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Nuevas modalidades 
de atend6n 

Instituci6n Responsable: Instituto Nacional del Nifto y la Familia 
-INNFA-
InstitucionesPatrocinadoras:IIN - UNICEF 
Fecha: 9, Joy 11 de Septiembre de 1985 
Lugar: Centro "San Nicolds" 
Coordinaci6n:MaraEscudero. 

1.- JUSTIFICACION. 

Desde la aparici6ndel petr6leoy su explotaci6n, que se convirti6 
en la primera fuente de recursos para el pats, las grandesciudades 
ecuatorianashan experimentado un crecimientodesusado y transfor. 
mcdo en polos de desarrollo, con el consiguientearrastrede pobla
ci6n rural que abandonasus provincias,para trasladarseen busca de 
trabajoa las ciudadesmds importantes. 

La falta de planificaci6ncn el crecimiento, ha traidocomo conse.
cuencia un desbalanceobjetivo entre la oferta y la demanda de traba
jo, vivienda y abastecimiento. Lo anteriorunidoa la falta de incenti. 
vos para la producci6n rural, ha dado lugar a fen6menos propiosdel 
procesc de acumulavi6n: ampliaci6n de la capa de poblaci6n margi.
nal, carente de los servicios bdsicos; distribuci6npolarizadadel ingre
so, etc. 

La marginalidadha aumentadoen cifras incalculables. Una sola 
zona de marginaci6nen Guayaquil,alojaa mds de 600.000personas. 
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La pobreza es su signo, con todos los s(ntomas de degradaci6n colec
tiva: aumento de la delincuencia,prostituci6ny trdfico de drogas. 

A todo isto deben agregarselas condicionesen las que se asientan 
los migrantes: viven hacinados, sin servicios sanitarios,sin acceso y 
con carenciapermanente de todo tipo de servicio pablico. 

En este panorama,son los nihos los mds afectados. Las enferme. 
dades infecto-c'ntagiosashacen presa de ellos, fundamentalmente a 
causa de la desnutrici6n. Por otra parte, la fertilidad naturalde la 
mujer ecuatoriana, sobre la que pesan ademds fuertes concepciones 
espiritualesy culturales, dan lugar a un explosivo crecimiento demo
grdfico, aunque en su control se han logrado algunos progresos en los 
6itimos ahos. El resultado inmediato de este fen6meno se expresa 
en un cuadrode poblaci6n nacionalmayoritariamentejoven. 

Y a dsto se suman las particularidadesculturalesde la secularfa
milia ampliadaecuatorianay su transformaci6nen familias nucleares, 
mds aptas para crecer en la ciudad, se obtienen resultadospreocupan
tes: 

- Mayor nimero de familias marginales. 
- Menores fuentes de trabajoe ingresos. 
- Mds (ndicede abandonoy/o desatenci6na menores. 
- Mayores efectos de desajuste social. 

El Estado y algunas entidadesprivadas de servicios a la infancia, 
han tornado a su cargo la atenci6n de estos nifios en "alto riesgo", 
mediante el establecimiento de formas convencionales, es decir pro
cediendo a salvaguardarla vida e integridadde los nifiosy adolescen
ter en las instituciones de que disponen ya sea con fines de protec
ci6n en la edad temprana, o cuando el menor ya se encuentra "des
adaptado" con fines de "rehabilitaci6n". 

Todos los nifios, tanto los que han sido acogidospor institucio
nes, como aquellosque estdn en la calle o los que conviven al interior 
de una familia "irregular",forman parte del mismo problema, que 
aan espera una respuestamds eficaz y multilateral. 

El Ministerio de Bienestar Social cuenta actualmente con alrede
dor de sesenta y seis dependenciasque orecen protecci6n a hugrfa
nos, abandonados,hijos de madres trabajagorvsy menores de con
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ducta en franca rebeli6nsocial. Por su parteel Instituto Nacionaldel 
Nifio y la Familia -INNFA- alberga en diez casas-hogara nifios y
adolescentes en situaci6nparecida,aunque ha enfatizado en la aten
ci6n a hudrfanos, abandonadosenfermos e hijos de detenidos en di. 
versas cdrcelesdel pais. 

Tanto el Ministerio de Bienestar Social como el Instituto del Ni
fio y la Familia -- INNFA-, han logrado una cobertura que n atin 
conjuntamente ofrece una relaci6n objetiva con la magnitud del pro
blema social que se analiza. 

Los costos de atenci6n son elevados y sirven a una minima parte
de la poblaci6n infantil y juvenil en "altc riesgo';provenientes todos 
de familias cuya situaci6n se considera "irregular"ya sea por la au
sencia del padre, la jefatura femenina del hogar o bien por la deses
tructuraci6nde que es objeto la familia. 

Este tdrmino debe entenderse abarcando numerosas situaciones 
que se originan en las causas citadas mds arriba. En todo caso la 
"irregularidad"de la fam ilia proviene, sin lugar a dudas,de la escasez 
de medios econ6micospara resolver las mds elementales necesidades 
del m undo infantil y adolescente. 

Porotra parte, es necesario agregarque la marginaci6ngeneraen 
los adultos estrategiasde supervivencia agresivas, con la consiguiente
consecuencia en la satisfacci6n de la alimentaci6n, escolaridad,ves
tuarioy recreaci6ndel nio y la familia. 

En algunas ciudades ecuatorianas-Quito y Guayaquilconcreta
mente- se est experimentando con programas no convencionales, 
es decir que dstos se llevan a cabo en el lugar donde el nio permane
ce, en la calle, por ejemplo. 

La problemdtica que este Taller intenta dilucidar, en baisqueda
de una f6rmula innovadoray viable, es de capital importanciasi se 
toma en cuenta que la institucionalizaci6nno resuelve las dificultades 
e inquietudesde los nihos y j6venes en cuanto a sentirseparticipesde 
la acci6n estatal(preventivay de rehabilitaci6n). Por otraparte,a to
dos preocupacudl serd la actitudde este nifio o adolescenteen el mo
mento de su egreso de la instituci6n. Debe recordarseque en el inte
rior de la instituci6n el nio carece de referenciasconcretasdel mun
do exteriory que de alguna manera se encuentra "protegido".Ade
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mds el egreso significa re-ingreso a formas y modalidadesde vida que 
son extrafias respecto a lo experimentado en la instituci6n y por lo 
tanto los nijios en el momento del egreso corren el riesgo de colapsar. 

Experiencias realizadas en otros pa(ses de Amdrica Latina, de
muestran que es posible optarpor solucioncs mds econ6micas,favo. 
rablesparael nifio y con expectativas de mayor cobertura. 

Lc. incorporaci6nde la comunidad, como componente integrante 
y creativo, debiera ser, de acuerdo a estas nuevas f6rmulas, una preo
cupaci6n marecedora de todas las propuestasjunto a la utilizaci,6n 
exhaustiva del equipamientocomunal de que se disponga en cada ciu
dad. 

El cambio o modificaci6n de la actitud personal de los niveles 
que actan en las diversas instituciones de atenci6n a estos nihos y 
j6venes, constituye el eje fundamentalen la propuesta que surgirddel 
trabajode este Taller. 

Este cambio enfocard sus lineas hacia una comprensi6nmds pro
fesional y a todas luces mds humana, ya que los nifios aibergadosy 
aquellos que no lo estdn, son definitivamente victimas de una "situa
ci6n irregular"que ellos no han propiciadoy menos a6n creado. 

Para este Taller se ha convocado a personalidadeslatinoamerica
nas de amplia experienciaen modalidadesno convencionalesde aten. 
ci6n a menores y tambijn a especialistasen situaciones de familias 
"irregulares". 

El conjunto de estasapreciacionesdefine con claridadlos siguien. 
tes objetivos paraeste Taller. 

II. OBJETIVOS. 

2.1 Generales.

- Ampliar el conocimiento de modalidadesconvencionales y no 
convencionales vigentes en el Ecuador para la protecci6n del 
nifio de "alto riesgo" y en condici6n "irregular",sus logros y 
limitaciones. 

- Discutiry burcar f6rrnulas para disefiir un modelo innovador, 
viable y original de atenci6n a nifios y adolescentes,mediante 
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la utilizaci6n de infraestructurade las institucionestradiciona
les, el equipamientocomunal y la participaci6nde la comuni
dad 

2.2 Especificos.

- Promocionarla realizaci6n de actividadesy programasno con
vencionales de atenci6n a menores abandonadosen las institu
ciones cerradas, en las que hasta ahorase maneja un modelo 
tradicionaly vertical, con el fin de propiciarel cambio institu
cional. 

- Definir y comprometer la acci6n interinstitucionaltanto gu
bernamentalcomo privada. 

- Iniciarel proceso de entrenamientoy capacitaci6nparael per

sonalque laboraen estas dependencias. 

III. METODOLOGIA 

- La metodologia del Taller es participativa. Incluye exposicio
nes de ponencias y discusiones en grupo que analizardncada 
aspecto decisivo de la problemdtica, marco te6rico, estrategias 
y el modelo resultante. 
Asimismo se empleardn diversas formas de dindmicagrupalcon 
el fin de amalgamar a los participantesy desarrollaren ellos 
otras modalidadesde interrelaci6n. 

- Las respuestas individuales serdn organizadasen una sola, que 
contenga la decisi6n de cada grupo de trabajo. Esto permitird 
delinearun modelo nuevo que contemple su evoluci6n y la fac
tibilidadde seguimien to. 

- Serdn mostrados videos y otros materiales, se entregardnotras 
referencias documentalos como apoyo a la problemdtica trata
da. 

- Parte de la metodologia y la linea de acci6n futura estd presen
te en el diserio total del evento: invitaciones a personalidades 
nacionalesy extranjerasde alto nivel que abordardnexperien
cias concretas en el drea no convencionalen diversos paisesde 
America Latina. 
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- Las caracteristicasdel evento tendrdn una nota dominante: la 
alegr(a de la creaci6n colectiva de un modeln til para los ni
hoe y enriquecedorde la prdcticade quienes estdn a su lado. 

IV1. AREAS DE TRABAJO 

1. 	LA SITUACION DE LA FAMILIA EN EL ORIGEN DEL 
NIRO DE "ALTO RIESGO" 

1.1 La Familia Latinoamericana marginal: descripci6n, cavsas y 
elementospatologizantesparael niio. 

1.2 El Niho de Alto Riesgo en condici6n irregular. 
1.3 Las institucionesde Protecci6ny Rehabilitaci6n:logros y limi

taciones. 

2. LA PROTECCION DE MENORES EN EL ECUADOR 

2.1 Evoluci6n Hist6ricade la Protecci6n de Menores en el Ecuador 
2.2 PerfilPsicol6gicodel menor institucionalizado. 

3. 	LAS NUEVAS MODALIDADES 

3.1 El movimiento de programas no convencionales y su actuali
dad en Amdrica Latina. 

3.2 Metodolog(a de cambio de un modelo tradicionalhacia otro al
ternativo. 

3.3 La prevenci6n del abandonoen las zonas marginales. 
3.4 Andlisis comparativo de los diversos enfoques actuales de la 

educaci6ny terapiafamiliar. 

4. PERSPECTIVAS Y ACCIONES FUTURAS 

4.1 La desinstitucionalizaci6ncomo filosofia y acci6n. 
4.2 Ejerciciode Disefo 
4.3 Con miras a una PropuestaNacional. 

5. 	AGENDA TALLER 
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Familia Latinoamericana 
marginal 

Neva Milicic M. Ph. D. 

DESCRIPCION, CAUSAS YELEMENTOS PATOLOGICANTES
 
EN EL NIRO
 

Revisar la literatura,acudiral andlisis de las experienciasde los 
trabajospropios y de otros, es la estrategiaa que recurre un experto 
en cualquier tema cuando se le pide un articulo. 

Sin embargo cuesta ordenarsepara escribirsobre un tema como 
la familia marginal en Amdrica Latina. Se ha escrito tanto, sobre la
pobreza y a veces parecieraque ha sido de tan poca utilidad. Lo que 
se intenta escribir tiene el sello de lo ya dicho, de lo obvio y de lo po
co efectivo, quizds tanto hablar sobre la miseria, hemos terminado 
por considerarlacomo natural. 

Durante una semana, he reflexionado en el tema que se me pi
di6 y he pensado, que es verdad que la pobreza es patologizantepara
la infancia marginal,pero mds patol6gico pareceque nuestro mundo
liamado "occidentaly cristiano", permita que tales niveles de pobre
za existan. Desde esa perspectiva, la pobreza es signo y causa de pa
tologia social. La convivencia de dcs mundos paralelos tan contra. 
puestos no pueden crearsino tensi6n. En los grupospobres frustra.
ci6n, resentimiento,desesperanza y violencia. En los grupos que os
tentan el poder y la riqueza, hay culpa y temor a ser agredidosy te
mor a perder los privilegios que se tienen. De alguna manera en am
bos sectores hay una sensaci6n de inseguridady desprotecci6n que
dificulta la armoniaconsigo mismo y con el mundo externo. 
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Una aproximaci6n psicosociol6gicade la pobreza no puede ser 
un enfoque psicologizante que nos haga pensarque las estrategiaspsi
col6gicas por si solas van a poder mejorar la situaci6n de miseria cr6
nica de Arnrica Latina. Solo cambios estructuralesacompahadosde 
estrategias educacionalespermitirdn a nuestrospaises librarsede esta 
enfermedad social cr6nica. 

El tiempo en que cadageneraci6nde unpafs vive en la pobreza, 
es un tiempo irrecuperable en el circaito de la pobreza y deja un 
dafio inconmensurable. El adolescenteque hoy no encuentra trabajo 

y necesita delinquirpara sobrevivir. Maiana cuando pudiera conse
guir trabajo, no podrd efectuarlo porque Ic faltard el hdbito y las ha
bilidadespara desempeharlo. 

Definici6n de la familia marginal 

La primera definici6n que parece necesario realizares la de fa
milia, en este trabajo se utiliza la definici6n de Minuchin "Como 
aquel sistema de relaciones interpersonales significativasunidas por 
lazos afectivos profundos,donde cada uno de los miembros tiene una 
ubicaci6n y asume roles complementarios. Como sistema es una to
talidad que se mantiene por retroalimentci6ninternay externa estd 
en constante cambio y evoluci6n pasando por distintas etapas. Se 
ubica en un contexto social con el que se interrelacionay el que in
fluye en las fanciones que la familia asume como centrales parasu 
mantenci6n" (Min chin, 1982). 

El concepto de marginalidadse refiere a aquellosgruposque se 
encuentran en ana situaci6nde pobreza absoluta, que es la "incapaci
dad de satisfaceren niveles m fnimos en relaci6na necesidades bdsicas 
como son la alimentaci6n, vivienaa, vestuario, salud, educaci6n y 
ocupaci6n (Gissi 1974). 

Segiin cifras de ODEPLAN, el 22,960/o de la poblaci6nchilena 
se encuentraen situaci6n de extrema pobreza (ODEPLAN, 1975). 

Estudiospara determinar las poblacionesen sitaci6nde pobre
za realizados por Altitnir (en 1978), plantea que un 420/o de la po
blaci6n en Amdrica Latina se encontrarfa en este nivel, en tanto que 
los estadios de CEPAL, estiman que es alrededordel 400/o de la po
blaci6n el que se encuentra en esta situaci6n. Estas cifras por si so
las, hablan de la necesidad de que todos los organismosdel estado o 
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privadosque digan relaci6n con la educaci6n, se planteen como uno
de sus desafios centrales, ayudar a los sectorespopularesa encontrar 
y desarrollarestrategiasque le permitan salirde la situaci6nde mise. 
ria.
 

,Qu6 es pobreza y qu6 es pobreza critica? 

Hay en la literaturauso de muchos tdrminosde maneraequiva
lente para referirse a esta situacion. Se han usado conceptos como
nivel socioecon6mico bajo, grupos marginados,clase trabajadora,ex
trema pobreza, gruposen desventaja, etc. Excede el contenidode es. 
te articulo intentar analizar las diferencias te6ricasque subyacen al 
uso de estos conceptos. Algunos basan la definici6n en el statusdel 
grupo en relaci6n al proceso productivo, en otros la referencia estd
hecha en relaci6n al nivel de ingreso y en otros dice relaci6n con !a 
calidadde vida. 

El andlisis de la situaci6n familiar dentro de los grupos pobres
Ileva implicita la pregunta j c6mn puede la familia popularsatisfacer
!us necesidades bdsicas? Se estima que las necesidades bdsicas inclu. 
yen dos elementos: El primero de cllos dice relaci6n con los requeri.
n:ientos mfnimos de una familia, para lograruna alimentaci6napro
piada, un alojamiento digno, con ciertos equipos domdsticos y
vwstimenta adecua z. 

una 
El segundo asp.cto dice relaci6ncon el acceso 

a servicios de la comunidad como son: el agua potable, la salud, laeducaci6n, el empleo, los suministrossanitariosy el transporte. Una 
teor(a clhsica de las necesidadesbdsicases la de Maslow (1962) quien
plante6 cinco niveles jerdrquicos. La satisfacci6nde las necesidades
de un nivel fucilita el acceso al siguiente y la frustraci6nde ellos, im
pide la satisfacci6ndel pr6ximopeldafio de la jerarqu(a. 

Necesidades bisicas de Maslow (1962) 

a) Necesidadesfisiol6gicas:sed, hambre, suefo.
 
b) Necesidad de seguridadfisica y psicol6gica.
 
c) Necesidad de afecto.
 
d) Necesidad de autoestima.
 
e) Necesidadde autorealizaci6n.
 

En los grupospobres la energfa estd bdsicamente canalizadaa sa
tisfacer el primer estrato de la jerarquiade Maslow. Al no lograrsa
tisfacer en forma apropiadaestas necesidades experimentan un nivel 
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de frustraci6n que les bloquea a los padres la satisfacci6nen los nive
les siguientes. Del mismo modo se les dificulta entregara sus hijos un 
nivel de satisfacci6nminima de las necesidadesfisiol6gicas,lo que les 
impide estar en condiciones de entregarel afecto necesario,un padre 
que no logra satisfacer las necesidades bdsicas de sus hijos, se sentird 
poco querido, tendrd una autoestima baja, se sentirdpoco realizado, 
resentidoy culpable frente a sus hijos. 

Se podria sostener asi que la poblkci6n vive en un estado cr6ni
co de necesidad, en lo fisiol6gico, en relaci6n a la seguridad,al afec. 
to, a la autoestima y a sus necesidades de autorealizaci6n. Fdcil es 
prever que una poblaci6n cr6nicamentefrustradaserd 'Zgresiva en sus 
enlaces tanto en relaci6ncon el mundo interno (familia) como con el 
mundo externo. 

Alimentaci6n y Salud 

Determinartasas de morbilidad y desnutrici6n no es fdcil y los 
resultados varian de una muestra a otra. La mayoriade los estudios, 
muestran tasas de desnutrici6ne indicadoresde morbilidaden todas 
las muestras de extrema pobreza significativamentemayores que en 
los grupos socioecon6micos medios y altos. 

Un estudio de Medina (1975) en Chile en una muestrade nihos 
menores de seis aios: un 15,40/o de nifios presentabadesnutrici6n; 
otro estudio de Chateau en (1981) report6 un 21,40/o de desnutri. 
ci6n. 

Estos datos son importantes especialmente en la infancia, ya 
que co:ao afirmaba Monckeberg en el 1975 "La desnutricl6n grave 
durante los primerosahos de vida altera la funcionalidadde todos los 
6rganos y parenquimasdisminuyendo la posibilidadde adaptaci6no 
defenderse del medio ambiente. Han aumentado as( los riesgos de 
una elevada tasa de mortalidady morbilidad. La restricci6nmanteni
da de nutrientes retrasatambign la uqlocidad de crecimiento y desa
rrollo" (pdg. 164). 

Segdn Bengoa (1981) las tasas de mortalidadpor desnutrici6n 
tienen poca validez, ya que dos de los paises que tienen el mayor ni
vel de alimentaci6n como son Argentina y Uruguay, registranaltas 
tasas de mortalidad, posiblemente porque tienen mejor registro esta
distico. 
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Sin embargo el cuadro siguiente, permite graficar,las tasas de 
nortalidaden los niios menores de seis aiosen A;airicaLatina. 

Trasas de Mortalidad por Desnutrici6n por 100.000 Habitantes
 
Nifios Menores de 1 Afio y en Nifios de 1 - 4 Afios de Edad
 

Pais Todas las edades Menores 1 -4 
por 100.000 Hab. 1 afto aflos 

Argentina 10,3 335,3 13,3 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 

25,0 
11,3 
11,7 

305,3 
236,5 
226,0 

65,8 
12,7 

7,6 
Ecuador 
ElSalvador 
Guatemala 
Honduras 

15,3 
15,1 
31,5 
9,6 

169,6 
90,8 

187,6 
47,4 

42,7 
40,8 
69,9 
25,5 

Jamaica 22,7 - _ 
Mexico 
Nicaragua 
Panamd 
Paraguay 
Pen 

12,6 
5,7 
9,2 

16,4 
15,1 

98,9 
11,1 
76,5. 

356,3 
184,9 

20,U 
26,1 
26,4 
38,9 
43,0 

Rep. Dominicana 
Trinidady Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

12,9 
10,2 
13,0 
8,5 

115,0 
103,4 
417,0 
87,9 

46,3 
15,0 
6,5 

21,1 
FUENTE: Bengoa, J. M. en "Pobrezacri;;ca en la nifiez", CEPAL - UNICEF, 

1981, pdg. 191. 
Segfin este mismo autor, en la ddcada del 70, el nzimero de ni-

Pios menores de cinco ahosafectadospor diferente, formas de desnu
trici6n es de veintiocho millones que podrian desglosarsecomo sigue: 

1. 	 Recidn nacidoscon peso inferiora 2.5 Kg. 1.500.000 
(base: 150/o de nacimientos) 

2. 	 Desnutrici6ngraves 700.000 
(base: 1,50/o) 

3. 	 Desnutr dos moderadosactuales (recuperables) 7.000.000 
(base: .5 O/o) 

4. 	 Desnutridoscr6nicos (adaptados) 19.000.000 
(base: 400/o) 

28.200.000
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Las famil.as pertenecientes a sectores marginales, la alimenta
ci6n es en general, incluso en los casos en que no hay desnutrici6n, 
altamente insatisfuctoria. Los padresdanpreferenciaa sus hijos en la 
repartici6n de com ida y las mujeres a los hom bres. Fdeilmente es po
sible imaginarel nivel de frustraci6ny resentimientoque experimen
tan los padres, cuando no pueden satisfacer una necesidad tan ele
mental y apy-emiante. Los nijios se sienten desprotegidosy hay una 
ruptura en la jerarquiafamiliaren la medida que los padresaparecen 
como figuras que no sot capaces de satisfacerla demanda mds ele
mental del rol paternal. Este hecho baja la autoestima de los padres 
y da un elemento de ansiedadalgrupofamiliar-que se ve inseguroen 
relaci6na una necesidad tan elemental. 

En los grupospopularesse tiene el concepto de salud como "en
fermedad" no habiendoun enfoque preventivo y buscando asistencia 
muchas veces en forma tardia. 

Un estudio de Martinic en (1980) en una muestra de 272 fami
lias compuestas por 1.492 pequehos encontr6 que habia al menos 
una persona con problemasde salud en el 60,60/o de las familias. 

Las principales enfermedades captadas por este estudio son: 
afecciones a las vias respiratoriasy digestivas enfermedadesmentales 
como la epilepsia, la esquizofrenia, etc. En general los serviciosasis
tenciales en !a mayoria de los paises de Amirica Latina no cuentan 
con los recursos dv salud suficiente pararealizar la prevenci6nprima. 
ria, segundariani terciariaen salud, debiendo los usuariossometerse a 
largas esperas para ser atendidos en los sectores urbanos. En los sec
tores rurales la situaci6n empeora muchas veces ya que para encon
trar la atenci6n que realmente rcquieren deben desplazarse hacia las 
ciudades, y/o caminar largasdistancias. 

Ura de las caracteristicasde los grupospopulareses tener tasas 
rds altas de mortalidad infantilque los niveles socioecon6micosmds 
altos. Es diffcil estimar en los sectorespopularesparaAmdrica Lati
na las tasasde mortalidad,sin embargo, puedegraficarla situaci6nun 
estudio de Martinic (1979) realizado en la zona norte de Chile. En
contr6 que el 67,30/o de las familias ten a uno o mds hijos fallecidos 
(1978) encontr6 unu relqci6n entre escolaridadde la madre y tasa de 
mortalidadinfantil, as( como entre el trabajodel]efe de hogar y esta 
variable. A menos nivel de ingreso mds alta la tasa de mortalidAd in
fantil. Es fdcil imaginarse el impacto psicol6gico, la sensaci6n de 
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depresi6n e impotencia que sobreviene a una familia que debe enfren

tar la rods dolorosa de las experienciasfarniliares,perderun hijo. Es

te hecho se ve agravadoporque en muchas ocasiones,se tratade una 

situaci6n que pudo haber sido evitado si se hubiese contado con los 

recursosnecesariosen forma oportuna. 

Las reacciones ante Ia muerte de un hijo pueden ser de diferen

tes tipos, lo rods frecuente son las reacciones depresivas, con fuertes 

sentimientos de culpa y presentandouna tendencia al fatalismo. Los 

hermanos yen aumentando su inseguridad ante la vida y experimen

tan ansiedades de muerte. Los padrespueden adoptaruna actitud 

sobreprotectorao por el contrarioalejarse de Ia familia, inculpando 

explicita o implicitamente a sn pareja. 

El nivel educacional en los sectores populares 

El nivel educaciorialde la familia marginales significativamente 

mds bajo que en otros grupos y los niveles de repetici6n y de deser

ci6n escolar, que son los principales indicadoresdel fracaso escolar 

sfn altos. La forma en que los paises a travsde sus autoridades, en

frentan Ia educaci6n es el reflejo de su pol(ticageneral. El tipo de es

trategias que utilizzn o dejan de utilizar, dan cuenta a nivel de los he

chos, de la ideologfa que rige las decisiones en el momento de asignar 

los recursos econ6micos y humanos en la tarea educotiva. Este fen6

meno es 2specialmenie evidente cuando se trata de los sectores que 

por encontrarsecr6nicamente en una situaci6n de desventaja tienen 

menos posibilidad de hacer oir sus necesidades y que por las condi

ciones socioecon6micas en que se educan se encuentra un alto ries

go de presentarproblemas intelectuales y/o de aprendizaje(Milicic, 
1986). 

Si bien en prdcticamentetodos los paises de Amdrica Latina hay 

una ley de ensehianza bdsica obligatoria,los altos indices de deserci6n 

eocolarhacen que sea una ley que no se cumple. 

El cuadro siguiente da las cifras de deserci6n escolar en Chile, 

que posiblemente que sean similares en Ia mayoria de los paises de 

Amdrica Latina, 
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Tasas acumuladas de deserci6n a partirdel ler. grado de )a educaci6n 
bisica del pais. Cohorte de 1970, 1971, 1972; 1974, 1975, 1976 
(fechas de iniciaci6n de estudios) 

Grado 
Escolar 1970 1971 

C 0 H 0 
1972 

R T E S 
1974 1975 1976 

lo. 
2q 
3 ° . 
4Q 

5,8 
10,2 
15,3 
20,1 

5,8 
11,4 
16,5 
21,7 

8,4 
14,9 
20,2 
24,9 

10,3 
16,1 
22,9 
27,9 

9,6 
17,9 
23,4 
28,1 

11,5 
18,1 
23,2 
27,7 

Promediodeserci6n hasta 3er.grado: 
1970- 72: 17,30/o 
1974 76: 23,20/o 

Promediodeserci6n hasta 4to. grado: 
1970 72: 22,20/o 
1974- 76. 27,9O/o 

FUENTE: Ntifiez et al., 1984 (Pdg. 1 7). 

Bravo y Morales (1979) comprobaron que el 56,30/o de los
desertores al menos, hab(an repetido por lo menos una vez. De este 
modo parece imprescindible modificar las condiciones en que los 
nihos son educados y el curriculum escolarpara evitar la repetici6n 
y lograrque la experiencia escolarsea exitosa para los nihos. 

Uno de los modos de intervenirque ha demostradoser eficiente 
para mejorar el desarrollo cognitivo es la educaci6n preescolar. El 
acceso a este tipo de educaci6n es muy baja en los sectorespoputares,
especialmente en las dreasriurales. 

En Chile los porcentajes indican que un 890/o de los nifios no 
tienen acceso al sistema educacionalprevio a su ingreso a la enseian
za formal (Ntifiez, 1984). 

Obviamente los porcentales de asistencia a Jardfnresultan insa. 
tisfactorios mds amin si se piensa, en el 6nfasis que ha dado desde lo 
te6rico en las dLcadas del 70 y del 80, a la importanciade la estimu. 
laci6n temprana. como una de las formas mds -eficientesde prevenir
el retardo mental socioeculturaly las dificultades de rendimiento es
colarespecialmenteen los sectores marginales. 
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Ademds de las diferenciasde coberturapor nivel socioecon6mi
co, cabe hacer notar que incluso iguales niveles de asistencia, no dan 
cuenta de igual calidad en la educaci6n. A iguales niveles de escolari
dad, los rendimientos de los alumnos uarian en forma Eignificativa, 
segan la extracci6nsocial del colegio. 

Guida en Chile (1985) analizando los datos ai programade eva
luaci6n del rendimiento escolar(PER), del afio 82 - 83, en una mues
tra nacionalde 388.380 estudiantesde 2.956 escuelas, reportaque en 
todas las variablesdependientes,las escuelas privadasobtienen punta
jes significativamente mds altos y que ello es especialmente evidente 
en relaci6n al rendimiento en matemdticasy castellano. 

Amirica Latina debe buscar estrategiasurgentes y rdpidas,por 
mejorar la coberturay la calidadde su educaci6n,si realmentequiere 
salir de la situaci6n de subdesarrolloen que se encuentra. 

La vivienda en los sectores populares 

La familia de los sectores popularesde Amdrica Latina, vive con 
condicionesprecarias. 

Uno de los indicadoresde pobreza es el tipo de vivienda, el espa. 
cio edificado en relaci6n al ni mero de personas,as( como el sistema 
de eliminaci6n de excretas. 

La familia popularvive en su mayoriaen condiciones de hacina
miento, con falta de espacio individual, lo que produce angustia y 
agresividad por la dificultad de tener un territoriopara la intimidad 
personalo social. 

Las familias marginales son habitualmentenumerosas, ya que la 
fertilidad de la mujer, se consideraun signo de virilidaddel hombre y 
porque la estructurade la pobreza hace que se tienda a la familia ex
tensa, como una estrategiade superviveitcia en situaci6nde crisis ha
bitacional. 

La mayor parte de las vivie;zdas es de calidad deficiente, como 
campamentos, conventillos o wllas miserias y debido al deficit habi
tacional, un n~mero significativo de familias vive en calidadde allega
dos. 
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La calidad de la vivienda afecta otras variables como son la hi. 
giene, la calidad de la comunicaci6n interpersonal,y en los nihos la 
posibilidad de tener un espacio y material para el desarrollode su 
actividadescolar. 

La situaci6n laboral en los sectores populares 

Quizd la caracteristicacent.al de la familia marginalen relaci6n 
a lo laborales que sus mienbrosestdn mds expuestos a la cesant(a de
bido a su bajo standardeducacional con la consiguiente inseguridad 
para el grupo familiary baja de la autoestimaparalos jefes de hogar. 

La edad en que los grupos marginales cornienzan a trabajares 
significativarnenterods joven que los grupos altos. Un estudiode Mi
randa et al. (1970) y la escolaridadde los adultos trabajadoreses baja. 

Cortdzar (1977) plantea que entre un 61,70/o y un 49,70/o de 
los jefes de hogaren Chile han cursado entre 0 - 3 afiosde escolaridad. 

Afin cuando estudios de Celap (1966 - 1967) plantean que dos 
tercios de las inujeres no trabajan, trabajosde Cortdzaren sectores 
populares encuentranque en el 400/o de las familias, la mujer seria la 
que aporta los nayores ingresos. Este hecho constituye un factorde 
disarmona conyugal y de ruptura de la jerarquiaen un sector de la 
poblaci6n en que el machismo es una de sus caracter(sticascentrales. 

A partirde la recesi6n econ6mica mundialdel 82, la cesantia ha 
aumentado en los iiltirnosafios, en los grupos que tienen trabajohay 
temor y mniedo a perderlo con el consiguientedafto psicol6gico. En 
los cesantes la sensaci6n de frustraci6ny la falta de un proyecto per
sonal de desarrollo, agravado por la sensaci6n de culpabilidadpor no 
poder satisfacer las demandas minimas de la familia, as( como los 
sentimientos de minusualia y agresi6n por sentirse dependiente de la 
mujer se han incrementado. Por otra parteel machismo y la falta de 
socializaci6n de los hombres, en las tareas hogareiasy en el cuidado 
de los hijos, hace que al perder el trabajo se quede sin ningin rol a 
desempefiar, siendo de ese modo fdeil entender que se desencadenen 
cuadros depresivos, conductas delictivas y/o se refugienen el alcoho
lismo. 
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Algunas consideraciones sobre estrategias de intervenci6n en los sec
tores popiflares 

Obviamente la pobreza no es un estado unitarioy son las situa
ciones de extrema pobreza que colocan a la poblaci6n en un estado 
de marginaci6n pol(tica, social y econ6mica, los que producen mds 
dificultades en la interacci6nfamiliar. 

La heterogeneidadde los grupos pobres y sus estrategiasde su. 
pervivencia es un hecho indiscutible, si bien es posible determinar 
ciertas caracter(sticasde ellos, en cualquier enfoque existe el riesgo 
de dejar fuera la "riqueza" que cada subcultura tiene, la forma en 
que enfrentan sus problemas, las normasque rigen su funcionamiento 
internoy el sisterna de valores que los rige. 

Ciertamente quien quiera trabciarcon un grupo especifico, de
berd pasar un tiempo inmerso en la situaci6n intentandocomprender 
cada grupo cultural desde dentro y solo a partirde all( y con un pro
fundo respeto, por esa identidad cultural, intentarbuscar con ellos 
estrategiasque puedan modificar los elenzentos que se perciban como 
nocivos para la estructurafamiliardentro de esa subcultura. Quizds 
ninguna estrategiasea suficiente paramodificar las condicionespato
logizantes de los grupos pobres, mientras no se construya una socie
dad mds justa, que perinita a las familias popularessatisfacersus ne
cesidades bdsicas. 

Solo cuando estas necesidadesestdn satisfechasse dardn las con
diciones para un desarrollo normal en la infancia, en lo intelectualy 
lo afectivo. 

La estructura econ6mica y social debe permitir a todos losgru
pos cumplir con justicia y dignidad los roles de la familia. Entre los 
roles de la familia estdn el proveer las necesidadesmateriales,entregar 
una matriz de uni6n social que permita a los sujetos kgraruna identi
dad personal ligada a una idcntidadfamiliar,favoreciendo con ella, li 
adquisici6n de normas, experiencias,patrones de conducta sexual y 
un entrenamiento para asumir roles sociales (Ackerman, 1960). La 
familia provee de un self "en faroilia" que es primario,relativamente 
permanente, y se da a travsdel nombre, de los apellidos. La familia 
de alguna manera incorpcrael pasadoy futuro a travds de los antece
sores y de los descendientes. Paraello es necesario que los grupos to
men conciencia de su dignidad y de su identidad. La familia es un 
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sistema abierto en constantemodificaci6n,pero que tiene un sistema 
de reglas que permite que la familia se comporte de una manera esta. 
ble y Jefiniendo los limites del sistema familiar. 

Dentro del sistema familiarMinuchin (1982) define dos subsis
temas bdsicos: el conyugal y el fraternal. 

El subsistema conyugal debe ser diferenciado y asumir la tarea 
de socializaci6n con los hijos. Este subsistema debe especialmente en 
los primeros afios jugar un rol protector y de autoridad para funcio. 
nar como autoridad. Para cumplir esta funci6n los padres necesitan 
sentirse valorados por sus grupos de pertenencia y sentirse parte de 
un proyecto corntin, en el que su trabajo es considerado necesario y 
valorado. Cuando los hijos asumen roles que corresponden a los pa
dres como el cuidado o mantenci6n de la familia, se altera el equili
brio fam iliar. 

Otro elemento de fundamental importancia es que la sociedad, 
de a los j6venes de los grupos populares al igual que a los otros, espa
cio para la realizaci6n de un proyecto personal, con opciones futuras 
en lo social, en lo afectivo y en lo laboral. 

Desde nuestra perspectiva es posible realizar innumerables estra
tegias de intervenci6n como "programas de estimulaci6n temprana",
"escuelas de padres", "talteres de desarrollo", "intervenciones a ni
vel educacional para prevenir el fracaso escolar", pero ninguno de 
ellos logrard un nivel de eficacia mientras no se desarrollen estrategias 
masivas y drdsticas para erradicar a niveles estructurales ia pobreza. 
La 6nica manera efectiva de eliminar los efectos patologizantes de la 
pobrezapareciera ser, eliminarla. 
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Anaisis de enfoques 
en terapia familiar 

Neva Milicic M. Ph. D. 

La familia es una entidad que tiene en comn, ura historia,la
zos actualesy un proyecto de futuro. 

El hecho de que la familia sea un sistema que se desarrollaen 
el tiempo, hace que ella y sus partes sean independientes entre s(. 
Nada de lo que sucede a un miembro de la farnilia es ajeno a los 
otros. A pesar de ello la psicologz y la psiquiatriaabordaronel 
problema de la patologiapsico!6gica durante mucho ticmpo desde 
una perspectiva individual. Es s6lo en la d&cada del 50, donde se 
comienza de manera sistemdtica, a tener una comprensi6n de los 
problemaspsicol6gicos de una perspectivagrupal. 

Resulta un desafio dif(cil agruparlas diferentes teoriasde inter. 
venci6n de familia, para una eventual clasificaci6n. Prdcticamente, 
todas las estrategiaspartende una concepci6n comn, percibirel pro
blema de la patologia mental mds como resultado de un sistema dis
funcioi7al que de unaproblemdtica intrapsiquica. 

En esa perspectiva el tratamientomds razonable,es interveniral 
nivel del sistema familiarque enfocarexclusivamente la problemdtica 
individualde uno de los miembros. 

Dentro de este enfoque, hay variaspreguniasque los terapeutas 
de familia, se formulan cuando estdn frente a un problema: 

- iQud significado tiene elproblemaparaelgrupo familiar? 
iQu6 otros comportamientos preocupan a la familia? 
iEn qug estadio del desarrollose encuentra la familia? 
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Algunas ideas bdsicas que subyacen a todos los terapeutasfami
liaresson los siguientes: (Baker 1981). 

- La familia como sistema, tiene propiedades que van mds alld de 
la suma de sus partes. 

- Existen ciertasreglasgeneralesque gobiernanel sistema. 

- Cada sistema tiene sus limites, que permite entender como el 
sistema funciona. 

- Los Ihuites entre los sistemas son permeables. 

BREVE HISTORIA DE LAS TERAPIAS FAMILIARES 

Algunos terapeutasen la d~cada del 50, observaronespecialmen
te en el trabalo con pacientes esquizofr~nicos, que ellos mostraban 
un cierto progreso despues de un periodo de internaci6ny que al 
volver a su casa estos pacientesrecaian. 

En esa 6poca especialmente dentro del psicoandlisis ortodoxo 
habfa una tendencia a mantener alejada a la familia, cuanto fuera 
posible del contacto con el terapeuta. Se estimaban que los coniac
tos interferian en la relaci6n transferencial,que era la clave de la es
trategia teraphutica. Por esa 6poca surgen 4 grupos terapduticos en 
U. S. A., que utilizan la terapiafamiliarcomo t6cnica. 

El primer grupo form ado por Gregory Bateson (1972), Jackson 
(1977) Jay Haley (1977) y John Weakland (1974) en California. 

Posiblemente es Bateson (1972) el primerautorer, plantearsela 
posibilidadde entender el funcionamiento de la mente humana,des
de la teorfa de sisternas. Fste grupo se centra bdsicamenteen el con
cepto de eomunicaci6n, y aporta la idea de que en la comunicaci6n 
humana influye la com unicaci6n paradojaly que existe en las interac
ciones un mensaje sobre el mensaje. 

El concepto de Bateson. sobre doble mensaje sistemdtico "pasa
rd a ser central" y en estasotras teoriasparaentenderla geniresisde 
la psicopatologiaen la fain ilia. 

Otro concepto esencial que aporta este grupo es la idea de la 
forma en que "homeosiasis" de Jackson, que es el proceso a travis 
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del cual el sistema familiar establece ciertas reglas, paramantener un 
-ierto nivel de equilibrio, a pesar de los cambios y que es to que da 
estabilidadat sistema. 

En est, mismo grupo Jackson (1974) y Haley (1980) analizan 
los problemas de poder y conflictos, en la familia deruvado de ellos 
estrategiasde intervenci6n terapduticaen la familia. 

El segundo grupo: que aparece en la ddcada del 50 es el grupo 
de Lidz (1963) que comienza en el John Hopkins Hospitaly conti
naa en la Universidad de Yale. Este grupo de clara formaci6npsico
analitica, se centra en la comprensi6n de la esquizofrenia desde un 
enfoque estructural. Define como uno de los elementos centrales de 
los pacientesesquizofrinicos la distorsi6nde la identidad. 

Se plantea la importancia de la estructura de la pareja, en la 
relaci6n con los hijos y la necesidad de que los roles familiares sean 
flexibles y fluidos, en contraposici6n a roles rigidos. La patologia 
se originariaen el subsistema marital. 

Un tercer grupo, es el grupo de Bowen que cornenz6 su trabajo 
en la Clinica Meninger. Este grupo que influye entre otros a Brady 
y Disi.nger tambidn corresponde a un enfoque.estructural,y mds tar
de este grupo se traslad6 a trabajara! National Institute of Mental 
Health (NIMH) en Washington. 

Tambin trabajaronobservando familias con miembros esquizo
frdnicos. En estas familias se encontraroncon una distribuci6n de 
roles rigidos y estereotipos, asi como una percepci6n de la realidad 
externa dirigidas6lo a probarla validez de sus proyecciones internas. 

Describen corno unos de los factores en la gdnesis de la patolo
gia familiar la incapacidadde separar los sentimientos de Ios pensa
mientos. Estiman que es a habilidad para lograr esta destiraci6nla 
que permite a laspersonasuna adaptaci6nmds flexible y efectiva. 

Un concepto que serd de gran Utilidadpara los terapeutasfarai
liares y que se origina en este grupo, es el concepto de triangulariza
ci6n que se refiere a la situaci6n, en que una pareja de personasusa 
a otra, cuando es incapaz de entablaruna relaci6n,por ejemplo los 
padres se relacionanentre ellos mediados por el hijo cuando no pue
den lograr una comunicaci6ndirecta. 
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El cuarto grupo que se describe como pionero es el grupo de 
Wynne, que trabaj6 con posterioridad al grupo de Bowen en el 
National Institute of Mental Health de Washington. Este grupo 
integra un enfoque psico-sociol6gico enfatizando, los lazos entre 
las personas y de 6stas con la cultura. Central en este enfoque es 
la necesidad de las personasde mantener un equilibrio entre la iden
tidad personal y las necesidades del grupo social. La satisfacci6nde 
esta necesidadpuede ser resuelto de diversas maneras. 

Mutualidad: en que hay divergencia de interesesentre los miem
bros de la familia, pero hay un balance equilibrado entre los intereses 
de los individuosy de su familia. 

No mutualidad: no hay intereses cornunes en la familia y s6lo 
existen relacionessuperficiales. 

Pseudomutualidad: aqu ( la presi6n es que el individuo pierdasu 
identidadparamantener una fachada de intimidadfamiliar. 

En it,glaterrael mayor aporte en el inicio de la Terapia Familiar 
fue hecho por Laing (1967), quc tam bi~n centra sus observaciones en 
la conducta de los pacientesesquizofr~nicos y en el tipo de relaciones 
familiares que ellos establecen. Sostienen que estas familias, tienen 
un patr6n de "Mistificaci6n en qe hay un intento sistemdtico de 
cainbiar a alguien", en contraposicibn con las fanilias normales, en 
que hay bdsicamente un patr6n de confirmaci6n y reconocimiento. 

Seria dificil y excede los limites de este art culo el intentarana
lizar la totalidad de las corrientesen Terapia Familiar,ello se hard un 
intento de sistematizar a continuzaci6n las principales corrientes en 
terapias familiares en nuestra estimaci6n, clasificando en Enfoque 
Comunicacionalesy Enfoque Estructurales. 

ENFOQUE COMUNICACIONAL 

Se incluyen en este enfoque las terapias familiares, que estdn 
interesadas en el "c6mo" la familia se relaciona, vale decir en el 
estilo de la comunicaci6npredominante. 

El fundamento te6rico se centra en el andlisis de la comunica
ci6n verbal y no verbal y sus axiomaspodrianresumirse como sigue: 
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- Toda conducta es comunicaci6n. La no "conr.unicaci6n"es un 
imposible cuando alguien mira haciaotro lado, estd comunican
do sit "no atenci6n" al otro. 

- En toda comunicacion es posible distinguirun aspecto de conte
nido y un aspecto relacional. Este 6ltimo aspecto es el "mensa
je sobre el mensaje" y ha sido definido corno metamensaje. 

As( por ejemplo cuando tn empresario se encuentra con un 
obreroy le dice "Hay huelga" el metamensaje serd may diferente que 
si esa misma oraci6n se la dice al obrero un dirigente sindical. 

- Las relacionesen la comunicaci6nestdn definidaspor la puntua
ci6,z que hacen de ella las personas involucradas. Asipor ejem
plo cuando una mamd dice: "no estudias lo suficiente", la ma
md percibe que el niiio no quiere estudiar, en cambio el hijo 
puede percibir que como "le cuesta", nunca serd suficiente lo 
que estudie. 

- La comunicaci6n tiene un aspecto digital y an aspecto anal6gi
co. ,'t aspecto verbal dice relaci6n con el contenido y el no 
verbal con el anal6gico. 

- Las comunicacionespueden ser complementariasen que alguien 
dirige y el otro sigue, o simdtricasen que las relacionesentre los 
miembros son iguales. 

Dentro del sistema familiar los miembros del sistema deben de
cidir, la forma de iniciar y mantener las relacionesy decidir cudles 
son las reglas que lo rigen y mantienen. Estos acuerdos se hacen a 
travs de an intercambio dc mensajes y este es el elemento bdsico del 
proceso de interacci3n tanto en relaci6n al contenido como a la rela
ci6n.
 

Watzlawick et al. (1967) describe en la comunicaci6n tres corn
ponentes: el sintdctico que dice relaci6ncon el problemadel c6digo, 
el semdntico que dice relaci6n con el significadoy el pragmdticoque 
se centra en lo que se quiere lograrcomo efecto de la coinunicaci6n. 

Como ejemplo de esta teoria se esbozardn aqui algunos aportes 
de V. Satir (1967- 1976) y Jay Haley (1980). 
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Virginia Satir es una de as terapeutas familiaresrnds conocidas 
y tiene la ventaja de permitir la aplicaci6n de la teoria, no s6lo a la 
terapta familiar sino a la edvcaci6n de padresdebido a la simplicidad 
de su lenguaje. La autora parte de la concepci6n de la familia como 
un lugar en que se forman personas(1978) y que el proceso de madu
rez emocional, debe centrarse en la cornprensi6ny satisfacci6nde las 
necesidades emocionales. Para lograr este objetiuo la comunicaci6n 
de sentimientos es un proceso central. 

Los criterios de madurez emocional, dados por la autora son: 
(1967). 

-
-

-

Ser capaz de hacersecargo de si mismo. 
Ser capaz de hacer decisiones basadas en la percepci6n de st' 
mismo, de los otros y del con texto social. 
Ser capaz de reconocer esas elecciones y decisiones como pro

-
-
-
-

pas. 
Aceptar la responsabilidadpor lo que sucede. 
Estaren contacto con los propios ,2ntitnientos. 
Ser capaz de comaunicdrsclosa los otros. 
Aceptar las diferencias y ver en elias una posibilidadde apren
der y no una am enaza parael yo. 

Dentro de las tccnicas teraputicas, sugeridas por la autora 
estdn la observaci6n y el desarrollo de la conducta empdtica. El 
terapeuta debe ayudar a la familia a percibirseclaramentea si mismo 
y su conducta centrarse en como cada una de las personas que la 
componen ejercen su rol. 

El terapeuta es directwio y asume la responsabilidad,por el cam
bio creando un chima empdtico. 

Uno de los mtodos sugeridos en su libro "Terapia Familiar 
Conjunta" (1967) es hacer una cronologia de la familia paraayudar 
a los padres a ver el papel de modelo que tienen las familias de ori
gen. En la terapia se trabaja en analizar los roles, metas y funciones 
y se los ayuda a visualizer los aspectos funcionales y disfuncionales, 
ensefiando a expresar emnociones, pero estableciendo las metas y los 
limites neresariosparauna interacci6nfamiliarsana. 

Jay Haley 
En una terapia familiar basada en un enfoque directivo que se 

basa en /a resoluci6n de problemas. 
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El sustrato te6rico es que las interacciones entre las personas, 
estdn definidas por la comiunicaci6n. Se plantea que en el proceso de 
comunicacidn, las personas intentan definir o redefinir su relacion. 

Como terapeuta Haley (1980) enfatiza la planificaci6n del po
der en la relaci6n, ha'iendo al grupo tomar conciencia de las manio
bras subyacenteso expl(citas para ganarpoderen la relaci6n. 

Uno de los aportes terapeuticos, es la t6cnica de impartirdirec
tivas, Haley plantea que es imposible ser no directit'oya que cuando 
el terapeuta verbaliza "Esto Ud. debe resolverlo solo", esid dando 
una directiva. Ellas pueden ser, hacer algo, o dejar de hacerlo, en lo 
posible deben invuIucrara toda !a fain ilia, tendiendo cuidado de res
petar la jerarquafamiliar. Asi por ejemplo a una inadresobreprotec
tora puede ddrsele la directiva de dcscansar y pasarlo bien con el ni
hio, en tanto que al padre poco involucrado pucde pedirsele que du
rante una semana ayude a su hijo en las tareasescolares. 

ENFOQUE ESTRUCTURAL 

Dentro de este enfoque, se incluyen las teorfas que enfatizan el 
lugar y la estructura, donde se da eN proceso de interacci6n. El foco 
de la atenci6n estd en el contexto, inds que en la comunicaci6n. 

Los autores inds representativos de esta tendencia son Bowen, 
Kantor y Minuchin. La fanilia es definida por este grupo como un 
sistema dindmico organizacional. Cada sistema o subsistema dentro 
de la familia, tiene lnites que regulan su funcionamiento. Estos 
limites son las reglas y regulaciones qt'e separan el sistema del am
bicnte. 

La transacci6n entre los sistemas estd reguladapcr la estructura. 

Dentro de este enfoque se sintetizardna modo de ejemplo algu

nos conceptos de Minuchin y Bowen. 

Salvador Minuchin 

Las familias con probleiasserian producto de un sistema dis
funcional con reglas que de alguna manera limitardsu efectividad en 
tirminos fainiliaresy la relaci6n de la estructurafamiliar,con la cul
tura. 

La estructura familiar es la organizaci6nque dirige las transac
ciones fainiliares. La flexibilidad o inflexibilidad de ella da cuenta 
de su posibilidadde cambio o de si patologa. 

La famila se desarrola en un contexto o subsistema, que puede 

ser fuente de soporte emocional o de stress en le familia. 
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Uno de los conceptos centrales de estrategia es el concepto de 
poder en la ;amilia y se refierea quien ejerce mayor influenciaen las 
decisionesque atafien algrupo. 

El terapeuta trabajacon los lIfmites de la familia, actuandopara 
fortalecerlossi la familia es d~bily paraampliarloo debilitarlosi son 
demasiado rigidos. La estrategiatrata de interveniren las alianzasfa
miliares. 

Para hacer su trabajoel terapeutarealiza alianzas con personaso 
cot' subsistemas dentro de la familia. 

Ast, por ejemplo, si en el sistema familiar, los nifios invaden o 
no respetan la jerarqu(a, el terapeuta se puede 4irigira la parejacomo 
pareja, siendo esta una forma de fortulecer el subsistcma parentaly 
estableciendo los lIfmites entre los sbsistemas. 

Dentro del trabajo terapdutico, se usu --I bloqueo de canales de 
comunicaci6n enfatizando las diferenciasde opini6n y alentando el 
desarrolloemocional mds que el estancamientoen los conflictos. 

La idea central es reestructurar1' familia a travsde asignaci6n 
de tareas, desenfatizar el sintoma o etiquetarlo de otra forma. Se 
utilza el humor en la comunicaci6n terapdutica,corno una forma de 
facilitarel cambio. 

Murray Bowen (1978) 

Fue uno de los primeros en trabajaren terapiafamiliar,usando 
el concepto de sistemas. 

El define a las familias, como el nieleo del sistema emocionaly 
plantea que ciertos patronesde funcionamiento de la familia actual 
son rcpl ica de generacionesanteriores. 

Su estrotegia terap6utica ineluye la exploraci6n de la familia, 
como una forma de saber de que forma la familia nuclear ha sido 
influenciadapor la fam ilia extensa. 

En la medida que los padres comienzan a tomar coneienciay a 
entender el funcionamiento de su familia de origen pueden evolucio
nar hacia formas mds diferenciadasde funcionamientoy mejorarsus 
proreias relacionesfamiliares. 

De alguna maner la estrategia terapdutica se basa en lograrel 
insight del grupo familiar, para que el grupo participeactivamente 
en su propio cambio. 
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CONCLUSION 

A pesar de la diversidadde modelos te6ricosy que la racionalidad del trabajo con los padrespuede aparecerconfusa, debido a la"dificultad de desarrollar una teor(a que sea lo suficientemente'pura'para ser universal y, a la vez, capaz de aplicarsea la diversidad de las situaciones cifnicas" (Walrond - Skinner, S., 1978), lassemejanzas de la prdctica t.,'rpiuticason mayores en la 6ltima d -
cada. 

Se coincide con esta ailtima autora en que la Teorfa de los Sistemas Generales permite realizar una sintesis de diferentes puntosde vista te6ricos, proporcionandoa los que trabajan en familia unaestructura conceptual que permitird desplazar el foeo de atenci6n
desde el individuo hacia el grupo familiar. 

"La Teoria de Sistemas pone eltambidn especial dnfasis en
hecho de que los sistemas socialei lienen un objetivo.
 

Es posible que los objetivos de la familia est~n confusos o bienestdn meal programados,implicando el logro de los objetivos el dario paraalguno de sus miembros. 

La Comunicaci6nes tambiin un concepto centraldentro de esta
Teoria, y 
reconoce mecanismos de intercambio que entregan feedback positivos y feedback negativos" (L6pez de Lerida, P.y Milicic,

N., 1983).
 

La interrelaci6nde los componentes del sistema, en la vida familiar, estd dada por la interacci6no comunicaci6n entre los miembros de la fam ilia. En el contexto de la teorfa de sistemas, cuando lafam ilia tiene alteradossus procesos de retroalimentaci5nrequiere tra
tarniento. 

La comunicaci6npuede estar alteradatarto en lo interno comohacia el mundo exterior. La comunicaci6npuede estar bloqueada,como sucede en sujetos inhibidos o en forma extrema, en algunossuJetos esquizofrdnicos o bien puede estar desplazada,produciendouna comunicaci6n triangularizada,indirectao del tipo del doble men
saje. 
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SiProtecci6n de menores 
ien el Ecuador 

Lautaro Ojeda Segovia 
(Una lectura, entre otras) 

Introducci6n 

Todo intento de lectura hict6rica estd intimamente vinculado a 

la visi6n d,. presente de la persona que lo realiza. Porello que seria 

importantepoder explicitaren que consiste esta "Wsi6n" y si esto no 

es posible, la intencionalidadde esta lectura. 

Se trata entonces de recordar,retomna los antecedentes media

tos e inmediatos que, en el dmbito de la proteccicn de menores, se 

produjeron en el pai's, a fin de comprender mejor el desarrollopre

sente de las institucionesy acciones que se dedican a la protecci6nde 

menores. 

Como vemos el objetivo es bastan!4, claro no asi su prdctica, 

pues en ella surgen numerosas y complicadaspreguntas, muchas de 

ellas irresolubles,al menos en este trebajo, por ejemplo: 

iLos testimonios y documentos que disponemos dan cuenta de 

los acontecimientosy fen6m enos mds significativos de 'a 6poca? 

iCudl fue la intencionalidade intereses de los reconstructores 

del pasado; ste es independientede la concienciadel que lo rescata? 

iEl simple hecho de recoger un suceso lo vuelve hist6rico? 

iSi el pasado es siempre instrumentala nuestro presente, exis. 

ten variasformas de leer ese pasado? 
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iLos hechos aislados no se explican por si mismo sino en sucontexto (totalidad), si .?sto es asi, que importanciatiene recogerlos
primerossin articularlosen su contexto que le da sentido? 

Cudl fue el sentido que ten(an las palabras y las cosas en lajpoca que se produjeron, c6mo conocery articulartal sentido con el 
que actualmente tiene? 

i Qud papel desempefia la ideologia dcl grupo social al que pertenece y de la que mantiene el rescatador;en la lecturade los aconte
cimientos del pasado? 

En este motnento alguien podria interrogarseel porqud de tan
tas preguntasfrente a un objetivo tan claro. 

La respuesta es realnente sencil/a y consiste cn relativizarla lectura "hist6rica" que ha sido pedida. Esto, a pesarde los esfuerzos de"objetividad" es decir de acercamientoa los aspectosesencialesde laprob/emdtica que se pretendedescribiren su desarrollohistorico. 

Por lo tanto algo o mucho del suijeto que reconstruyelos hechoshist6ricos estd presente en el proceso de aprehensi6ny articulaci6nde los acontecimientospasados, Io cual quiere decir que este acercamiento a la evoluci6n hist6rica de la protecci6n de menores en elEcuador, no es rds que una de las tantas lecturas que de ella puede
hacerse. 

A. LA PROTECUION INSTITUCIONALIZADA DEL MENOR 

La Beneficencia Privada en ]a Colonia y Rep6blica 

La protecci6n institucionala los menores tiene su origen en la
dpoca colonial y fue el resultadode accionescaritativasy voluntarias
regidas, en su casi totalidadpor la Iglesia medianteel estable.imiento

de los Hospitales de Caridad o Misericordia ('Hutel de Dieu) en los que se recluia a mendigos, enfermos mentales, nifios, huirfanos yexp 6 sitos, en deplorablescondiciones tdcnicasy ambientales. 

El Estado en esta dpoca no reconocia en ning6n ciudadano elderecho de pedirle socorro en sus males, estas acciones estaban con
fiadas a los sehorespoderososy a la Iglesia. 
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Cuando el pais se constituye en Reptiblica independiente los 
asuntos eclesidsticos, entre ellos los de beneficencia, fueron subordi
nados de acuerdo a la Ley de Protocolode 28 de julio de 1824 al po
der civil. Es as[ como la beneficencia comienza a ser preocupaci6n 
del estado, situaci6n que se refleja en el presupuesto de! Estado, en la 
promulgaci6n de reglamentos como el de policia (en el que se indica
ba el procedimniento para la colocaci6n de nihios menesterosos o 
desamparadoscon fam ilias acomodadas). 

En la rnayorta de las instituciones de proteccion tendrdn inge
rencia los respectivos Municipios6 Los escasos documentos e infor
mes de la poca sobre esta administraci6npresentanun cuadro deplo
rable. 

A pesar de la progresiva incursion del Estado en el campo de la 
beneficencia, sta mantuvo sus caracteristicasanterioreses decir asis
tencialista,paternilistay principalmente religiosa. 

Esta realidad fue ratificada con el Concordatopor el que se le 
entreg6 a la Iglesia el poder de la educaci6n y de la Beneficencia. 

Ley de Manos Muertas, Beneficencia Piblica e Iglesia 

La situaci6n anteriorse mantendrd bastanteestable hasta la Re
voluci6n Liberal de 1895 en la que la Beneficencia sufre una serie de 
cambios rnotivadosprincipalmentepor la ideologfa liberal, laica, pro
tegida por el Estado y que se orienta en su accionarinmediato hacia 
el debilitatnientodel poderio eclesidstico, para lo cual establecerdel 
sistema educativo laico-estatal,en la perspectiva de reproduciry ad
ministrarsu ideologia liberalpositivistay hurnanista. Igualmente ex
pedird la Ley de Beneficenciade 1908, iprobadacomno Ley de Manos 
Muertas; todo esto constituy6 un duragolpe paracl poder econ6mi
co e ideol6gico de la Iglesia pues esta Ley dispuso la expropiaci6nde 
todos los bienes raices de las comunidades religiosas y su traspasoal 
Estado. Pero dispone ademds que las rentasque produzcan estos bie
nes se adjudiquen a la Beneficencia Pblica (Art. 2) y que se organi
cen las Juntasde Beneficencia de Quito, Guayaquily Cuenca. 

Si bien estos cambios tuvieron significativasrepercusionespoli
ticas e ideol6gicas,en lo referente a la proteeci6n de menores la situa
ci6n no sufri6 mayores convulsiones, asCel iimero de asistidos, la ca
lidad de los serviciosno cambia mayor'nente a pesarde que el Estado 
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haya asumido esta tareacome suya. Porotra parte,un buen namerade institucionesde protecci6n de menorespermanecerdbaja la direcci6n y adninistraci6nde la Iglesiapero con presupuesto estatal. 

La Protecci6n de Menores come derecho. Creaci6n del Ministerio deBienestar Social y Expedici6n de los C6digos de Menores. 

Con la Revoluci6n Juliana (1925) surge una nueva perspectivaconceptual de la pro blemdtica social y del papel que frente a ella debe asumir el Estado, pues la protecci6n social dejard de ser un simpledeber para constitvirse en un derecho, lo cual se comprueba con lapromulgaci6n de la Ley de Asistencia Pblicaen donde se contempla,por prim era ocasi6n, el derecho de toda persona indigente o desvalidade asistencia, gratuita par el Estado en las que se incluye entre otros,a las mujeres embarazadas y parturientas, a los nifios desamparados y
la protecci6n general de la infancia. 

Este esfuerzo transformador exigird un aparato administrativo yejecutivo que concentre y articule todas las acciones que en el camposocial habia ido asumiendo el Estado. Pero, par otra parte se ve(a lane.,esidad de crear un organismo estatal que responda de la mejor munera a la crisis que el pais vivfa en esos ahos, traducido en el desempleo masivo, el deterioro del nivel de vida de las familias, el crecimiento elocuente de la poblaci6n. Para responder a todo esto secreard en 1925 el Ministerio de Previsi6n Social y Trabajo. 

De acuerdo a la Ley constitutiva de este Ministerio le fueron
asignadas las dreas de. trabajo, asistencia pfiblica, sanidad e higiene,
deportes, agricultura, inmigraci6n, colonizaci6n, oriente, Archipijla.
go dc Col6n, terrenos baldios, industria y -tadisticageneral.
 
Diez ahos mds tarde siendo Encargado del Mando Supremo de la
Republica el Ing. Federico Pdez, se ampla el dmbito correspondiente
a este Ministerio al senalar que le compete todo lo relacionado con elestudio y resoluci6n de problemas sociales y la aplicaci6n de las leyes

sociales. 

Un aho despuis, bajo el mismo Jefe Supremo se adscribe a esteMinisterio los ramnos de trabajo, asistencia prblica, sanidad, higiene,protecci6n al nio y de la maternidad y defensa contra incendios. 
Los enunciados eminentemente sociales de la Ley de AsistenciaPliblica, se concretardn cn la dpoca del General Enriquez mediante la 
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expedici6n de Leyes de Protecci6n de Menores y el establecimiento 
de un sistema de institucionescreadasparatal prop6sito. 

Efectivamente, el 25 de octubre de 1937 se exroidi6 la Ley Orgd.
nica de Hogares de Protecci6n cuyo principalobjetivo fue el de nor
mar la organizaci6ny funcionamiento de toles hogares. El Ministerio
de Previsi6n Social y de Trabajo serd el responsablede estos hogares 
y de su organizaci6n. 

Los cuatro sistemas que se instauraroncon esta Ley fueron: el
sistema A, formado por casas-cunas, orfclinatos, escuelas-hogares,
colonias y cooperativasagricolasdestinados a los nihos y adolescen
tes huirfanos desamparados, menesterosos o que reciban mal ejem
plo de sus padres; el sistemaB, integradopor las escuelas maternales;
el sistema C, coinstitu(do por los establecimientosde cardcterreedu
cativo como casas de menores y escuelas de trabajo y el sistema D,
formadopor colonias infantilesde alturay maritima. 

El primero de agosto de 1938 se expide el PrimerC6digo de Me
nores inicidndose el proceso de autonom(a del Derecho de Menores 
respecto de lo Civily Penal. 

En este c6digo se establece que "todo menor tiene derecho a la 
asistenciay protecci6n del Estado, independientemente de su condi
ci6n social, econ6mica, familiar,etc., pero de modo especiala los me
nores hijos de obreros,policias. cocineras,hudrfanos, desvalidosma
terialy moralmenteabandonados"(Art. 3ro.). 

Dispone ademds la creaci6nde los siguientesorganismosdirecti
vos y operativos:el Consejo AMacional de Menores, de cardcternorma
tivo, la Direcci6n General de Hogares de Proteci6nSocial como ins
tancia ejecutiva, los tribunales de Menores, organismosjudicialesy el
Policlinico Infantil como organismo consultivo del Tribunal de Me
nores. 

Respecto del contenido te6rico y metodol6gico de este C6digo
hay que destacarque no solo fue el pionero y orientadorde la Legis
laci6n posteriorsino que lograformular unapolitica socialde protec
ci6n y rehabilitaci6nde menores de corte humanista e integrador.
Concepci6n que constiiuirdun verdadero hilo conductorque atravie
sa los cambiosjurfdico,: que se han dado hasta el presente. 

Los c6digos siguientes, 1944 (Presidenciadel Dr. Velasco Iba
rra), 1969 (Presidenciadel mismo Dr. Velcsco) no significaronmayo. 
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res cambios de contenido, sino la incorporaci6nde otras instituciones 

de menores que habianpermanecidoen el Derecho Civil y Penal. 

De la Previsi6n Social a la Protccci6n de Menores 

Las consecuencias de la segundaguerramundial fueron sentidas cn varias dreas del acontecer social ecuatoriano, en relaci6n a lo que
intercsa en este trabajo, encontramos cambios conceptuales que rechazan aquella vieja Beneficencia y Filantropiapot una rnds digna,nuas acorde con la solidaridadsocial y con las nuevas exigencias del
estado moderno, cual es !a de Previsi6n Social. Este nuevo concepto
considerabaa la protecci6n y defensa de ia sociedad como un servicio 
y un deber ial deo!,I (4, 

Tuvieron que pasar38 arios desde la creaci6n del Ministerio dePrevision Socialpara que se produzca un cambio en la denominaci6n
N dmnbito de acci6n de tal Ministerio en el Ministerio de Trabajo yBienestar Social, por cierto que en esc lapso, se encuentrancrisis sociales y econ6micas internas my profundas; la segunda guerramundial, el auge del banc'zo, la ReLoluci6n Cubana, la Alianza para elProgreso, la guerra con el Perii, el populismo velasquista, en fin tan
tos acontecimientos que incidieron significativamente en la realidad
de vida de los ccuaioriaous3yparticularmente de los mds desvalidos, 
los menores. 

Serd confiada a esta Secretarfa de Estado la formulaci6n, direcci6n y ejecucOn de la politicasocialen materia laboral,desarrollode
los recursos huianos,empleo y seguridadsocial, protecci6n de kre
nores. 

Finalmentr este Ministerioserd dividido en dos, encargdndosealprimero to referente al trabajo, recursos hurnanosy el segundo al drea 
de bienestarsocial y promoci6npopular. 

La Planificacibn y la Politica Social 

A fines de la ddcada de los 50 comienzan los grandescambios
estructurales, cuyo tel6n de fondo constituye la crisis transitoriadela producci6n bananera, la baja de los preciosdel cafJ y la insatisfac
ci6n politica ocasionada particularmentepor los gobiernosde Velas
co Ibarray Carlos Julio Arosemena, esta situaci6nexplicardla irrupci6r, en 1963, de un gobiernomilitarcuyo principalobjetivo confor
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me lo manifestadopor sus portavoces fue cambiarel modelo de desa
rrollo dirigido hacia afuera, por otro hacia adentro a travs de la in
dustria sustitutora de importaciones. Pretendia ademds desarrollar 
un conjunto de politicas agrariasarticuladasalrededorde la Ley de 
Reforma Agraria y que pretendiaelevar la producci6n agricola, ex
pandir el mercado interno a la vez que romper las formas sociales de 
explotaci6n del campesino, particularmentehuasipunguero. 

En este contexto, aparece el primer intento expl'cito de formu. 
laci6n de una poltica social con el Plan Decenal de Desarrollo 1964
1973. 

La concepci6n te6rica en la que se enmarca esta polftica es la 
de armoniasocial, entendida como una capacidadde la sociedadpara 
realizar de modo contfnuo y "sin fricciones" aquellos cambiosreque
ridos en beneficio de todos los miembros del grupo social. Perspecti
va conocida en la literaturasociol6gica como "teoriadei consenso", 
basada en la idea de la armonia y equilibriosocial y claramenteiden
tificada te6rica y metodol6gicamentedentro del funcionalismo. 

Esta poltica social considera como fundamentales solamente 
tres lineas. 

a) Suministro de servicios bdsicos, los que se reducen al acceso 

a la educaci6ngratuitay a los servicios de salubridad; 

b) Politicade integraci6nde las clases econ6rmicas;y, 

c) Politicade integraci6nregional. 

Como se ve ni siquierase menciona la problemdticade menores, 
peor auin la de su protecci6ny rehabilitaci6n. 

El Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo 1973 - 1977 

Este plan menciona por primera ocasi6n a la politica de protec
ci6n de menores a travds de tres acciones: 

- Creaci6n de un organismo tdcnico asesorpermanente,encar
gado de la planificaci6n y evaluaci6n de la politica de pro
tecci6n de menores. 
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- Reforma del C6digo de Servicio Judicialde Menores. 

- Extensi6n del sistema de casas cunas, guarderiasdiurnas y 
casasde protecci6n de menores. 

Como podemos apreciareste Plan no propugn6 un cambio de
politica sino que se reduce a propuestasoperativasy legales, situa.ci6n que se vuelve mds clara cuando se revisa las metas y lincamien
tos, en los que no aparecenaccionesque concreticen tales lineamien
tos, aspecto que posiblementc se explique por la insignificanteimpor
tancia que otorgaeste Plan a la Protecci6nde Menores. 

La evaluaci6n del Plan I.ntegral de Transformaci6ny Desarrollo1&73  1977realizado por la JuntaNacionalde Planificaci6it,recono
ce que en materiade planificaci6ny reorientaci6nno se han diseflado
las politicas de protecci6n de menores y que las acciones emprendi
das respcnden a actividades de .tipo tradicionalno siendo posible
contar con tn diagn6stico que sitile el tratamiento del sujeto de laprotecci6n social deniro de la probleindticanacional,ariadeque tam
poco se ha crcad, el consejo encargado de la planificaci6ny evalua. 
ci6n. 

Sefiala asimismo, qzue a .vesar de haberse creado un Fondo deExcedente de Utilidades del petr6leo, del cual el Ministerio de
BienestarSocial fue inicialnente el principalparticipe,pues a travds
de dicho fondo se le asignan recursos que multiplican su presupues
to, * pese a lo cual los recursos que invierte en ef programade Protec
ci6n de Menores fueron muy reducidos, en raz6n de la falta de capa
cidad del Ministerio paragenerarprogramasy proyectcs que justifi
quen la inversi6n. De todas formas, se produjo en este per(odo un
crecimiento tanto del ntimero de instituciones de protecci6n, 40
(1972), 63 (1976) comno del cupo, 3.170 (1972) a 4.8 70 (1976). 

El Plan de Desarrollo 1980 - 1984 

Es el primero que en un periodo de veinte ahos se elaboray 
apruebapor un GobiernoConstitucional. 

• Entre 1972Y 19 76 se incrementa el presupuesto en ,,n 7700/o. 
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En este Plan se encuentraun amplio Programade BienestarSo
cial, al interiordel cual se crea el de BienestarFamiliarcon objetivos 
precisos en relaci6n a la prestaci6nde servicios y atenci6n a madres, 
ancianos, nifios y adolescentes y a la promoci6n de todas las formas 
de solidaridadde la sociedad en favor de los nifios, ancianosy adoles
cenes. 

Al tratarde las estrategias,es todavia mds preciso,pues contem
pla la instauraci6n de mJtodos modernos e integrales de atenci6n a 
los menores y ei aprovechamiento de las formas de participaci6ny 
solidaridad comunitarias para el cuidado y atenci6n de los hijos de 
rnadres trabajadoras,estimulando y apoyandola adecuaci6ny mante
nimiento de los hogaresde atenci6n integral. 

Es aquf en donde aparece en la planificaci6n social, las formas 
convencional y no convencional de protecci6n de los menores; esta 

ltima estd destinada a poner en marcha varios proyectos innovado
res de atenci6n al menor ecuatoriano, a travis de los cuales espropi
cia la participaci6nde la comunidad y organizacionesgremiales, asf 
como el logro de una mayor coberturade beneficiariosy la atenci6n 
de dreas geogrdficashasta hoy abandonadas. 

Para comprender mejor el sentido y contenido de esta nueva po
hftica de protecci6nde menores habr(a que tener en cuenta las condi
ciones econ6micas, sociales y polticas del momento en el que fue 
formulada. 

Una breve aproximaci6n evaluativa de la ejecuci6n de laspolfti
cas de protecci6n de menores en el periododel Plan permite identifi
car una clara contradicci6nentre lo que podria Ilamarse el nivel dis
cursivo o declarativo (objetivos generales y espeeificos) y el de la 
prdctica. Asi, relacionarialo que nos concierneal momento: la pro
tecci6n de menores, la prdctica es bastante alejadade los objetivos 
expresados en el Plan, al menos, en lo que se refiere at principalorga
nismo ejecutor. Situaci6n que podr(a ser atribuible ademds de las 
causas internas institucionalesa otros factores como la crisis econ6
mica internacional y nacional, el incidente frorLerizo con el Perti 
(1981) hechos que obligaron a realizarrecortes o reduccionc6 tant 
en la inversi6n como en el gosto social y particularmente en la pro
tecci6n de menores. 
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Lineamientos Generales para el Plan de Desarrollo 1984 - 1988 

Este Documento-gufa otorga gran importanciaa las politicasy 
programasde protecci6n de menores, lo que se manifiestaen la pro.
posici6n de nuevos programasy en el fortalecimiento de los no con
vencionales;programas tales como: servicios integralesparanifios de 
5 aios que padecen de desnutrici6n, de atenci6n integral en dreas ur
banas y rurales a los menores de edad que trabajan,de guarderfasin
fantiles no formales con la participaci6ride la colectividad y las fami
lias, para menores con problemas de conducta,paraminusvdlidos;y,
de coordinaci6ny orientaci6nde los esfuerzos del voluntariado. 

Estos programaspermitirdn recoger en su interior modalidades 
convencionales y no convencionales en una perspec, ;a de participa
ci6n de la colectividad. 

B. 	 MODALIDADES CONVENCIONALES Y NO CONVENCIO. 
NALES DE PROTECCION DE MENORES 

Instituciones Ejecutoras: Ministerio de Bienestar Social y UNICEF * 

La iniciaci6n de las diferentes modalidades no convencionales 
de protecci6n de menores se remontan alaho 1978 en el que median
te un convenio entre el Ministerio de Bienestar Social y el UNICEF 
se implementa, en forma experimental,el Proyecto de A tenci6n Inte
gral al Preescolar(PAIPE) en algunas dreas de Guayas, Pichinchay
Chimborazo en donde se venia ejecutando el proyecto de Desarrollo 
Comunaly Movilizaci6n Social. Originalmenteeste programacentr6 
su acci6n en la estimulacion ternprana de los nifios, mediante el uso 
de juguetes educativos con participaci6nde la fam ilia. 

Los resultados positivos de este programa sirvieron de base, un 
aho rnds tarde,parala estructuraci6nde los HogaresComunitariosIn
fantiles (CCI) en el suburbio de Guayaquil; iniciativaque fue apoya
da abiertamente por las organizaciones populares barriales,aspecto 
que permiti6 una progresiva ampliaci6n de estas unidadesde protec
ci6n. 

* Infonnaci6n tomada del andlisisevolutivo por el Mlinisterio de Bienestar So
cial), UNICEFdel Programade Atenci6n no ComencionalEscolarcon partici
paci6n comunitariaen julio de 1983. 
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Apenas un afio despus el Ministerio de BienestarSocial aplic6 
esta modalidad en Quito y cn Licto y San Andrds (Provincia de 
Chimborazo). A diferencia de lo que sucede en Guayaquil, los resul-
Cados obtenidos en estas dreas no serdn muy alentadores,fundamen
talmente en raz6n de la falta de apoyo de las organizacionespopula
res y a pesarde ello en Quito funcion6 un pequefio n1imero de Hoga
res Comunitarios,mientrasque en Chimborazose reducirda ur.o. 

Otra rnodalidadrelacionadacon la protecci6n no convencional 
de menores serd el Centro ComunitarioInfantil que surge de la expe
riencia de la aplicaci6ndel PAIPE. 

El primer Centro Comunitario Infantil se desarrollard en el 
Ci-nc 9, con capacidadpara 500 nifios y bajo el patrociniodel Comi
t1 de Coordinaci6nintegrado con los representantesdel Cisne 2 y las 
Institucionesque desarrollanprogramassocialesen el drea. 

El centro comunitario Aiahualpa funcion6 solamente un ario 
debido principalmentea la ubicaci6n distante para l mayor:ade los 
sectores que requerirande la atenci6n preescolar,hecho qu? llev6 a 
que las organizaciones barriales recomienden que este programa se 
desarrolle en las mismas sedes de los cotn it6s barriales. Es asfenton
ces como los Centros Convencionales Infantiles se radicarondesde 
julio de 1981 en los mismos Cornit~sBarral,;s. 

En Chimborazo tales centros dejaronde funcionarpor multiples 
ra.,ones, tales como que la poblaci6n beneficiariadispersageogrdfica
raente lo que incide principalmente en las dificultades de comunica
ci6n y acceso, el proceso de producci6n existente en las dreas de eje
cuci6n que no se compatibilizacon las caracterfsticasde esta modali
dad, la falta de apoyo t~cnico. 

Estas condicionesobligan a su reformulaci6nque da como resul
tado una nueva modalidad de atenci6n no convencional, surgida de 
una situaci6n rural empobrecida, cual es la de promotor campesino 
infantil. 

En un esfuerzo de suntesis del desarrollodei programa no con
vencional del Ministerio de BienestarSocial enrd.!aci6n con UNICEF, 
podria decirse que este programa ha sufrido altibajos bastantenoto
rios, asf 6ste se inicia con un claro apoyo y entusiasmo de las autori
dades del Ministerio, Io que no durardmucho tiempo, pues las nuevas 
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autoridadesde esta Secretar(ade Estado lo desecharon en forma radi
cal, situaci6n que tampoco permanecerd, pues volverd a recibir un 
fuerte apoyo poltico que desembocard en la indiferencia;parafinal
menie ser revalorado y consideradocomo la alternativacomplemen
taria en el campo de la protecci6n de menores que el Ministerio espe
ra impulsar. Esta Wtima decisi6n estard respaldadano solo por el en
tusiasmo y decisi6npolitica sino con un bagaje de evaluaciones inter
institucionales lo suficientemente convincentes como para no poder 
desecharlas. 

FODERUMA y la Proteccibn de Menores en el Area Rural 

En 1978 el Banco Centralcrea FODERUMA como un mecanis
mo para enfrentar la problemdticade la marginalidadrural,dentro de 
una perspectiva metodolgica no convencional que plantea el desa
rrollo end6geno y autogestionariode los sectores ruralesmarginales. 

En lo relacionadocon la protecci6nde menores inicia el proyec
to de CentrosInfantilesCamp2sinosHuhuacunapac-Huasi,como una 
opci6n educativa eminentemente participativaque implica a la orga
nizaci6n de las comunidadescampesinas,parapensar,discutir,dirigir 
y evaluareste programa desde la perspectiva de sus intereses. Se trata 
de una r'odalidadde educaci6n no formal de renovaci6n continua y 
contenido relevante, que respeta, promueve y revaloriza los elemen
tos socio culturalesde las com unidadescampesinas en el prop6sito de 
mantener su propia identidad. 

La alternativano convencional serd disefiada en tdrminos lo sufi
cientemente flexibles como paraque de acuerdo a las condicionesde 
su ejecuci6n, pueda cam biar y adaptarsea las circunstanciaslocales, 
sistematizandolas experiencias logradas. 

Inicialmente lo no convencional enfatiza en alternativasque im
pliquen una participaci6ntanto cognoscitiva como humana y mate
rial de la com unidad en la ate'ei6n de sus propios nirios, en uso de 
una tecnologia al alcance de la mayor(a y la disminuci6nde los cos
tos de operaci6n, lo cual, a mediano plazo permitirieun incremento 
significativo de la poblaci6n atendida. Vale la pena destacaren este 
punto que la modalidad no convencional se plantea como una alter
nativa no excluyente a las formas institucionalizadcsde atenci6n a 
los nifios. Planteamiento claramente formulado en evaluaciones de 
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estos programas,como por ejemplo en los comentariosque al Infor
me de Evaluaci6n del Programano Convencionalde Menores realiza 
UNICEF en 1981. 

La necesidad de uinculaci6ny articulaci6nde esta modalidada 
los sectores institucionalizadosse plantea asimismo como un objeti
vo de medianoplazo al punto de aspirara la creaci6n"deformas com
binadas de atenci6n en donde las institucionesy su personal tMcnico 
se conviertan en el eje de grupos de hogares comunitariosa los que 
apoye con acciones de supervisi6n, capacitaci6ny evaluaci6n. Ello 
permitiria que las experiencias institucionalesy las provenientes de 
esta nueva modalidadse enriquezcany complementen nuevamente. 

El Instituto Nacional del Nifio y la Familia (INNFA) y la Protecci6n 
no Convencional de Menores 

El 29 de septiembre de 1960 el Presidente de la Rep blica, 
Dr. Josg Maria Velasco Ibarraaprueba el primer Estatuto de la Fun
daci6n del Patronatodel Nifio del Ecuador, con el prop6sitode for
talecer los servicios estatales e incorporarlos servicios privados de 
protecci6n al nio a una acci6n mancomunada en su beneficio. 

Esta idea matriz ird enriqueci~ndosea pesaro graciasa los nu
merosos cambios estatutarios:1962, 1969, 1972, 1979, 1980 y 1983 
que conducen a un cambio de denominaci6n: Instituto Nacionaldel 
Niio y la Familiay de contenidos,particularmenteen los relaciona
dos con la protecci6n no convencionalde menores. 

Esta entidad privada con finalidad pi blica ha sufrido embates 
politicos y ausencias tcnicas y de planificaci6n, a pesar de ello, y 
sin lugar a dudas es la principalentidad privada encargadade aten
der la infancia. 

Tediosa tarea aquella la de reconstruirsu recorrido hist6rico, es
fuerzo por otra parte ya realizado por la misma instituci6n,por lo 
que podria ser 6til decir dos palabrassobre la nueva planificaci6ny 
concepci6n, fruto de su evaluaci6n (esfuerzo institucionalinddito en 
el drea de protecci6n de menores), de las reflexiones del CONADE 
presentadasen su informe "Protecci6ny Rehabilitaci6n de Menores 
en el Ecuador" y de las consideracionessobre las condicionesfuturas 
que podrian incidiren la problemdticade la infanciaen nuestro pais. 
La reciente y futurista planificaci6n tiene como prop6sitogeneralel 
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mejoramiento de la calidad de vida del nio ecuatoriano,asicomo la 
ampliaci6nde la coberturaactual,hoy insignificante. 

En esta planificcei6n las modalidades no convencionales con 
participaci6nde la comunidad se vuelven p ioritarias,asi como el de
sarrollo de un modelo de cambio institucionalparticipativoque se 
constituird en generadorde prdcticasinnovadoras,de metodolog(asy 
de calidad en la atenci6nal nio y a la familia. 

Es notorio el compromiso del INNFA por impulsar y set parte
del esfuerzo nationalde desarrolloy no de iniciativasaisladas,en L-ste 
sentido su planificaci6npretendeguardararmon(a con ei Plan de De
sarrolloy las politicasnacionalesde Protecci6nde Menore. 

Notas Finales 

La lectura realizada en esta oportunidadposiblemente confirma 
varias interrogantesformuladas en la introducci6n,a la vez que gene
ra otrasque se espera cantribuyana la bisquedade respuestas viables 
y operativas,pero sin despreciarpor ello las teorias y metodologias 
que se enriquecen y reformulan con la confrontaci6nprdctica. 

De otra parte, es evidente que faltan muchos trozos de ese gi
gante hist6ricoal que se ha pretendidoarmarlo, asicomo la conscien
te o inconsciente selecci6n de datose informes, he aqu(una de las li
mitaciones. 

Pero quizd lo mds importante que cabriaplantearseen este mo
mento es, si este esfuerzo ha servido o no al prop6sito para el cual 
fue pedido. En caso de que sirvapara comprendermejor elpresente 
y por lo tanto proyectarmejor el futuro, la recompensaes profunda; 
en el otro caso tambidn, porque significa que hay que trabajarmds y 
mejor. 
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Situacidn de la juventud 
de America Latina* 

Adolfo Gurrieri 
Edelberto Torres-Silva 

(FRAGMENTOS) 

1. La juventud comno problema social en un mundo cambiante 

La insuficiencia del ritmo de crecimiento econ6mico de Adnri. 
ca Latina con respecto a su expansi6n poblacional y el retraso en el 
desarrollo social de los 'iltimos afios colocan en el centro de los pro
blemas por resolver aqudllos que afectan a la infancia y a la juventud, 
el grupo dernogrdfico mds numeroso del continente. Salvadaslas dife
rencias nacionales, los intereses en general del sector infanto-juvenil 
de la poblaci6n han vuelto critica cualquier poltica econ6mica que 
no los considere adecuadamente. El destino de la joven generaci6n 
de latinoamericanos obliga, actualinente, a conformar una estrategia 
especlfica que tome en cuenta, sobre todo, su capacidad de generar 
energias que, convenienternente canalizadas, puedan convertirse en 
un decisivo factor de cambio y renovaci6n social. 

* 	 Informe presentado en la sesibn especial sobre la Situaci6n de la Infancia y la 

Juventud en Anurica Latina. auspiciadapor la Junta Ejecutiva de la UNICEF 
Santiago de Chile, 19 Y 20 de mayo de 1969. (Aunque este trabajofue publi
cado en 1971 Y por tanto algunos de sus datos ) referencias han sufrido Cii
bios, hemnos decidido inchuirlo .a que en gran parte mnantiene sit vigenciaoy si
guen sie'ido rdlidas sus conclusiones. N. del E.) 
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El planteamientode la juventud coma fen6meno sociol6gicode
be elucidar en principioqu6 se entiende porjuventud. Esteperfodo 
vital parece condicionado tanto por determinantesbiosicol6gicasco
ma socioculturales,de tal suerte que atin dentro de una sociedad na
cional la juve.itud adootc formas socicles especificas y diversas. Es 
decir, los "cortes" que pu, len intentarse orientan el andlisis hacia 
categorfas que especifican esas formas socialespresentes en la estruc
tura total. S616 utilizando una generalizaci6nque vuelve insatisfacto
rias la conclusiones puede hablarse en abstracto del problema juve
nil. En efecto, la presentaci6nde este problema coma nicleo de una 
temdtica debe considerars.tuacionessustancialmente distintas comfo 
el subempleo del adolescente de o;'igen obrero o la rebeldfa antiauto
ritariadel movimiento estudiantiluniversitario,par Ivcom n de cla
se media. 

Pueden encontrarse, par lo menos, dos vertientes explicativas 
para intentar una respuesta. Una, de naturaleza cuantitativa,se apo
va sabre un hecho demogrdficamente comprobado: la creciente im
portancia numdrica de los grupos juveniles en la distribuci6n de la 
poblaci6n latinoamericana,par grupos de edad, aspecto al cual se 
hard referencia con mayor detalle rnds adelante. La otra,de natura. 
leza cualitatida y relacionada con la anterior,se manifiesta a tray~s 
de una presi6n juvenil par lograr mayor participaci6nefectiva en el 
trabajo, en el estudio, en la vida socialy hasta en el mundo de la po. 
litica. Esta situaci6n se produce'en un momenta critico, cuando los 
canales de acceso se manifiestan notoriamentedMbiles o insuficientes 
paraaprovecharo modificar tales presiones. 

No se ha estudiadocon la profundidadrequeridala importancia 
del cine y la radio, de las revistas juveniles y la televisi6n, paralaju
ventud latinoamericana,especialmente para la que resulta mds recep
tiva a la influencia. Lo cierto es que los j6venes en general,forman, 
desde cierto punto de vista, un grupo sicol6gicamente muy depen
diente, y para completar su proceso de "identificaci6n" necesitan la 
internalizaci6n dc s(mbolos, valores y normas proporcionadoscada 
vez mds par los medios de comunicaci6n modernos, muchos de elias 
controladoscomercialmente y que se dedican a estimular,en funci6n 
de prop6sitosque r. da tienen que ver con la formaci6n culturaly es
piritualdel adolescente, la adhesi6na una cultura simb6lica que "dis
torsiona" la socializaci6n juvenil respecto de un modelo o patr6n 
ideal. 
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Es prudente agregar q,,c cstos probemas de Ia socializaci6nju
L'enil en un mundo cambiantese expresan de diversa maneray tienen 
consecuenciasdistintas a medida que son mayores los desniveles so
ciales en cada sociedad nacional. Algunos gruposde la nueva genera
ci6n encuentran dificultades de adaptaci6n cuando intentan innovar 
hdbitos y comportamientos sociales reconocidos por el mundo adul
to; las formus de conducta excntrica o desordenada, las manifesta
ciones de rebeldia aparentementesin causa, un cierto abandonopor
los valores oficiales y en general, nuevas formas de expresi6n de la 
energia vital en este perfodo, corresponden al desajuste que se produ
ce por el tipo de cambio que afecta a Ic sociedadcontempordnea, in. 
cluida la sociedad latinoamericanacon todos sus desequilibrios es
truclurales. Otros sectores. en cambio, encuentran limites para sus 
deseos de incorporaci6npor la forma como funciona la estructura 
;nstitucional,expresada en las dificultades paraestudiary/o trabajar, 
en un mnomento en que estas aspiraciones constituyen necesidades 
reales a partirde la situaci6nsocioecon6rnicade la que procede el jo
yen. Tal es, por ejemplo, el drama del muchacho o Ia muchacha de 
origen obrero que no puede estudiarporsus escasos recursosfamilia
res, pero que tampoco puede trabajarporque Ia demanda ocupacio
nal disminye constantemente en tdrminos relativos. 

Tanpoco puede hablarse del "problema" de lajuventud latino
americana en general. No paiece lo rods prudente ignorarlas diferen
cias derivadas de una distinta formaci6n hist6rico-socialy confundir 
as( situaciones tan disiniles como las que seguramenteenfrentan los 
j6venes en las socidadesargentinaso nicaragiicnse,paradar s6lo un 
ejemplo. E! estudio de la situaci6n y de los problernasde la juventud 
latinoamericana necesita apoyarse sobre hechos, consideracionesy
datos que su brayan la peculiarmanera de ser de cada paiso grupo de 
pat'ses con rasgos inds o menos comunes. Las diferenciasde desarro
llo entre IM#xico y Haiti, por lo demds, son tan grandescomo las que 
separan al jovern campesino del nordeste brasilefio y al que habita la 
moderna ciudadde Sao Paulo. 

Ayudar a la juventud a incorporarsecomo un sector social 6til 
constituye el nicleo de una problemdtica com tn que ha debido en
frentarse con dilacionesy obstdculos de diversa naturaleza,derivad.s 
de una situaci6n rods general vincalada con la estructuray el funcio
namiento del sistema econ6mico 3y politicode las distintassociedades 
latinoamericanas.En efecto, la mayoriade ellas atraviesaun periodo 
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de lento crecimiento econ6mico -sobre c1,yas causas no cabe expla
yarse aqu- que se expresa en la limitada absorci6n productiva de 
una mano de obra quc se expande como consecuencia del crecimien
to demogrdfico. Esta insuficiencia dindrmica afecta de manera pri
mordiala los gruposjuveniles que anualmentese incorporana /a ofer. 
ta de trabajo,ya sea en el campo o en las ciudades. Lo mismo sucede 
en el campo politico,donde las oportunidadesde participaci6nno se 
han incrementado como consecuencia de la permanenciade estructu
ras de poder que tienden a limitarlao a expandirlasen grado menor 
que el esperado. 

2. Aspectos demogrfificos de la juventud latinoamericana 

Es bien sabido que uno de los rasgosdemogrdficos de los paises 
subdesarrolladoses el peso especifico de su poblaci6njoven (opera. 
cionalmente se define como tal la menor de 20 aftos); en Amdrica La
tina el 51,70/o de la poblaci6n es inenor de esa edad;porotro lado, 
el andlisis demogrdfico basado en los 6dtimos censos contradice las 
expectativas surgidas del mejoramientogeneralde los servicios hospi
talarios3' sanitariosy de la extensi6n de la asistenciasocialguberna
mental. 

Otro aporte del andlisisdemogrdfico en los ahos finales de la d6
cada del 50 consiste en habersehaladoque es mayor el nftmero de j6
venes en las zonas rurales y, correlativamente,el namero de adultos 
en las regiones urbanas. Sin embargo, un andlisismds refinadode las 
tendencias recientesparece indicarque la poblaci6ninfantilpredomi
na en el campo latincamericanoy los j6venes de 14-24 ahos en las 
ciudades. Tal situaci6npodria deberse a una mayor tasa de fecundi
dad en el medio rural, a una migraci6n adulta hacia las ciudadeso a 
una cornbinaci6nde estas causas. 

Es necesario precisar ademds las diferencias migratoriaspor 
sexos, ya que la presenciade poblaci6nfemenina en este tipo de mo
vilidad horizontal es relativamente mds importante que la masculina 
y empieza a una edad menor que la de los hombres. En efecto, la 
mayor parte de los paises latinoamericanospresentan un relativo 
desequilibrin demogrdfico por el peso mayor de'mujeresen laszonas 
urbanas, lo que a su vez ocasiona consecuenciassociales de diversa 
naturaleza. 
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La proporci6n de j6venes que trabajanvaria entre el 87 0 /o para 
los paises menos desarrollados de Amdrica Latina y un promedio de 
73 0 /o para los pa(ses con mayores tasasde desarrollo.* 

Si se considera que la proporci6n de j6venes de 15 a 19 afios 
que estudian no alcanza al 10o/o en promedio para Amdrica Latina, 
se confirma la importanteproporci6nde muchachoq inactivos o deso
cupados. En efecto, descontando de la poblaci6n total en este grupo 
de edad los que trabajan, estudian o hacen ambas cosas, queda una 
poblaci6njuvenil inactiva variable del 230/o en Chile, 25 en el Perii, 
24 en Venezuela, 30 en Ecuador, 36 en Costa Rica, 32 en El Salva
dor, 40 en Guatemala,37 er Honduras,40 en Mkxico, 35 en Nicara
gua y 28 en Panamd. 

El desempleo, que afecta a vastos sectores de la poblaci6njuve
nil, es tan grave como el subempleo, que se ha convertido en una for
ma socialy econ6m ica inherenteal desarrollolatinoamericano. 

4. La juventud pobre de las ciudades 

Este sector de la juventud, a diferencia del "estudiantil",no ha 
sido objeto de estudios sociol6gicos espccificos, su situaci6n y pers
pectivas pueden inferirse de las niultiples investigaciones realizadas 
sobre las barriadasmarginales de las ciudades, sobre el proceso de 
urbanizaci6ny sobre ?a coincidente aparici6nde "cinturones de n;i
seria" en torno de las ciudades. Este ha sido uno de los temas prefe
ridos de la sociologia latinoatnericanaen los ltiltimos aiiosy a ello se 
debe que se conozca bastante sobre los niveles de vida, la composi
ci6n familiar, las caracteristicasocupacionalesy educacionalesy las 
aspiracionesde los pobladoresde dichos sectores urbanos. Los aludi
dos estudios permiten enunciar algunas hip6tesis generales sabre la 
situaci6n de la juventud pobre de las ciudades que pueden servir de 
gu(a parafuturas invest igaciones. 

• En el primergrupo estdn Haiti,Honduras,Guatemala,Nicaragua,El Sal'ador,Boli
'ia y la Repiiblica Dominicana;en el otro, la Argentina, Chile. Venezuela, Cuba Y' 

Panamd. 
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En un pianogeneral se ha dicho que ia juventud latinoamericana 
vive una situaci6n de "perplejidad" que la diferencia de otrasjuven
tudes escdpticas o rebeldes, de otraspartesdel mundo.* 

Los j6venes pobres de las ciudades tienen, par decirlo de aiguna 
manera, una juventud breve; el lapso entre la infanciay la vida adulta 
es tan estrecho que, par fucrtes que sean las actitudessurgidasen esta 
etapa, no pueden cristalizarsocialmente en comportanientossignifi.
cati'os. La incorp.-raci n prematuraal trabajo y la forrnaci6n tern
prana del hogar los liga precozmente al nFcleo de sus mayores y les 
impide uiuir con profundidad su perfodo juvenil. De aqui que no 
existan en estos sectores una "culturajuvenil" ni una normatividad 
que par seriespropia,signifique una posici6n frente a la sociedadglo
bal, par lo cual la actitud de rechazo no suele producirrebeldessino 
perplejos. Con los aros esa perplejidadsc transforrnardunas veces en 
actividad en favor del mejoramiento de su situaci6n y, en la mayoria 
de elios, en cierto conformismo esc6ptico con su destino. 

Interesante serfa investigarcudles son las consecuenciasde la si
tuaci6n descrita en cuanto a la adaptaci6nde losj6venes a las distin
tas institucionesy grupos sociales. 

En lo que respecta a la fanilia,par ejenplo, se ha sefialado con 
insistencia el proceso defectuoso de socializaci6nque deriva de la fal
ta de la figura paterna coma modelo de conducta. Siempre se ha in
terpretado este fen6meno coma resultado de la "irresponsabilidad" 
familiar del padre y de su correspondiente "ausenciafamiliar",sico
i6gica o real. No cabe duda que el comportarnientodel padre tiene 
capital importanciaen el proceso de socializaci6nque se Ileva a cabo 
en el seno de la familia; sin embargo, deberia prestarseatenci6n al 
hecho, aparentementeparad6jico, de quc aunque los padres tengan 
una relaci6n afectuosa con los hijos, en muchos casos no sirven coma 
"personasde referencia" a base de los cualespuedan organizarlos j6
venes su imagen de la sociedad y de si mismos. iAcaso no serd que
los j6venes perciben a sus padres como representantesconcretos de 
un esquema de vida que rechazan? 

*Jos,; Medina Echai'arria:"La juentud latinoamericanacoma campo de investiga. 
ci6n social".(STIECLA/Conf 20/1L. 11). 
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La sohlci6n posible radica en la utilizaci6n positiva de la rela
ci6n entre juventud y desarrollo. iPorqu no poner en prdcticafor
mas concretasde participaci6nde la juventud a fin de lograr mejores 
niveles de vida para la sociedaden su conjunto? Por una parte, laju
ventud es siempre un "potencial de renovaci6n social" cuyo aprove
chamiento tonificarfa cualquieracci6n tendiente al progresode la so
ciedad;por otro lado, esa misma participaci6nreal generarfaen la ju
ventud nuevas actitudesdando lugar a que los hoy perplejos se con
virtiesen en creadoresde su propio destino. Su contornosocial ya no 
seria para ellos ejeno e incontrblable,sino el materialpara construir 
su propiofuturo. 
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Una experiencia
 
de rehabilitacidn
 

Dr.Max AguirreBorrero 

Hace unos meses, con los estudiantes de la Cdtedra de Psiquia

tr(a, visitamos un centro de rehabilitaci6nparamenores de conducta 

irregular. El personal ticnico de ese centro nos di6 una extensa ex

plicaci6n sobre su prdcticaasistencialy sobre los objetivos y logros 
ese didlogo podia concluirsede la instituci6n. Como resultado de 

que los miembros del personal estaban satisfechos de su trabajo, lo 

considerabanproductivo y los empehios de rehabilitaci6nles propor

cionaban, a su criterio razonables dxitos. No tenfan problemas ma

yores ni inquietudes especiales, confiaban en sus tcnicasy, en gene

ral, estabancomplacidos. 

Semanas despugs me integr6 a ese centro con la tarea de estu

diarloy reorganizarlo,en el empefio de crear una unidad piloto que 

cumpliera de modo mds consecuente con el supuesto objetivo de re

habilitaci6n. El planteamientode cambio surgia ante las numerosas 

muestras de incapacidadque el esquema tradicionalexpresaba en la 

prdctica,pese al notorio desconocimiento que de este hecho parec(a 

tener el personalentrevistado. 

El centro era en realidaduna cdrcel de largaestanciapara nifios 

(en et pa(s existen cdrcelespara menores de corta, medianay largaes

tancia que llevan los eufemisticos nombres de "HOGAR DE TRAN-

SITO", "CASA DE OBSERVACION" e "INSTITUTO PROFESIO-

NAL", pudiendo apreciar que d.ntro del proceso, los muchachos 

evolucionan con frecuencia de una a otra hacia la permanenciapro

longada). 
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Al estudiardesde adentro la instituci6n, mientras ensaydbamos
su transformaci6n, nos ha permitido apreciarde mcdo mds claro los
factores determiriantes y el proceso que llevan a la internaci6nde los 
menores y logramos detectar mejor las importantes deficultades que 
se plantean al empefio de rehabilitaci6n. 

Me propongo hablar brevemente de esta experiencia y sacaral
gunas concluiones: 

Los merores detenidos son muchachos cuyas edades se hallanentre los 12 y los 18 oaos, muchos de ellos son reincidentescon lar
gos historialesde tntiltiples detenciones, fugas y reingresos;un por
cen tale muy alto proviene de hogares desorganizadoso no posee ho
gares (impresiona el hecho frecuente de muchachos que desde ternprana edad y por muchos arios, viven flotantes,durmiendo en porta
les, zaguanes o bajo camiones, que se alimentan en base de 1o conse
guido con miserables trabajoseventuales o pequefios hurtos. Otros 
poseen higares;pero es alto el indice dc casos en que los familiares
los rechazan totalmente o los admiten con muchas reservas. Hay ca
sos en los que uno o varios miembros de la familia se hallan detenidos 
en cdrceles o viven de una mezcla de ocupaci6n eventual y robo. 

Ast"fu que nos llhri6 poderosamente la atenci6n la extracci6n
socio-econ6,nica de la totalidad de estos nirios: todos es.i'.n situados en los estratos rnds bajos de la sociedad y muchos de ellos Drovienen
de la ncis honda marginalidad:el Instituto estoba destinado, en la
prdctica, a los muchachos de los estratos mds bajos como resultante
de que, en las distintas tramas del proceso juridico-policialse salvan
los menores de conducta irregularque pertenecen a los estratosme
dios y altospues el engranaje los atrapaen distintogrado, dependien
do del poder econ6mico de la fam ilia a !a que pertenece: la detenci6n
del menor y las demds fases del proceso son sucesos esencialmente 
econ6micos, y esto puede afirmarse de modo categ6rico. (Elperso
nat recuerdaun solo caso, accidental,en el que un muchacho de claseclta ingres6 al cetitro: se t:-atabadel hijo de un empresariode corridaae loros, que rdpidamentesac6 a su hilo de alli, prometiendo, para
beneficio de la.Instituci6n, una corrida que nunca se efectu6. . . porsu desaparici6n).A tal punto resulta valedera la expresi6n de un tra
baladorsocial cuando dice: "AQUI LLEGAN LAS GENTES QUE
NO IMPORTAN 0 QUE NADIE RECLAMA ". 

La conducta irregular de muchos de estos niios constituye un 
proceso que se inicia tempranamenteen su historia,proceso que ad
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quiere un cardcter mucho mds hondo e irreversiblecuando ingresa en 

el engranajepolicial-juridicocarcelario. 

De este modo y paraen tender mejor las posibilidades de nuestra 

acci6n, resulta imprescindibleel estudio de las fases y la dindmica de 

ese proceso: 

Hecho primero y de imorme inportancia es LA DENUNCIA. 

Esta tiene un poder total: el inenor que es denunciadopor un adulto 

(familiar o no) es reo de esa inculpaci6n o, al menos, esa denuncia 

tiene tin significativo peso en la forma en que valorardn los hechos. 
tiene raz6n o, en todo caso, su palabratie-Por lo general, el nifo no 

ne muy poco valor. 

Pero el apresamientodel menor tam binpuede ocurrirpor otras 

causas: por "sospecha", por ser sorprendido en deiito, o simplemen

te, por ser "conocido", rnuestra, sta ,Vtima, del indelebre sello que 

deja una antiguadetenci6n. 

Este problema de detenci6n en el caSo de menores reincidentes 

y de condici6n marginalse resueive de varios modos: 

El muchacho puede "colaborar" meuiante la entrega de todo lo 

de valor que Ileva consigo o ayudar, "iecuperando" objetos para los 

agentes, o comprometidndose a entregar objetos a plazo fijo (corn
promiso que el muchacho cumple con sorprendentepuntualidad)e 

incluso mediante adinisi6n por parte de familiaresdel nifio (madre, 
hermana) de tener relacionessexuales con el agente. En !oscasos se

fialados no hay detenci6n o,si 6sta no puede evitarse, se elaborardun 

"parte limpio". 

Vemos asi como el muchacho detenido estd sujeto entonces, al 

"parte policial", pritnero y trascendentaldiagn6stico, valoraci6n de 

la mayor importanciapara la ubicaci6n y destino del caso. El parte 

policial establece las pautas para las faturas "valoraciones tdcnicas" 
e influye definitivamente en ellas. Se trata de un informe de hechos 

elaborado,generalmente,por un personal rnal preparadoy que, como 
ya hemos visto, lo puede usar tendenciosamente, en especial con los 

casos de reincidentes,hecho que ocurre con bastantefrecuencia. 

Estos partes, "sucios" o "limpios", serdn redactados, en una 

gran cantidad de ocasiones, dependiendo de la conveniencfa de los 
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agentes. Un parte "limpio" favorece al muchacho hasta la pr6xima
detenci6n, si dsto no ocurre, el menor serd entregado a las oficinas 
de policia y el parte serd mds sucio mientras menos "colaboraci6n" 
haya brirdadoel menor. Un muchacho que ha sido detenido queda
rd marcadoparasiempre,serd un "sospechoso', un "conocido" y po
drd ser usado por los agentes cada vez que dstos lo deseen y en fun
ci6n de sus necesidades. Todo muchacho es tratadocomo mayor de 
edad hasta que se demuestre lo contrario, y si es de intergspara los 
agentes,asf demuestre lo contrario. 

Existen los muchachos llamados "dulces", eficaces ladrones in
fantiles que son buscadospor los agentesparamanejarsu libertad:ni
hos que viven en "libe, tad condicional"y deben pagarperi6dicamen
te (dinero, objetos robados, drogas, etc.), para estar libres y poder 
operar. De este modo se establece la relaci6n inicialparaun sistema. 
de gran eficacia que funciona cot los delincuentesadultosy que fu6 
denunciadoen un arts'culode la revista "Nueva" hace varios meses. 

En nuestra investigaci6n se hallaron, inclusive casos de institu
ciones de protecci6n de menores en las cuales el personalfacilitabala
fuga de los muchachos mediante pagos o los sacaban a condici6n de 
robarparaellos, detectdndose trabajosasociados con agentes de poli
c a, 

El no es sometido sistemdticamente al interrogatoriopolicial 
que, salvo muy rarasexcepciones, conlieva, de la maneramds natural,
el uso de torturas,con toda unagama que va desde los golpes, las col
gaduraspor los pulgares, la inmersi6n en liquidosde deshecho mien
tras los suspenden por los pies 2 :zanitancon su propiasropas "para 
que no queden huellas". Esta relaci6, cor.la polic'ay su poder, crea 
en el nio actitudes de fatalismo, circunstancialidady dependencia
profundos: el muchacho sabe, con notable lucidez, que se hallaatra
pado en ese poderoso engranajey aceptasu condici6n;la vida de el se 
muestra entonces, movida por impulsos y por situacionesde inmedia
tez; no hace proyectos, no tiene futuro, no puede sofiar. Cree, y es 
frecuente esta convicci6n que es el linico modo de escape es su ingre
so al ejgrcito; de all( que muchos esperan cumplir los 18 ailos para
enrolarse como soldadosy escaparaside una instituci6nrepresivain
tegrdndose a otra,ahorasi,como miembro inbestido depoder. 

En la experiencia que resefio, hemos tenido la oportunidadde 
apreciarlos estragos que las torturasproducen en el nifio: una mezcla 
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de inquietud angustiay hostilidad,que en superficie se apagalenta
mente y que con frecuencia induce al vorat -. o de drogas en un apa
rente desesperado empefio por escaparsede la alidad. 

En cuanto se refiere al ingreso en la Instituc,6ny su permanen
cia en esta, queremos haceralgunascons,deracionesgenerales: 

Creemos que toda Instituci6ncerraday de estructuraverticalen 
la que se hallen personas contra su voluntad, engendraviolencia, ena
jena y deforma a la personalidadde los que la integran:de quienesre
tienen y de quienes son retenidos, de los carcelerosy de los encarce
lados. 

Este hecho es mucho mds grave si sobre quienes repercuteesa 
acci6n deformante, son nifios que poseen tortuosasy difici.es histo
rias que han dariadoo detenidosu crecimientoemocional, como es el 
caso de los muchachos internadosen estos centrosde rehabilitaci6n. 

Parael personal, tcnico o no, que dentro de la instituci6npo
see un poder omnimodo, una gran trascendencia y constituye un 
ejemplo significativo, es constante el riesgo de deformaci6n, que una 
vez establecida resulta muy dificil de corregir. La adquisici6ndel pa
pel de carceleroes fdcil y rdpida: la violencia, en sus distintasformas, 
es la herramientamds eficaz parasubyugary adaptar,permite mayor 
comodidad y ahorra trabajo. 

La comunicaci6n en estos centros estd tefiida por roles rigida
mente establecidos (personal-detenido) en los cuales cada uno de 
ellos estd encasillado, ddndose excepcionalmente, algunas concesio
nes por parte del personal,frecuentemente de origen utilitariopara 
4ste. 

El membrete de "irregular" (anormalo delincuente) impuesto 
sobre el muchacho determina las actitudes hacia 6ste y se constituye 
en un preconcepto que tefiird toda valoraci6nposteriory que restard 
objetividad (no se valora una persona, se valora un sujeto inadecua
do). 

Es por 6sto que en la Instituci6n encontramos una relaci6n re
presiva vertical y violenta, existiendo, eso si, dos dimensiones de tra
bajo sobre el menor: 

Una, la concreta y directa (eficaz por el uso de la violencia y la 
fuerza) que mantiene el orden y cu'nple con el rol esencialde la ins
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tituci6n: el custodial represivo. Esta se halla a cargo de maestrosde
taller,personalde servicio,profesores y guardianes. 

Otra, Ia "tMcnica"' la "terapdutica" propiamentedicha, que des
conoce las prdcticas de la primerao las tolera como algo ajeno a los 
resultados de su empeho, ejercida por un personal que practica
"pruebas" y elabora "fichas" de modo estereotipado, que eultiva la 
ilusi6n de estar logrando cambios positivos y cree, a pesar de todo, 
que con discursosformales y de buen sentido, individualeso grupa
les, rehabilitaal muchacho, ignorando con enajenadocandor, la dure
za de los antecedentes,la gravedad de los factorerque condicionaron 
los Ilamados "comportamientos irregularesy delincuenciales" y la 
persistenciadentro, fuera y despujs, de estos mismos factores. 

Todos los empefios terapjuticos del personal ticnico resultan, 
en mayor o menor grado, cortos, percialesy superficiales;se estable
cen sobre el sujeto (en el que caen todas las culpas, responsabilida
des y exigencias de cambio), y como es de esperar,los resultadosson
pobres. Sin embargo, ia presenciade este personal en la instituci6n 
es importante parajustificar los objetivos aparentesque ocultan los 
verdaderos:el tMcnico, su teorfa y su prdctica sirven, en buenaparte 
para dar la imagen positiva y socialmente tranquilizadora. 

En general el personal se halla satisfecho, sin cuestionamientos 
ni interrogatoriosmayores. No piden mucho, solicitanalgunasmejo
ras materialesy, principalmente, rds personal(el aumento de perso
nal pareceriaser l. solaci6n mdgica para los problemas, aunque, en 
realidad,no parecen haberproblemasdignos de su preocupaci6n). 

Algo de inmediatadetecci6n es el bajo nivel de preparaci6ny de 
formaci6n del personal ticnico. Con frecuencia con una verborrea 
pseudocientifica,que encierradesconocimiento y vaciedad, se mues
tra mal una realidadmuy dura que no se la comprende y peor se a
enfrenta. Una actitud que impresionaporsergeneraly manifiestaes 
su pobre compromiso en relaci6n a la tarea (los asuntosse los mane
ja burocrdticamente,con horariosde oficina, con copiasy cuios). 

La realidad de los menores, muy simple por lo grosera(desinte
graci6nhagarefia,orfandad, miseria)no inquietani estremece. 

El individuo que ha llegado a trabajara la Instituci6n (acciden
talmente o por necesidad) tiene dos caminos: o la deserci6n (si tiene
oportunidady/o alguna capacidad)hcia zonas de mayor ventaja eco

62
 



n6mica o mayor prestigio social, o la adaptaci6n,cronificaci6ne ins
titucionalizaci6n. Es una suerte de selecci6n que deterninael que 
gentes de menores eficacias constituyan los element0. permanentes 
de la instituci6n: ciegos y duos defensores de la ertratificada,inerte 
y brutalsituaci6n. 

En una instituci6n represiva se puede lograr en el sujeto distin
tos grados de condicionamiento (mds fdcil y rdpidamente mientras 
mds agresi6n se use); pero lograrcrecimiento y armon(apsic. 16gicos, 
no es dable: en una instituci6n represiva el producto "natural"es la 
deformaci6n de la personalidad. 

Si se aspira a que las instituciones Ilamadas de rehabilitaci6n 
cumplan con cierto papel positivo, es necesario cambiarsu sentido, 
estableciendo corno prerequisito, la rupturade la relaci6n vertical y 
la supresi6nde la violencia. 

El ser humano no puede ser cambiado positivamente desde 
"arriba" ni desde "afuera": solo dl, a travds de su propiaprdctica, 
puede ser el artifice de su cambio. Los empehios terapduticos tra
dicionales, que manejan al sujeto como objeto sobre el que se ejercen 
dudosas tdcnicas, son decepcionantes. 

Cuandb se establecen los primeros ccntactoscon la Instituci6n, 
uno se pregunta d6nde estdn los muchachos rehabilitados?.... noso
tros no hallamos ninguno. La poblaci6n joven permaneciaentre la 
instituci6n, la calle y la cdrcel en forma rotativa. 

Algunos escapan al esquema, no sabe si temporalmente;pero co
mo un hecho fortuito. 

En qud consiste la rehabilitaci6n de estos muchachos? Incluso, 
en el hipotdtico caso de estar individualmente "normalizados, no 
existirian garantiasposteriores, ya que persisten las circunstancias 
causales, y estas circunstanciasse hallanpresentesmucho mds alld de 
nuestraprdcticay de nuestras tdcnicas. 

El tema propuesto para esta mesa, que en principio fud el de 
"Rehabilitaci6n y Sociedad", se restringi6al de "Rehabilitaci6nPsi
quidtrica". Yo he traido el relato de esta experiencia porque se dd 
en una zona en la que es mds clara la comprensi6n del determinismo 
y del proceso que engendran el "caso" que deberd ser rehabilitado, 
asi como las francas deficultadesexterioresparaesa tarea;zona en la 
cual no estamos tratandoacercade locos ni es tan ancha nijustifican
te a franja de a endogeneidad,como sucede en la Psiquiatria.Consi
deramos, sin embargo, que es vdlida ya que tambidn en a zona psi
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quidtrica se Ilega al "caso" mediante el proceso en el que intervienen 
una serie de factores sociales, econ6micos y politicosde modo rnuy 
significativo, y la reinserci6ndel paciente estd supeditadaa la exigen
cia de ellos. 

Cuando individualizamosel caso de una instituci6no un tipo de 
instituciones,por supuesto que no consideramosque los defectos es
tdn dadospor fallas de tal o cual instituci6n en particular,por [apre
sencia de buenas o malas gentes o los defectos de formaci6n ticnica 
de cierto personal;consideramospor to contrario que los problemas 
que tratamos se enmarcan en complejas condiciones cuyas raiceses
tdn inmersas en la estructurade nuestro sistema. 

Respecto a to delincuencial, sirple hecho sintomdtico de pro
blemas econ6micos y sociales por ejemplo, podemos hacer algunas 
consideraciones: 

Hablamos de un suceso en un paispobre, subdesarrollado,con 
gran dependencia econ6mica y politica de la Metr6poli (la que Fe 
cree en derecho de normar nuestro destino, como reza en el docu
mento secreto del "Grupo de Santa Fe" de consejeros del Presidente 
Reagan: pais en el que exister profundasdiferenciasde condici6nen
tre unos hombres y otros; en el que los indices de subocupaci6n al
canzan a niveles cercanos al 300 / de la poblaci6n econ6micamente 
activa; en el que no existen los derechos a la salud, al trabajoni a la 
educaci6n; pais en qae las condiciones de vida de las grandes masas 
son cada dia mds alarnantes,condicionesque tendrdn que empeorar 
mucho rods, ya que por nuestradependenciase irdn reasladando,am
pliadas y magnificadas, las crisis e,.on6mica y las profundas contra
dicciones en que se debate el sistema capitalista;pais en et que, como 
lo sefiala cotidianamente la prensa, sin precisar las causas, la delin
cuencia crece, la alarma y el temor de las buenas familias crece, 
credndose progresivarnenteel clinapropiciopara la represi6nen gran 
escala a los deliencuentes, represi6n que no guardauna fronterapre
cisa, para los aparatosdel estado, con la que se establece contra tra
bajadoresy marginadosque reclamansus derechos. Es muy sintond
tico el hecho de la creaci6n, en los pasadosdias, en Guayaquil,del 
cdlebre escuadr6n de la "Muerte", cuerpo para militar aparecidoen 
varios paises de nuestra Amdrica, que de el aparenteobjetivo inicial 
de asesinar a supuestos delincuentes, pasa rdpidamente al asesinato 
politico. 

En estas dif(ciles condiciones se plantea la tarea de rehabilitar 
delincuentesy enfermos mentales. 
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