,

Es innegable que ésta beneficiaría a la ecO'nomÍa nacional y
nadie puede oponerse al adelanto técnico, pero queremos señalar
una vez más la necesidad de preocuparse por el hombre pobre del
área rural, que no siempre es beneficiado por esa mejora "giobal"
de la economía nacional. Es justo reconocer que la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Socio Educat1vo Rural y las agencias de exten-
sión agrícola del S'CIDA son las instituciones que más se han pre-
ocupado por encarar y resolver este problema en el interior de la
República.

En resumen, se ha pedido investigación en el aspectO' técnico
de la agricultura y se ha pedido investigación antropológica, socio-
económica y cultural, del elemento humano; se desea incrementar
y mejorar la producción agrícola y distribuir en la mejor forma

los recursOs nacionalesl; todo requiere capital y en cantidades difí-
ciles de obtener en un pa,ís subdesarrollado económicamente, porque
sin. capital no se puede esperar producción efectiva de la tie;rra,

ni hay alimentos en abundancia, ni hospitales, ni escuelas, ni pro-
gre:so. Es otro factor en la cadena del subdesarrollo que condi-

ciona el mejoramiento de los demás, Interesa a todos los sectore&
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Dice el Dr. Tax: "La economía del indígena es similar, en
esencia, a la econümía nacional y es parte de ella".,.. Desde
todo punto de vista hay importantes diferencias de grado (y tam-
bién importantes generalizaciones), pero indios y ladinos son en

todo casa, partes de una sola red de relaciones económicas directas."
Cita luego a Mosk, quien dice: "La ecanomía indígena no está
aislada de las fluctuaciones económicas naciünales O'

internacionales,

sino más bien afectada por eUas,... No hay duda de que el
indio está culturalmente aislado del ladino, Y

proba.blemente ese

'aislamiento cultural, tan marcado, conduce a éste a exagera,r el
aislamiento ecanómico en el cual viven los indios."

En realidad, llaman la atención estas autorizadas
opiniones,

ya que es muy frecuente que se considere al indígena como a una
cat¿sa principal del subdesarrollo, Y no como ttna, víctima de és,te;
existen naturalmente múltiples agrupaciones o sociedades indígenas
que son diferentes entre sí, pero cada una tiene su vida prüpia
que podría llamarse cerrada"

pero no subde:sa,rroUada: ' 'La no-

ción de subdesarrollado se refiere casi siempre Y
muy específica-

mente a índices partieulares. SeTÍa justificable dejar la frase" eco-
nomía subdesarrollada" (como un sumario conveniente), para

una productividad relativamente baja, ingreso y consuma de ener-

gía; pero es completamente gratuito usar la frase" cultura sub-

desarrollada" o "país subdesarrollado",
coma si el sistema de

familia, las creencias religiosas, lüs gustos estéticos Y
los valores

para los cuales vive la gente fueran
subdesarrollados, Guatemala

, no está subdesa.rrollada, los indígenas guatemaltecos tampoco lo
, están" (29),

Por otro lado, el indígena sí tiene deseo de superación
y

cuando se le presentan üportunidades para mejorar, que no alteran
parcialmente su modo de vida, las aprovecha en la forma que le

parece más conveniente; cuando este modo de vida se altera sustan-
, cialmente, el indígena se "ladiniza", .saliendo de su grupo o socie-

dad, pero ya es algo optativo que no afecta a la colectividad; ésta

podría beneficiarse si se le ofrecieran
oportunidades generales que

no necesariamenae afectan sus costumbres Y
sistemas, pues éstos

pueden conservarse aun cuando mejüren su nivel educativo, sani-

tario y económico.
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"El peligro está en que nosotros establecemos. una economía
desarrollada como la de Estado.s Unidos, e imaginamos que ella
(incluyendo el contenido cultural específico.) constituye la direc-
ción del crecimiento de la economía guatemalteca y la de los in-
dígenas" (29).

,.,,

Este peligro se presenta aun dentro de la misma na.ción, pues
no son pocos los ladinos que piensan en la misma forma al cOm-
parar la vida del indígena Con la propia, sin hacer una diferen-
ciación entre el aspecto eco.nómico y el resto de factores que Co.m-
ponen la vida del hombre; existe indiscutiblemente una marcada
diferencia entre la cultura indígena y la que podría llamarse des-
cendiente de la hispana que corresponde al ladino., diferencia que
ha pe,rsistido con muy lenta modificación a través de trescientos
año.s y que se atenuará únicamente con el curso. del tiempo en
circunstancia,s que son difíciles de predecir.

A.hora bien, desde el punto de vista económico, el Dr. George
M. Foster (30) al comentar el trabajo del Dr. Tax, enfatiza que
"los indígenas necesitan alcanzar un nivel superior de producción
y así aumentar su poder adquisitivo para ayudar a la expansión

de los mercados internos y contribuir en justa medida a la econo.mía
nacional!' .'

Este punto cobra un especial inter'és cuando se considera de
nuevo la necesidad de preocuparse po.r todos los individuos del
conglo.merado social, pues aunque en un momento dado las cifras
de la estadística nacional dieran a favor un balance positivo, ello
no tranquiliza sino hasta comprobar que ha subido en ingreso, real
percápita de los más pobres; en nuestro medio el ingreso del indí-
gena es aproximadamente tres veces menor que el del no indí-
gena (29). Y es necesaria una adecuada distribución de la riqueza
para lograr el progreso equilibrado de la población.

Por otro lado, esta ampliación de los mercados Se hace indis-
pensable para el desarrollo de la industria local, que si bien nec~
sita de medidas proteccionistas, debe s'er obligada a reinvertir sus
ganancias para evitar la fuga del capital, y para promo.ver la for-
mación de nuevas industrias como parte importante de la eeonomía
nacional. El economista será quien oriente en general todos estos
delicados problemas, así como el denominado específicamente "Fo-r-
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tnaclón de CapItal ", que si bien encierra muchas consid:raciones
al alcance de todos, es el especialista el indicado para se~alar los
mejores camino.s para la actividad pública y pr~~ada, SI e~ que

se desea trabajar en un plano de amplia colaboraclOn reconoCIendo
las obligaciones y limitaciones de c,ada uno.

Es útil recordar entonces, como un elemento de juicio. en la eva-
luación económica nacional, que tenemos una expectativa de v~~a

de cuarenta año.s; (53) si tomamos en cuenta que la preparaclOn
ideal del individuo lleva un mínimo de veinte años, período durante
el cual es un consumidor dentro de la co-munidad, y que el resto
de su vida, otros veinte años, se transforma e~ producto,r: el balance

es por ahora, O, no habr~a teóricamente m retr~o., m prog~eso:
en todo caso, la prolo-ngación de la vida pro.medIO red~n¿~ra en

un beneficio del lado de la producción y por tanto sera .util a la
olectividad que por ahora se ve en la nece.sidad de traba.Jar desde

:ntes de los quince años. Pro.bablemente se obtendrán resultados
más efectivos para la economía si se encara decididamente el pro-
blema, en el sitio donde hay más trabajadores labo.rando para la
misma, y es sabido que en la agricultura, en el ~~mpo, se encuentr~
el 68.15% de la fuerza de trabajo de la naClOn (16).. Es aqUl
donde se necesitan más servicios, escuelas, carreteras, hospItales, etc.,
lo que requiere, a su vez, capital para invertir, pero no ais:~do
sino con una planificación adecuada; dice Ragnar Nurkse: El
capital es una condición necesaria, pero no sufi~ien:e para el pro-
greso" (41) y analiza diferentes factores de mdIspensable con-
jugaciÓn para el éxito, que deben ser considerados y evaluados en
el medio mismo que se estudia.

Las necesidades de capital disminuyen cuando en el p~eblo
hay sentido de -cooperación, cuando no se espera que el gobIerno
haga todo en cada localidad, cuando el sentido del ahorro y d: la

inversión local están fuertemente arraigados, cuando l~ .medI~~s

de política económica que dictan los directivos de la admllll~traclOn
son apoyadas y secundadas por la colectividad y cu~~o eXIste ~na

descentralización efectiva que permite la marcha mmterrumpIda
del progreso.

Los múltiples facto.res, sociales, político.s y culturales que en
este sentido son un obstáeulo en nuesko medio, son modificables
por uno: la educación, creadora de hábitos y actitudes, es capaz
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'

U 'fi' ,

'

f "
,mcarl

es uerzos de los hombres para la obtención del éxito.
os

, un pueblo
que comprende sus problemas no necesita medidas restr

'

l' ctl ' '

d' d
. vas para

eJar e lmpo'rtar artículos de lujo ni Permite que su
'

l' "
s recursos

sea~ exp otado~ SI.no es en directo beneficio propio" puede hab '

capItal, pero sm Ideas no llevará al progreso. Pero SI' ha
.
d

er

1','
,y 1 eas

laran aparecer el capItal y llevarán al éxito' '- (R N
'1 ). . ur ,:se, .

Una :ducación efectiva es, entre nosotros, necesidad
para suplIr en muchos aspectos la escasez de capital.

EL PROBLEMA FALTA DE EDUCACION

En 1950 el índice total de alfabetismo (16) en la República
fue de 28.1%, .üo~ una variación de 49.1% para los ladinos y
9.7% para los mdlgenas, aunque la diferencia fue mayor al com-
parar al ~ombre ladino urbano que tuvo 78.9% con la mujer indí-
gena del area rural, que eraalfabeta en un 4%. Estos índices
representa,n una mejora desde 1893 en que el alfabetismo global era'

:3.~%; (:6). .Sin embargo, aún nos encontramos con uno de los
md~ces mas baJos de las .Am'érieas, a pesar de los esfuerzos de los
gob~:rnos que lo han considerado problemas principales de la
naClOn.

El p,roblema se vincula con la asistencia a la escuela ya que'

~a mayo~la de gente que no asiste pasa casi con seguridad ~ aumen-
al' el numero futuro de analfabetos; en e8te sentido es llamativo

que de los 540,618 niños de edad escolar (7 a 14 - ) h b'
,

1950
.,

,

anos que a, la
en aSlStla el 24.4%, quedando sin edueación 408,819 niños.
En cuanto a grados de educación que había aprobado la població~
mayor de 7 años, se encontró que en el sector masculino ladino
el 44.9% nunca había aprobado un solo año, la .cifra se elevaba
a 52.5% en el sexo femenino, y aún más en el sector indígena,'

a. 84.4% para el sexo masculino y hasta 94.4% para el feme-
nmo (16).

La situación siempre es más S€ria en el área rural donde
de las niñas de esa edad escolar sólo el 6 7at. . t 1

,
1. '

, . /0 aSlS e a a escue a,
mIentras que los niños ladinos del área urbana asisten en un 71.1 %.
Estas son algunas de las razones que explican por qué el 40.37%

&...:.

de la poblaci6n total aún habla en el hogár Úna leÚgua indígena
y no el español, lo que es factor importante pa,ra mantener el dis-

tanciamiento cultural de los dos seetores de la población.

Evidentemente el panorama educativo de la población tiene

un aspecto que impresiona por su importancia, máxime si se con-

sidera con algún detenimiento de la relación que eon cada aspecto

de la vida humana guarda el arsenal educativo del hombre y del

pueblo considerado como colectividad.

.Aunque ha sido mencionado con anterioridad, vale la pena

recordar que la conservación de la salud individual y de la comu-

nidad depende en gran parte de la observancia de hábitos higiénicos

por todos y cada uno de los miembros que la componen, y la mejora

paulatina que en este campo logran los pueblos está influenciada

por los avances que la ciencia médica logra en su constante inves-

tigación, siempre que esos avances lleguen al pueblo como material

educativo y que sea aceptado por éste.

La nutrición mejorará progresivamente cuando el conocimien-

to del valor alimenticio de cada producto sea factor para que el

ama de casa lo seleceione, cuando el niño y el adulto se interesen

en mejorar su alimentación y cuando 10.18co~sejos del técnico en

nutrición sean observados por la colectividad.

La aceptación de nuevas técnicas agrícolas, como de todos los
procedimientos que tienden a mejorar la producción, será siempre

más fácil en los sitios donde el nivel educativo facilite su compren-

sión y aplicación. La participación de la iniciativa privada y la
colaboración popular en conservar y mejorar la economía nacional

serán mejoradas a través del convencimiento común, de que cada
quien tiene un sitio en la vida activa del país; la descentralización
exige elemento humano preparado y consciente de sus obligaciones;
los técnicos son producto de una educación superio,r; en fin, la
educación se encuentra relacionada con todos los aspectos de la
vida del país, y podría colocarse en cualquier sitio del círculo del
subdesarroHo, pero para una mayor facilidad explicativa, ha sido
colocado entre la salud y el capital.
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. ~L DOBLE dIRCÜLO DEL SUBDESARROLLO:
ECONOMICO

Se integra entonces el círculo del subdesarroHo económico con

los factores que rápidamente se han analizado y que se encuentran

en íntima relación.

FALTA DE SALUD

~#' ~
FALTA DE ALIMENTO'

FALTA DE EDUCACION
11.

\.\ FALTA DE PRODUCCION

'\;>FALTA
DE CAPITAL/

La relación que entre sí mantienen estos factores es tan estre-
cha que casi pueden colocarse en cualquier sitio del círculo. en,
todo caso, la dirección de enlace entre ellos puede hacerse .en
cualquier sentido. Partiendo del factor "Falta de Salud" encon-,
tr~m.os que el hombre enfermo y en especial el niño, no puede
aSImIlar una educación que se le imparta, y el esfuerzo que hace
para aprender tiene que ser mucho mayor; a su vez, la educación
formadora de hábitos es el arma principal con que se cuenta para. .

conservar la salud, así como para hacer que el enfermo acuda en
el momento oportuno para lograr la recuperación de la salud que
ha perdido. Por otro lado, hemos visto la influencia que tiene la
desnutrición en las tasas de morbilidad y mortalidad general, así
como en la disminución de la producción a causa del bajo rendi-
miento del hombre desnutrido y enfermo; a su vez, la producción
escasa no permite al pueblo alimentarse adecuadamente y favorece
la aparición de la desnutrición; ésta se presenta o se complica en
el paciente crónicamente enfermo que no sólo se alimenta insufi-
cientemente, sino que por su baja productividad se le dificulta
adquirir los alimentos. La falta de producción, tanto agrícola

como industrial, impide adquirir capital, y mantiene bajo el ingreso

I

11

-50-

percápita, lo cual hace que la población sea un mercado, poco

atractivo para el capital; si éste no se invierte, no puede esperarse

que la producción aumente en cantidades apreciables. La falta

de capital no es tan importante cuando puede ser subsanada por

un esfuerzo colectivo que baje el valor de la mano de obra y que-
arrastre con los obstáculos, pero para ello se necesita que la colec-

tividad tenga ideales comunes y un gran sentido de. colaboraci.ón

y de superación que le asegure el buen éxito. Salvo Clrcunstanc.I~s

especiales, la comunidad de ideales es el producto de una. formaclOn

intelectual homog'énea, básica o mínima en todos los mH~mbros de

la colectividad y esto lo puede producir únicamente la educa.ción,,
tanto en el hogar como en la misma escuela; escuelas y maestros
bien preparados, con un claro criterio de los objetivos que se per:
siguen; ello necesita capital, y es evidente que siempre que este

bien dirigida, la educa,ción representa la mejor inversión de un
país, con dividendos a largo plazo.

Cada uno de los factores del círculo es conocido por especia-

listas o técnicos en la materia; y cada quien piensa que para el país,

lo más importante es aquello de lo cual se ha dado cuenta a través
de sus estudios; si el círculo vicioso lügrara ser destruídü en ese
punto, se transformaría en un círculO' benéfico, ya que de hecho

seguiría desgranándose, pero no hay nada conocido que de la ~o~he

a la mañana 10g1I'eromper ese círculO'; no hay fórmula maglCa
para hacerla; tampoco es püsible asegurar que va a ser una rama

especial de la actividad del país, o una profesión o un té~nico,
quien va a resülver lüs problemas nacionales; tod~ las profes~ones,
técnicos y trabajadores, todos y cada unO' de los clU.da~anos ~Ienen
un papel importante que desempeñar y el reconocImIento ~mcero
de que las actividades de los demás también son sumamente Impo-r-
tantes, llevará al trabajo colectivo de colabüración efectiva. No es
sólo "por trabajar en armonía" que conviene conocer algo de lO'
que rodea a cada quien, sino que es precisamente allí "donde menos
se espera", donde se va a encontrar un gran número de factores,
conocimientos o circunstancias que mejorarán los resultados del
esfuerzo realizado por cada hombre, y el buen resultado de los
esfuerzos de todos y cada uno de los hombres, llevará a la comu-
nidad en este caso al país, al camino del buen éxito progresivQ.,
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LA NECESIDAD DE PLANIFICAR

Evidentemente, el sólo hecho de lograr que cada ciudadano
colaborara espontáneamente con cualquier persona que ne,cesita de
sus servicios, y luchara de igual manera por el progreso de la colee- '
tividad, sería un gran adelanto, pero para que cada uno tenga un
incentivo agradable en su trabajo, es necesario que además de su
tranquilidad familiar, sienta que verdaderamente está ayudando al -

pueblo que le rodea; por otro lado, una marcha progresista inin-
terrumpida necesita de pasos sucesivos o metas que se deben cubrir'
en períodos determinados de tiempo.

Todo ello se traduce en la necesidad de planificar, planificar en
todos los niveles, local, regional y nacional entre todas las pers:onas
que tomarán parte en los programas, ya que éstos Son mejor efee-

'
tuados cuando quienes van a ejecutarlos tomaron parte en la plani-
ficación; es un error tratar de imponer programas a hO'mbres y
colectividades, la planificación se hará con base en los problemas
estudiados, los recursos con que se cuenta y el sisteIDJLde trabajo'
que mejor se adapta a la situación. Todas las personas que se
compenetren del trabajo que deben realizar a través de un cono-
cimiento de los objetivos perseguidos, rendirán cO'n mayor gusto y
efectividad; en el plano nacional, la ciudadanía colaborará en
forma entusiasta para la conquista de los ideales comunes y los
éxitos serán estímulo para continuar en la lucha. Y lo más impor-
tante, la planificación sólidamente elaborada y respaldada por la
conciencia colectiva será perdurable en beneficio del país, que no
puede permitirse el lujo de gastar sus reservas económicas en la
ejecución de programas que son el producto de las ideas y del tra- ,

bajo de un solo hO'mbre para cada rama de la administración.
Es encO'miable la labor que los hombres de buena voluntad des-
arrO'llan en estos puestos, ya que muchas veces llegan a excederse
en sus obligaciones con el deseo de ser útiles a la colectividad y al
país. Pero desafortunadamente no es infrecuente que estos esfuer- ;

zos sean poco útiles; un nuevo hombre ocupa el puesto con igual
buena voluntad, peTo con diferentes conceptos, juzga inconvenient~s
los trabajos que se realizan y le da una nueva orientación a la labor
administrativa; a pesar de que cada uno ha obradO' honestamente,
se han perdido energía, tiempo y recursos económicos que afectan,

al progréso del pa,ís.
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Todos aceptan la necesidad de planificar cada trabajo para la
btención de buenos resultados, pero la sucesión de planificaciones

~iferentes se basa en diferencias sustanciales de Criterio, no: tanto

lo que se refiere a los problemas principales del país smo enen . .
d'cuanto a las causas que motivan esos problemas y los cammos m 1-

cados para resolverlos.

Si estas causas de los problemas mencionados estuvieran clara-
mente determinadas para cada caso, no habría interrupciones ~a~i-
nas para el progreso, aun con los cambios en el person~l admmls-
trativo, pues las diferencias en los sistemas de trabaJO' se redu-
cirían al mínimo.

LA NECESIDAD DE LA INVESTIGACION

Pensemos en la situadón que se presenta cuando varios médicos

se encuentran ante un paciente; si difieren lüs diagnósticos ~e cada

facultativo, es imposib1e ponerse de acuerdo en el tr~tamIento. Y
se hace necesaria la discusión entre diversos especialIstas: .

emIte

opinión el internista, el cirujano, el radiólogo, .el laboratorIs~a Y

otros más si se juzga convenientemente, con el obJeto de determmar
la causa de la enfermedad que aqueja al paciente; logr.adü. este
objetivo, el resto se simplifica, pues las diferencias de CrIteno en
cuanto al tratamiento se subsanan fácilmente, pues se basa en los
mismos principiüs y persiguen el mismo fin.

Cuando el paciente es una localidad, una regió:r o un, p.aís,
, los especialistas son agricultüres, industriales, econümlstas, medIcüs

de salud pública, ingenie,ros, antropólogos y tüdos los hombres que
pueden dar una luz en el estudiO' de las causas de los problemas qt~e
Se trata; cada quien aporrta los conocimientüs de su ramo y despues

, de los' estudios que se consideren cünvenientes (encuestas, datos y
cuadros comp arativos etc.), se determinan esas causas y se formula,

.' .
d areceel tratamientO' de acuerdo con ellas. La mtransIgenCla esa~

y según el caso el médicO' puede üpinar que la construcclO~ de, ,.
t t la erección de un hospItal;Una carreterra es mas lmpor an e que . .. - .t ' d b . ser preVIa

el agricultor comprende que una campana sa~1 aT'l~ e e . .

a la expansión del área cultivada, el economIsta tIen~ meJ?res ele-
mentos de juicio, en fin, cada persona tendrá la mIsma lde~ ~el
objetivo perseguido y el trabajo colectivo llevará al buen eXl~O',
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Pero en los dos casos enumerados, ha habido un pasa previo

a la planifi.<:ación: la determinación de las causas, la investigación
concienzuda de cada caso para elaborar un programa de trabajo
basado en elementos irrefutables, en lo que es real y no en la
hipótesis sustentada por una persona. En el cambio del elemento

humano no habrá problemas; si las causas están al descubierto ,
los sistemas de trabajo no pueden ser muy diferentes y la lucha

será ininterrumpida.

LA INVESTIGACION EN NUESTRO PAIS

El hombre que no se conoce a sí mismo, no puede tener una
personalidad recia; el país que no se investiga para tratar de cono-
cerse, no puede aspirar a una individualidad sólida.

El ciudadano .guatemalteco puede enorgullecerse de la acti-
vidad que se ha desplegado en diversos ramos de la vida nacional,
para oriental' el trabajo de acuerdo con la determinación previa

de los problemas y objetivos primordiales que han de perseguirse;
el Consejo Nacional de Planificación Económica, que ha prestado
eficaz colaboración en el planeamiento de las inversiones del Estado

. .

"conSlderando las necesidades que a corto y a largo plazo afectan
a la nación; el Instituto Agrario Nacional en colaboración con el
Servicio Cooperativo de Agricultura, han elaborado la Carta Agro-"
lógica del país anteriormente mencionada, estudian constantemente"
el mejoramiento y adaptación de semillas, mejoramiento de suelos,
abonos, etc. La División de !Servicios Rurales, que en el ramo
de Salud Pública se ha encargado de organizar los servicios de
salud en una área determinada, de acuerdo con las necesidades y
circunstancias de cada lugar estudiando las causas de mortalidad

y. morbilidad, así como los recursos de que dispone la población:
nIvel educativo, posibilidades de desarrollo, etc., propiciando una.
estrecha colaboración con entidades que se preocupan por el bienes-
tar general. En Educación Pública, la Dire'cción General de Des-
arrollo Socio-Educativo Rural (49) ha enfocado la enseñanza del
niño y del adulto con el objetivo de lograr, para ellos, los conoci-
mientos y hábitos indispensables para su desarrollo integral coma,
miembros de una comunidad.
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La labor investlgadora regionai que realiza el Ínstltuto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) en el campo
de la nutrición es de utilidad no sólo nacional sino internacional
y su solidez científica tiene reconocimiento en diversas partes del
mundo; representa una de las realizaciones colectivas más brillan-
tes de las naciones del Istmo Centroamericano.

El Instituto Indigenista y el Seminario de Integración Social
Guatemalteca han profundizado en el estudio del sector indígena,
sector cuya importancia para la nación se evidencia en cualquier
punto que se enfoque; todos los programas de alguna envergadura,
que tiendan al desarrollo local, regional o nacional, necesitan de la
colaboración de aquellas personas que conocen y comprenden al
factor humano que entre nosotros necesita con urgencia de una
integración progresiva y orientada, que se puede hacer únicamente
si se logra la superación integral de las clases o sectores menos favo-
recidos; en este sentido, el aporte que los conocedores del indígena
pueden hacer para colaborar en el progreso del país, es de los
:más valiosos, y la investigación en este campo es y será por mucho
tiempo una de las mejores inversiones nacionales.

Otras Instituciones oficiales y algunas no oficiales, como la Uni-
versidad de .san Carlos, también tienen centros de investigación
orientados hacia campos específicos.

T'odo los valiosos conocimientos adquiridos con las actividades
investigadoras sirven para orientar los programas de desarrollo

nacional y evaluarlos constantemente; muchos son el producto de

centros dedicados únicamente a investigación, otros se combinan

con actividades ejecutivas y representan" planes pilotos ", o "cen-
tros de demostración", que como su nombre indica, sirven para

evaluar la efectividad de nuevos sistemas de trabajo, que sean base

de orientación para la actividad general de cada ramo del sistema

administrativo.

Estos planes ejecutivos muchas veces tienen puntos de con-

tacto y se cruzan entre sí, pues aunque empiezan enfocandO' pro-

blemas diferentes, llegan a juntarse en las causas de los mismos,
ya que todas forman parte o se unen estrechamente a los factores

.
del círculo del subdesarrollo económico.
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Impedir la influencIa de aqu&Üla; ei camhio génerai que. sohrevIene

con cada acontecimiento de la vida política del país 'no deberá
afectar las labores del Instituto. y por tanto a éste debe dársele

,una sólida categoría autónoma que le permita ser útil al estado
i ya la nación.

Existe ya entre nosotros un máximo organismo. autónomo, como

, es la Universidad de San Carlos de Guatemala, que desde 1944
,

labora progresistamente en un ambiente de libertad, que marca una
,

meta alcanzada en la marcha del progreso del país; colaborar en

la lucha por este progreso.' es un objetivo principal de la Univer-,
sidad y uno de los medios con que cuenta es e,l de guardar, euri-

! quecer y difundir la herencia social de una nación. "Ello implica

'una triple misión (19).
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Por tmito, la colahOl'aci6n entre uhos y oiros se hace nUéva..
mente indispensable y es de esperar que progresivamente este tra-
bajo de ayuda mutua ahorre energías y mejore los resultados, ya
no sólo en los pequeños programas de demostración sino también
en los que se proyectan de alcance nacional y que ya son propios
de la planificación general ejecutiva que corresponde al Estado.

,Circunscribiéndonos ento.nces al aspecto. "investigación" y si-
tuándonos en un terreno. práctico, no.s encontramos que, estando
ésta dividida entre numerosos organismos a instituciones, es difícil
reunirla rápidamente para formarse una idea global de la situa-
ción del país, de su evolución y de los recursos con que puede
contarse para planear su pr~g'reso; la persona mejor intencionada
puede ir al fracaso en cualquier acción que emprende, si no. cuenta
con la mejor y la más reciente info.rmación; ésta en nuestro medio
se encuentra disgregada y es necesario reunirla para que en cual-
quier momento esté al alcance de quien pueda hacer uso. útil
de eUla.

l.-Una misión de investigación de la ciencia y de la rea-

lidad nacional.

EL INSTITUTO DE INVESTIGACION
NACIONAL

2.-Una misión docente para formar lo.s técnicos y espe-

cialistas que requiere la vida colectiva.

3.-Una misión social de divulgación y formación del espí-

ritu público.."
La creación de un centro (cuyo nombre naturalmente nn tiene

impnrtancia) dedicada a rerunir toda la información posible snbre
los aspectos de la vida del país y a profundizar por medio de la
investigación científica en todo aquello que aún se encuentra en
la oscuridad y cuyo conocimiento puede ser de utilidad nacional,
es lo que se propone cnmo solución al pro.hlema "Falta de Infnr-
mación. "

En efecto, a la Universidad corresponde por derecho la inves-

tigación de la ciencia y de la realidad nacional, factores que son

indispensables para la formación de profesionales que se adapten y

puedan resolver los problemas del país, ya que en otra forma sólo

podrán formarse de acuerdo con un patrón cultural no propio,
,

creado conforme a las necesidades de otra o de otras naciones.

El Instituto de Investigación' Nacional, laborando dentro de

la autonomía de la Universidad, llena.rá una función de ésta y

traerá beneficios permanentes y progre-sivos para el país. Este

hecho indispensable figura también en la ley orgánica de nuestra

,-Universidad de San Carlos (46) y forma parte del concepto de

Universidad que se adoptó en el Primer Congreso de Universidades

Latinoamericanas (51).

Evidentemente no se pretende, coartar a los organismos espe-
cializados en investigación; todo la contrario, aún para ellos sería
de utilidad el contar con un "centro'" que les facilitaría la inter-
relación con las demás organizaciones y la información de sus acti-
vidades.

.Ahora bien, la seriedad e importancia que tiene una institución
de tal naturaleza obliga a colocarla en un sitio que quede fuera
del alcance de los peligros que acompañan a los factores que moti~
varon su creación; en efecto, la inmadurez cívica es una de las
características del subdesarrollo y si se quierecombatirlo se debe



EL HOMBRE dÓMO ELEME'NTO FUNDAMEN.
T,AL DE TODA ACTIVIDAD

Al mencionar en cada uno de los <capítulos índices Y dato
ti '

,
, SIque

se r~ eren a la poblacIOn en general o a todo el territorio nacional
pudIera pensarse que se ha olvidado la importancia de ins I' st ', '

]
,

d ' ' d '
Ir en

e m IVI uo como unidad integrante de la comunidad que S '

h '
'

e qmere
,acer ,evolucIOnar, pero no es así y hemos de recordar que de nada

SIrve mstalar agua potable y letrinas en una Poblac'" .
, , IOn, SI no son

utIlIzadas por CADA HABITANTE de la misma, y aunque de:

1:,3 escuelas que tenemos para 10,000 habitantesl (16) constru-
yeramos hasta tener 30, de nada servirían si la educación I' m

, , ~~
tIda no fuese útil a CADA PERSONA; si los depósitos monetarios
de guatemaltecos en un país extranjero fueron de 14 millones en
1950 (25)

~
y queremos que el dinero nacional no salga del país,

es necesano que CADA INVERSIONIST'A desee producir aquí.
En todo los ,campos la importancia del individuo com0' unidad

es el factor principal, ya que la lucha se dirige a mejorar el nivel

de todos, y por tanto hay que mejorar el de cada uno,

Entonces surge la naturaleza humana integrada n0' sólo por
la materia, sino también por una parte intangible de importancia
capital; es cierto que lo primero que pediría un hombre c0'mo don

único en la vida, sería la salud del cuerpo, por el miedo al sufri- '

miento, pero luego vendría la tranquilidad anímica como condición
necesaria para disfrutar de ese estado material que por sí solo no
llena la vida humana, c0'molo muestra el suicidio de personas en

\

aparente estado de salud y aún con una estable posición económica;

se comprende entonces la salud como" no la simple ausencia de
enfermedad, sino el C0'mpleto estad0' de bienestar físico social e .

intelectual del individuo."
,

Para que cada hombre esté en condiciones de 0'btener esa salud, ,
se pU,ede empezara trazar planes; existe entre nosotros, gente'

capacItada para orientar la personalidad en desarr0'llo (48) y por'

tanto no es imposihle pretender que esa orientación llegue a todos'

los ciudadanos y, en especial, a l0's que se encuentran en formación'
en las aulas es<colares.
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LA ESCUELA Y LA FORMACION
DEL HOMBRE

, Dejando a un lado las actividades que tienden a integrar al
adulto a la vida útil para él y para el país, creemos que aun dentro

de los escasos recursos de la nación, es posible modelar lentamente

al ciudadano de.l futuro, dentro de normas generales que tiendan

. a adaptado para la lucha a que le va a obligar el medio en que
se desarrolla, y que lentamente se van modificando,

Los hábitos que t0'ma el niño y que le ayudarán a conservar

la salud, son aparentemente de poca utilidad, pero si se considera

la dificultad que existe para que un adulto cambie un hábit0' malo
por uno bueno, es evidente que son los primeros años los que

deben aprovecharse para más efectividad,

La estabilidad económica es el resultado de un trabajo efectivo
y tambi'én puede aprovecharse la escuela para enseñar al niño las

,

bases indispensables que le sirvan para un desarrollo futuro, de
,

acuerdo con las circunstancias regionales del sitio donde vive.

El as:pecto psicológico, más difícil de cubrir, pero no menos
é importante también, puede ser contemplad0' con la orientación

I general que le impriman los especialistas.

En resumen, pueden establecerse "ideales de formación" para

cada etapa del desarrollo del ciudadano, de manera que pueda
esperarse que" una persona de determinada edad, que ha pasado
por las aulas escolares, sea capaz de realizar determinadas cosas,

,',

L0's niveles educativos deberán ser establecidos por el conjunto de
, ,personas que tienen contacto con cada ramo específico y así es de

esperar que el maestro cuente con la colaboración del nutricionista,

del psicólogo, del educador sanitario, del a,gricultor, del indus-
trial, etc" y que a la hora de formular los programas de educa-

ción, cada uno está representado por entidades especializadas, que

deben aportar sus conocimientos y esfuerzos para lograr la for-

mación del ciudadano ideal, del homhre útil a la sociedad y a

su patria.
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CONCLUSIONES
1"'-El subdesarrollo económico es el punto al cual convergen

todos los estados dificitarios de las actividades del país.

2"'-La responsabilidad del subdesarrollo económico no puede acba-
carse a una sola razón determinada, y fuera de los factores
internacionales, se distribuye entre todos los habitantes del
país de acuerdo con la capacidad y posibilidades de cada uno.

3"'-Los aspectos más sobresalientes del subdesarrollo económico se
manifiestan en la falta de salud, de producción, de capital '

y de educación, sin poder determinarse a priori, cuál es el

más importante.

4"'- El entrelazamiento de todos los: factores forma" el doble
círculo del subdesarrollo económico", y su ruptura es indis-
pensable para el progreso del país, que se manifestará a su
vez por una mejora de las ,condiciones que, prevalecen en
cada elemento del círculo.

5"'-La lucha por la superación requiere del esfuerzo colectivo, con
metas determinadas y etapas progresivas que marquen la mar-
cha del progreso.

6"'-El reconocimiento de que las actividades de los demás también'
son importantes, es un fuerte estímulo que favorece el trabajo
colectivo.

7"'-Las metas a que aspira la colectividad sólo pueden lograrse
con un trabajo sistematizado e ininterrumpido, que sea el

producto de una planificación cuidadosa.

8"'-Esta planificación debe basarse en las exactas condiciones loca"
les, que se reÚnen formando "la realidad nacional."

-60-

9"'-La "realidad nacional" es desconocida aún en parte y se man-
tiene en perenne evolución. Su conocimiento y su evaluación
constante son de vital importancia para la nación.

10Q-Con este objeto se hace indispensable la creación de un Ins-
tituto de Investigación Nacional, que por sus características
inherentes, debe funcionar dentro de la Universidad Autóno-
ma de San Carlos:.

n.-Todas las otras actividades de investigación deben ser estimu-
ladas para que sirvan de base a las labnres que se emprendan
y para que permitan conocer la individualidad de nuestra

Patria.

12.-El ciudadano, como elemento fundamental en la formación

del pa,ís, debe ser la base de todos los planes y programas.

13.-En este sentido, su modelación puede empezar a planificarse

con miras a un futuro" ciudadano ideaL"

I 14.-En la planificación de este ciudadano ideal tienen responsa-
bilidad todos los organismos y personas que se ponen en con-
tacto cón las características que le serán propias: e indispen-
sables para desarrollarse como hombre y como miembro útil
de la comunidad.

15.-Deberán establecerse niveles educativos tomando en conside-
ración, tanto el aspecto material o somático del individuo,
como el aspecto psicológico y social, pero siempre en función
de objetivos establecidos de antemano, que sean de utilidad
práctica para él y para la nación.

RO!JANDO CO!JLADO ARDÓN.

V9 B9,

DR. ENRIQ,UE P ADILLA B.

Imprímase,

DR. ERNESTOALARCÓNB.,

Decano.
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