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PRESENTACION 

El desarrollo de un proceso de capacitación plantea distintas 
etapas en la búsqueda y la producción de conocimientos. Educa-
dores y educandos van pasando por momentos de reflexión de la 
práctica, instancias de investigación a partir de textos disparadores, 
ejercicios concretos de aplicación de tecnologías, etc. 

Todo esto dentro de una metodología dinámica, crítica y 
transformadora, que busca una re-lectura permanente y creativa 
de la realidad. 

Dentro de esta visión es que les acercamos estos materiales 
que, lejos de ser un marco teórico cerrado sobre el problema, han 
sido seleccionados para abrir la reflexión en torno a esta unidad 
temática y presentar puntos de vista que puedan orientar el trabajo 
de los grupos en la producción de su propia visión sobre cada 
punto. 

En ellos van a encontrar una matriz latinoamericana, matiza-
da desde distintas experiencias culturales, lo que garantiza diver-
sidad y riqueza. 

Esta primera selección de textos no solo no pretende agotar 
la referencia teórica del grupo de trabajo, sino que intenta motivar 
la investigación y el conocimiento de otras visiones sobre el tema. 

Por último, nos parece importante recomendar que estos 
"textos" sean leídos a partir de "contextos" bien determinados, 
como son la experiencia personal de aprendizaje en el taller, y la 
propia realidad local de cada participante. 

Entonces sí estos primeros materiales habrán servido para 
iniciar un trabajo integrado de capacitación y transformación de 
la realidad. 
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1. F UNDAMENTOS. 

(Zil presente programa es una herramienta flexible al servicio de los objetivos que se preten-
den alcanzar para el logro de una eficaz capacitación y formación general de jóvenes promotores 
sociales en el ámbito específico de las políticas sociales. El mismo queda sujeto a las variacio-
nes que surjan en la dinámica misma de su funcionamiento. Consideramos importante tener en 
cuenta las inquietudes que pudieran plantearse: desde los propios participantes, favoreciendo 
una interacción enriquecedora de conocimientos, creando condiciones propicias para la elabora-
ción creativa y conjunta de preguntas y respuestas, problemas y soluciones. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

Nuestra principal preocupación en el despliegue de los ternas es que sirvan para la acción 
convencidos del importante rol de los jóvenes en la construcción de una sociedad democrática 
más Pista. Para ello se hace necesario que como protagonistas se sitúen desde su perspectiva 
histórica junto a los sectores populares más desfavorecidos. 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Partir de elementos generales (conceptuales e históricos) 
1.1. Conocer los alcances de la problemática comúnmente vinculada a la concepción y ejecución 
de políticas sociales. 
1.2. Generar un ámbito participativo de reflexión crítica acerca de la naturaleza socio económica, 
los mecanismos socio políticos y la entidad moral de las políticaN sociales. 
2. Plantear la importancia de la formación teórico- plural y técnica de los promotores sociales 
para un accionar consciente y el desarrollo de sus posibilidades de cambiar aún en forma parcial 
las situaciones problemáticas. 
2.1. Contribuir a crear y recrear instancias alternativas reales a los problemas planteados. 

3. PROGRAMA GENERAL 
TEMARIO 

1. Que es una Política Social. 
2. Antecedentes históricos en Argentina. 
3. Algunas controversias en Política Social. 
4.Las Organizaciones no Gubernamentales. 
5. El Estado de Bienestar. 
6. Crisis del Estado Benefactor. 
7. Un mundo cambiante: los jóvenes, la herencia recibida, su presente y los desafíos en la 
construcción de un futuro con "justicia social", responsabilidad de todos. 





LAS POLITICAS SOCIALES 

Don acciones organizadas que se dan desde la sociedad y el Estado como respuesta a los 
problemas sociales. Estos oroblemas reconocen en su origen la persistencia de significativas 
desigualdades entre los hohibres en cuanto al acceso de los bienes que ellos producen; discrimi-
nación por diferencias culturales, regionales, de edad, de sexo, como también una desigual 
distribución del poder al interior de la organización societal. El tratamiento de las políticas 
sociales nos remite entonces necesariamente, a la relación entre la sociedad y el Estado como 
representante del "Bien Común". 
Históricamente, las desigualdades que surgen con el nacimiento y consolidación del sistema 
capitalista, hallaron respuesta en la sociedad civil y no desde el Estado. Puede destacarse la 
acción benéfica de grupos de Iglesia, asociaciones filantrópicas, caridad privada y otras organi-
zaciones no gubernamentales comprometidas con "la dignidad humana". 
Surge así el asistencialismo, un accionar caritativo, sin participación de quienes tienen el proble-
ma, fundado básicamente en una concepción ético-moral del problema social y sin el reconoci-
miento explícito de que la ayuda otorgada fuese un derecho de quien la recibe. 
Avanzado el sistema capitalista ,el Estado toma a su cargo el desarrollo y la administración de las 
Políticas Sociales; independientemente de la explicación que se le de a este hecho, en presen-
cia de un problema social, se le reclama al Estado su intervención. 
Se pueden diferenciar las Políticas Sociales en: 

- PS de Educación: formal, no formal. 
- PS de Seguridad Social. 
- PS de Vivienda. 
- PS de Desarrollo Rural. 
- PS de Asistencia Social. 
- PS de Promoción Social. 
- PS del Sector Trabajo: Empleo - Sindicación - Salario - Previsión - Condiciones de Traba-

jo - Formación Profesional. 
- PS de Recreación: utilización del tiempo libre. 

Son agentes de las PS.: El Estado Nacional - Provincial - Municipal - Organos 4dministrativos 
de Empresas Públicas Organizaciones No Gubernamentales - Movimientos Sociales, etc. 
Los problemas y necesidades que atienden las PS. reconocen un ordenamiento o sistema de 
prioridades. Esto es, existen en el seno de la sociedad problemas o necesidades básicas insatis-
fechas como la Salud, la Educación etc. y otros menos urgentes. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE POLITICAS SOCIALES EN ARGENTINA 
(desde sus orígenes hasta 1955) 

f inalizadas las guerras civiles libradas en nuestro país, inmediatamente después del proceso 
independentista y sentadas las bases del proceso de organización y consolidación del Estado 
Nacional, este aparece asumiendo la conducción de la educación .Esta política social, tal vez la 
más antigua, entendía a la educación como elemento esencial para el bienestar, la formación 
del ciudadano y su participación responsable en el gobierno de todos. La educación popular 
surge así como núcleo fundamental de las PS. 





Hoy transcurridos más de cien años y a la luz de las profundas transformaciones operadas en el 
área de la producción como consecuencia de la llamada Tercer Revolución Industrial, los avan-
ces de la informática, la biogenética, la microelectrónica y las nuevas formas de racionalización, 
ubican nuevamente a la "educación para todo? en el núcleo fundamental de las PS, garantía de 
crecimiento, desarrollo e identidad nacional. 
El proceso inmigratorio experimentado en nuestro país entre la segunda mitad del siglo XIX y 
las primeras décadas de este siglo, respondió a políticas promovidas desde los distintos gobier-
nos para desarrollar las potencialidades económicas nacionales, básicamente la agricultura. 
Sin embargo el difícil acceso a la propiedad de la tierra, produjo el asentamiento, principalmen-
te en la ciudad de Bs. As. de la mayor parte de los inmigrantes. Esto generó un acelerado proce-
so de urbanización. Su falta de planificación, trajo como consecuencia escasez de vivienda y 
hacinamiento. En 1920 sobre 900.000 familias obreras que vivían en nuestro país, 200.000 lo 
hacían en la Cap. Fcd. y sus alrededores; de estas entre 140.000 y 150.000 habitaban en 
"conventillos", por lo que tenían que pagar entre un quinto y un tercio de su salario. 
Tal situación generó las primeras medidas de PS tendientes a la resolución de tal problema 
habitacional. 
En 1886 se crea el Bco. Hipotecario Nacional para fomentar la adquisición de la vivienda pro-
pia. 
Los inmigrantes (italianos, españoles , franceses, alemanes, etc.), llegaron en su mayoría de las 
zonas más pobres de sus respectivos paises, contrariando los designios de quienes concibieron 
las políticas inmigratorias. 
Este proceso inmigratorio dió lugar a la constitución de un movimiento obrero con alto nivel 
organizativo y generador de conflictos al recientemente creado Estado Nacional. Es así como 
desde fines del siglo XIX aparece una legislación laboral y previsional impulsada desde el 
Estado, como respuesta a la llamada cuestión social. Ejemplo de esta es la regulación del 
trabajo de mujeres y niños, descanso dominical, caja de jubilaciones de Ferroviarios, etc. 
Durante el mismo período los militares, parte de la Administración Pública y los maestros 
recibieron el beneficio de la Jubilación y Pensión. 
Durante el gobierno radical se extienden estos beneficios a otros sectores, tales como 
tranviarios, gas, electricidad y telefónicos. 
Ya por entonces las organizaciones obreras adoptaron actitudes menos contestatarias y más 
reivindicativas; al mismo tiempo las distintas comunidades a través de asociaciones de ayuda 
mutua, comienzan a construir una red de instituciones prestadoras de servicios fundadas en el 
principio de la solidaridad. 

LAS PS A PARTIR DE LA DECADA DEI., '40. 

(Zin 1943 se crea con rango ministerial la Secretaría de Trabajo y Previsión. En la organiza-
ción fueron incluidas además de las que tenían que ver con la administración de las políticas 
laborales una Dirección de Protección al Aborigen y una Dirección General de Asistencia Social 
dependiendo de ésta última lo relativo a ayuda escolar, menores, subsidios y servicio social y el 
Patronato Nacional de Ciegos. Mas tarde se crearía el Instituto Nacional de Previsión Social 
para la regulación de todo lo referente a la seguridad social. En 1946 quien fuera Secretario de 
Trabajo y Previsión, el Coronel Juan Domingo Perón, fue elegido mediante el sufragio popular 





Presidente de la Nación Argentina. 
La Dirección de Asistencia Social y la Fundación Eva Perón, esta última institución de carácter 
privado, se encargaron de la prestación de diversos servicios tales como: asistencia a la. 
minoridad, protección a la madre desamparada, amparo y socorro a la vejez desvalida, integra 
ción y consolidación del g upo familiar a través de acciones tendientes a legalizar situaciones 
matrimoniales y obtener reconocimiento y la legitimación de hijos, soluciones al problema de 
vivienda. 
La Fundación abarcaba un amplio espectro de asistencia social: hogares escuela, hogares para 
ancianos, hogares para empleados, jardines de infantes, ciudades infantil y estudiantil, 
proveduría de alimentos, provisión de medicamentos, construcción de viviendas y barrios 
obreros, subsidios a los más carenciados, colonias de vacaciones, lugares de descanso, etc. 
Por otra parte durante el gobierno del Presidente Perón el Estado se constituyó en promotor de 
la organización de los trabajadores, quienes a través de los sindicatos participaron del poder en 
el Estado. Fueron éstos, actores fundamentales en la concepción y gestión de las PS. 
La base de la política del bienestar era el pleno empleo, aparece entonces el concepto de bien-
estar ligado al trabajo, y por otro la asistencia a los excluidos. También se verifica durante este 
período el apoyo del Estado a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, tales como 
asociaciones mutuales y cooperativas. 
La reforma constitucional de 1949 plasma uno de los objetivos básicos de la doctrina peronista, 
la "Justicia Social", estableciendo los Derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad, 
de la Educación y la Cultura. Como Derechos.del Trabajado' se mencionaba el Derecho a una 
retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, 
al bienestar, esto es de disponer de vivienda, indumentaria, alimentación adecuada y a la seguri-
dad social. Los Derechos de la Ancianidad fueron el derecho a la asistencia a cargo de su familia 
y, en caso de desamparo, del Estado, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la 
salud física, al esparcimiento, al trabajo (si sus condiciones se lo permitían) a la tranquilidad. 
Las políticas sociales en el campo dula salud pública tenían como objetivo desarrollar la protec-
ción y el mejoramiento de la salud del pueblo a fin de acrecentar su bienestar físico, intelectual 
y moral y obtener cl máximo coeficiente de actividad vital. Tal objetivo se realizaría mediante 
la acción estatal y la cooperación con organismos médico-asistenciales y la acción privada super-
visada por el Estado. 
El golpe militar de 1955 puso fin. al  gobierno constitucional y derogó la Constitución de 1949, 
marcando el ingreso a un período signado por la inestabilidad política y sucesivas crisis económicas: 

ALGUNAS CONTROVERSIAS EN POLITICAS SOCIALES 

UVI uchas veces nos liemos enfrentado ante la dificultad que existe en definir la política 
social; las discrepancias no solo se reducen a la concepción que de ello se tenga y/o sus objeti-
vos, sino que están presentes aún en un primer momento; cuando se opta entre distintas solu-
ciones posibles, cuando se disiente sobre las ventajas e inconvenientes, sobre como asignar los 
recursos, etc. 
¿Cómo tomamos las decisiones? 

-4- 
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CENTRALISMO VERSUS DESCENTRALIZACION 

La tendencia histórica latinoamericana ha sido centralizadora, influyendo en esto razones de 
índole económica y política. 
Esto provocó un gran nún aro de criticas ya que funcionarios del gobierno central han tomado 
decisiones careciendo de la información necesaria sobre las peculiaridades de cada zona y 
tendiendo a aplicar soluciones homogéneas a realidades sociales que no eran; este tipo de 
práctica no solo llevaría a una pérdida de recursos sino que ni siquiera se solucionan los proble-
mas. 
Con políticas sociales descentralizadas se supone que habría mayor conocimiento de las 
especificidades locales y por lo tanto el grado de consistencia entre la solución planteada y el 
problema que se enfrenta sería mucho mayor. La tendencia a aumentar las funciones estatales ha 
conducido a que proliferen las actividades que dependen del Estado Central y por lo tanto que 
aumenten el número de decisiones que deben tomarse alejándose éstas de la esfera de acción 
de los afectados ya que pasan a depender del ritmo de la burocracia t  ajena a las preocupaciones 
de la zona afectada. 
Esto impide la legítima participación ciudadana en asuntos de su interés,ya qugdada la forma y 
el ámbito donde se tornan las decisiones, resulta difícil que el ciudadano protagonista influya en 
ellas y fiscalice la forma en que se manejan asuntos que les interesa. Por todo lo anterior lo que 
se postula es la descentralización vinculándola a la democracia política, ya que generaría un 
mayor grado de consenso social, obtenido al acrecentar la participación, la experimentación de 
métodos alternativos. 
Pero el acuerdo entre descentralización y centralización no es fácil lograr ya que podemos 
admitir que si bien es cierto que la descentralización está relacionada con la democracia puede 
suceder también, que cediendo a entidades descentralizadas la toma de decisión sobre aspectos 
relacionados a su ámbito territorial, se facilite a las "oligarquías" locales la defensa de sus propios 
intereses. La opción entre ambas es de contenido político. 
Es necesario medir cuanto de descentralización se pretende, y la forma y medios a través de los 
cuales se llevará a cabo. 
En todo caso, la participación aparece nuevamente como la mejor garantía de transparencia y 
eficacia. 

PROFESIONALISMO Y VOLUNTARIADO 

Habría dos maneras de concebir las acciones sociales: 
1. Se estima que existe un conocimiento teórico adecuadamente codificado, que coloca a los 
profesionales que se encuentran en posesión del mismo en una situación especialmente califi-
cada para resolver los problemas sociales. 
2. Sin negar la conveniencia de este tipo de formación profesional, se estima que gran parte de 
las acciones cumplidas en este campo no necesariamente exigen una formación profesional, por 
cuanto lo más importante es la relación social que se establece entre quien presta el servicio y 
quien lo recibe. 
Es posible distinguir diversas formas de voluntariado cjue tienen características diferentes y que 
no pueden ser analizadas con los mismos criterios: 





E3W393 eiSunis!se Á oi(odr. un e uínqwel ows o:)!wouona aluawelnmso ¡DAR) un e ollegwa 
ws main! as ou nidwna trapumaid nnb opE!ppunpnq ladee! plsH -onp9.13 op SDUOIDMI3SUI SEI 

E OIIODESDp le uopriadoon ap snivuopculann srpunWe SEI SEpEATJd A SDIE1E1S3 spuolanlilsui 
`asea ap sodnJW sol 311113 sepr!pnwnlut ap inded un uni C.WOD S9NO Sr.¡ leinunW ni .10(i 

•Jopralichlinw (»paja aun!) peppnlsod uon pnb rairi leuwanmsw uweiniosuon ns ()punta 
-310AE3 salualsocnnid sodn.12 e. (non! Wrgen ns IEH0DES313 e urzup!won 59N0 Relsa ap EIJOÁEU1.  

*owouc,nne ollapesap ns e unarti anb sin sri un utírgen snup!nb uon nsrq ap sodniW sol 
op E133.1ip uginedinmed el iensnq sp 11113U33 ra!ispa33EJED ns *u9!nne ns nW!np snuninh e SOIJEI3 

-1.13U3C/ sodnJW sol OW03 jse u91:rne ap soimnfqo sns nlonwelein wenn cuan sello ap run epeb 
„soinnlsur„ ueu 

-twouPp as sosointunu syw sosea sol U3 nnbune „o!:lnips„ Á „u1)!Depuni„ `,,enmundonn„ `lionuan„ 
‘„t9i3epose. OWW.193 ID JEJ3UO3U sownpod snuonrwwounp sns 3.13113 A OC19 olutisip 	sol 

.sosinnos sosEnsn ap salmos snuoprzwelio A sopernunwon ‘sodnJW 
e OÁOdE ua EDIUD93 rtnun3s!sr A u91.lr.`ilpsonw `uoprnaeden ‘u9!nowold 	solnnnput o soinnnp 

`50131AJDS ap us)pelsaid el epett entijandsa pep!Apar ns mapa odnJ2 ols -ogdwe opnuns 
un un olloinsap in un inded un ununp o sopeiri DCHA UE1S3 anh s9N0 ap olun!uon ir sisileur In 

opuntguinsni u91nuliw!inp 
SEI3UE3SUI SEl Á opelsg lap SE1W3Sql OW03 SDIEJaunW sou!tuipl U3 U33011033.1 as Dnb tinta prpptnos 

ap snínpnua ap odp Op03 E nsninjni end Ola jo ‘0DsgN11 ̀FINO) sninuopeumw! snuoin 
-ezniello set lod mnuananij JOAEUI UCD znA rprn oprzTin  53 ()pis  "I .`)NOnp ()11111113' ()11111113' 1251  

(ONO) 	INVN21:411119 Ole S:;INOI3VZINVI:»10 

.o.Apnnir 01 npsnp 
upoqwel °tus D3UDWIEUOIDE1 OIOS ou opeinnionw psn ns 'crin el un u9pen3ls run o leuosind 

osswoidwon un e unpuodsai anbiod ueldwnn as SE3.1113 set anb paro nnb `o!n!Ains ap o sonnnod 
unas sopeinlsod S01139 E uo!satipe 11 ua Jopnlut u9prApow eun un meg ns opeununion ig 

•sauopenaid 
gel A OIDIAJDS la JEJOIDW E osT.uoldwon ns alue!pnua i!ncimuon eppod Á ewalsis lap emsanxp 

usonezneinoinq El empadw! anb onppn munwala un epumison sopelunion sol ap einunsoid 
•pep!siamp El 13U311JEW np perosanau El niclos Epepunqt u9pr1uawnWie a3Jan3 eun 

'103335 opEumininp un E rann2oAg al) sol )nin E u9!said ap sodnA unÁnlusuon nnb sol 
le!.103335 O 

len pepuoine eun ap utmaelun!io El oírq Sonqq.gd sop!mas 5021013 unidtuna nnb sourlunioA 
.sopEi!snnnu sol e sopeWn.nun 

uos o2ani nnb sopuoj npnEani ap pEmirmij el uon senpueuu seuedwen ap u9praturlio e7 -p 
-saunwon sew 

-amad JEJUDJJUD EJEd EpnÁEoine ap sodra un soprpununq so!doid sol ap u9pEdpund E-1 .3 
•seaqq9d sapeppun ap oÁodE uon o snuopepunj ap oÁodr UO3 

`sauotneuop Sopuoi ap u9pepnenai op seuedwen plue!pow `sairinnpnd sol op olun!wEinuruu 
opuniunno `1Einos odwen ID U3 SDUO!33E UEZ1jE3J nnb sepemid SEI3U32E Pp S9AEJ1 d  n 

•Pluaumannp ep4:mun en!dc,murpi epnky -e 

LIDUI0 run nin!nbni aninnuon ipp pepmelaun`,1 	snielunwrulncinW 





•sopeannie SO{ ap len." uatisnW el eÁninut muniqoid un e elsnruisni 
Jamblenn anb un2pca anb ows ‘ueldnne anb las ou Á onnentputistni ol optpua3SEJ1 	̀unta 

-rzfurZto el Bird sonnout snprptsnnou A sewniqold sol ap 'euetppon tp¡A el ap inneti e optpunide 
ueq anb snuaA9( sol osa Jod •uwenwnwon el Á u9tneitneden niurpodult pded un nnWnnt 

opuop osnnoid un usnutdo ap zninpew el Jezue)le y:1rd onrsnnau sz tniuntnnin ruostanp u9sned 
-inated run irzuente EJEd sniuellndwi srw znA epen snuatstanp nnos u9tnedpnied 	sninAtu Sal 

-0ÁEW SO( Jensnq !tina') oneltuntuon tnua¡uunntn p crecí osoqen onnÁrud un anb (nein elinsn'a 
-E32oWepncl ap 0111) tiapnallp Op runsod eun souatu 5:4 *E13CID1DU03 .111Wo1 e 

EpnÁE `einwrisn set Á seAnetatu! Sri ncptad '101Np e epnÁe outs nWytp ou 107 ns Ua nano( la inhy 
•leiin primar run SO `BA11C7101:51.10 PILIJOJ P.U11 3E11) SEtti ‘e.przqeinunW u9ns3Won 	. uansn'Inne 

-sninindod S310133S SO( ap rjuiettoine ap JOÁV111 opeM p sn anb ‘1199snWoine el Á uonsnWon 
el sn irtni ase) rsoptqwe eÁnp ‘sentsniWoid seden un erpnain os nnb osnawd un un:quin 

sz ulnnedinnied r' •S01)0 UO3 srsan _meg tla inneld uniqnnsnp satqwati sol nnh iod ‘pnles 
op EwolujS un sn DIS3 etneinownp El ni) eptA El E.311d 11111A Sa enemlos u9ped!nnied ap naijidso 1:11 

pepapos 
El ap u9iDeano3ne ni) snpuppeden set sepoi e opunnInnni 'epeasnp Á emtunse oues 'epenodos 
J3S nqap ou ugtnelnw epol aliad -repos eptA El ap 5E10130.11SO se! ap A srwioj s'el ni) 3311E1SU0D 

u9i3e3drpe tun np nintnhai ollatiesap op osnnotd opa i,  •Jeindod mon pp ointninfa In un eu 
-Ruina ou uginelqod el op inded p osera an as outog -oxrunj ns uninwaldwon anb snuotstnap se( 

ap u9Drioqria el un aun epen ni) up!nedtnnied enpernan eun aitannd ou °pm 0110 iod Á snuu 
sns `SD-101EA sns `oupsnp ns irputlun e 0113D.130 10 pruunAn1 el e urMatu `opesed ¡n Jod sopenin 

sowsnewolne so¡ un sepensenun szprpnpos se' anb ensanwap rnuelodwaluon etiolsfq 
•olitniesnp ns np e¡woucnne rl ieznurieW unpnnd anb sntorn soun 

e peptunwon el ap usnsatipe el inziopi e Á ennnzion loqui el un samesuodsni Á sniqq snins OW03 
nslei2alut e smsandstp Á `olionesnp ap Joqel el un sopennow S3311013SUO3 samedinnied urns 
sonpimput sol onb.e opunÁnqtnuon `olla eied munwepunj so sodnJW 50350 umunnn nnh uon 

E1311313UO3 ap salopewioj Á sampri.wur ‘snletnos saKnowoid sol ap E3.1113 el !u9tnowoid ap ou 
-tutea ns ua osed un sa anb Á r¡doid O11103ownst odr1J2 owstw p anb ‘eveitiond Á epeqwdwon 

alqnnej peptsnnau eun owon Elms untamos sodn.11? SOISO nph epnÁe el anh urosnq 59N0 519 

Setiennadw2e sauoprzweato 1.SalZflE5 `seAneindoon SenneindoonaJd oldwa!a Jod SOIE1.131EW 
snpeptsnnnu op u9t33ejsnes el luan sepezewn SE.130 '01U3WOJ ap sopepoioos `soutnnA np snuors 

-twon SOIDJOSUO3 `oldw* iod 'peppinwo3 el e Soa!syq sopyons sounWie innowald e sepentpnp 
Srl30 .010 Snpuannf sodni2 `uweanpa ap Sant133 `sDipew ap sodnJW Saie!nbaued soluniwtnow 
sol opuenuag 	̀ennentnni `e.Anennpn teso0p.t prptunwon el ap saluirninnopos sowsturnow 

e unpuodsni anb Áeq sel •saleuuoj snieuoprunsw n snietaos sowswennw 	op eran.; Jod ep 
-tpaw JOU= o 10ÁBW UZ asienuoaua ap El SO so!lempunq.sodni2 sol op urywoa ED9S3.1013EJED rl  

seueltunwon snuoineztuelto Snieuotnemod soani? 'meg ap sodni2 munwelupstput sopeturn 
•olionesopo3ne Á etounistsqnsolne 

ap sapeptude3 seinlnj sns sollo ua enanwald anb onnyinowap Á onnedtnnied Janyien un EWunl 
aseq ap sodtuR sol uon u9tnept rl alth ap epuenodwi el e3pqdxn unan{ snprpnua srisn semi, 

-rin!nueug 





EL ESTADO DE BIENESTAR 

(EZ-4 término Estado de Bienestar surge durante la Segunda Guerra Mundial; este Estado, 
claro está, no surge de un proceso espontáneo s:,no como fruto de un largo proceso de ajuste 
entre el individuo la sociedad y el Estado. Muchos autores colocan su nacimiento en las postri-
merías del siglo XIX con Bismarck y su Seguridad Social en Alemania para 1880, En EE.UU el 
compromiso del Estado aparece en el New I)cal de los año!, '30 d t  ante la presidencia de Roosevelt. 
Hacia 1900 Alemania contaba con seguros de enfermedad, de accidentes de trabajo y pensiones 
de vejez. En Gran Bretaña el seguro de desempleo data de 1911, en EE.UU de 1935 y en 
Canadá en 1944, es decir en distintos momentos Europa y EE.UU presentan cambios en una 
dirección común, la intervención del Estado. 
Esta intervención se caracterizaba por el desarrollo y la ampliación de una serie de servicios 
sociales, servicios de salud, educación, vivienda, asistencia a dis,:'apacitados, asistencia a la 
ancianidad, a la niñez. Una segunda característica era el mantenimiento del pleno empleo como 
objetivo fundamental. 
Desde una perspectiva el Estado de bienestar puede ser visto entonces como un Estado que 
interviene para satisfacer demandas de una mayor igualdad y de una mayor seguridad económica. 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 los 
derechos sociales y económicos eran colocados unto a los derechos civiles y políticos. En su 
artículo 40 dice: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y bien-
estar propios y de su familia, incluyendo la alirrentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios y derecho a la seguridad en el caso de desempleo, 
enfermedad, incapacidad, viuedad, vejez o en otros casos de falta de sustento en circunstancias 
que escapen a su control". 
Es de hacer notar que las reformas sociales a las que hacernos referencia se dieron en un contex-
to económico de crecimiento sostenido y dentro de una economía de mercado. 
Debe tenerse en cuenta, no obstante la tendencia general que venimos señalando, las particula-
ridades de cada país en cuanto a la temática referida. 
Debe destacarse, advertidos de las diferencias, que en general existía consenso sobre todo en 
los países europeos acerca de que los servicios de seguridad social ayudan al crecimiento econó-
mico y estimulan el consenso y la movilidad social mediante las prestaciones a los enfermos, a 
los desempleados y jubilados y aumentan la productividad mejorando las condiciones del 
trabajador a partir del desarrollo de los servicios de salud y educación. 
Mantener la capacidad de compra era el medio para mantener el pleno empleo. Estos argumen-
tos fueron aceptados en general por los gobiernos, los sindicatos y los empleadores dando 
suficiente sustento al Estado de Bienestar. Al examinar el papel de los valores en la PS, Myrdal, 
un economista sueco afirmaba en 1972: "Mis experiencias en investigación y en política... me 
han llevado a ver un notable grado de acuerdo, de confOrmidad incluso, en las valoraciones que 
subyacen en la política social, que surge cerio un resultado del desarrollo político: lo que yo 
denominaré "armonía creada", en contradistinción con el supuesto liberal de la armonía de 
intereses, básica en el pensamiento liberal y.  el utilitarismo". 

-8- 





CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR 

GZ,..,1 Estado de Bienestar no ha dejado nunca de estar sometido a críticas. No obstante la 
primera señal de serias dificultades fue la crisis del petróleo de 1973, que hizo estallar una 
recesión mundial. Desde mediados de los '70 los países más desarrollados habían bajado sus 
tasas de crecimiento económico, aumentado la tasa de desempleo y disminuido la inversión. Es 
decir todo los contrario a lo experimentado durante las décadas del '50 y '60. El '70 significa 
entonces fin del crecimiento, inflación, crisis fiscal y por lo tanto de los recursos para el gasto 
público, fin del pleno empleo y desempleo masivo. 
De esta manera el intervencionismo estatal más, que ayudar a resolver los problemas de la 
sociedad parece ser una de las causales de su agravamiento. Actaalmente en todos los niveles 
tanto teóricos como en la acción concreta se están tratando aspectos y formulando alternativas al 
Estado de Bienestar. Seguramente muchos interrogantes por explorar quedan acerca de la 
futura estructura del Estado, todo ello subraya la importancia de comprender las necesarias 
transformaciones del Estado Moderno, actividad imprescindible para fundamentar nuevas 
formas de convivencia humana. 
El Estado no es ni puede ser prescindente; el desafío es compatibilizar el crecimiento económi-
co, libertad, igualdad y democracia. 

LOS JOVENES, LA HERENCIA RECE /DA, SU PRESENTE Y LOS DESAFIOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTUTO CON JUSTICIA SOCIAL, RESPONSABILI-
DAD DE TODOS. 

A continuación se transcriben una serie de afirmaciones para su problematización por parte 
de los jóvenes participantes. 

- El gran desafió de la descentralización y participación es la fragmentación. 
El Estado no puede prescindir de su rol regulador, fiscalizador y evaluados. 

-Se necesita estímulos, toda forma de creatividad, que impliquen modos innovativos de resolver 
problemas. - 

-Un interrogante a plantearse es si los recursos humanos y económicos van dirigidos a quienes 
más los necesitan o son aprovechados, por diferentes razones, por otros que no son los más 
necesitados; la pregunta es entonces si somos o no eficaces. 

-Frente a la restricción de recursos, hay que orientar nuestros esfuerzos hacia los más pobres, sin 
excluí; a otros sectores populares. 

-Tradicionalmente las PS funcionan como sectores independientes, sin relación entre sí o con 
una relación muy débil; resulta sumamente importante trabajar sobre un objetivo común, sumar 
esfuerzos y coordinarlos. 
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-Es distinta la actitud que se asume siendo solo un receptor, o cuando se participa en el proyec-

to que pretende beneficiar a un grupo social del cual se es parte. Por eso la participación es un 

elemento que otorga dignidad a las personas que van a recibir el beneficio; ellas se sienten 

dueñas de su destino. 

-Para lograr la participación es necesaria la organización. 

-La integración social demanda que existan iniciativas en los propios beneficiarios y líneas de 

financiamiento a esas mismas iniciativas. 

-La existencia de iniciativas que sean promovidas por los mismos sectores que sufren las caren-

cias, facilitará la continuidad y la eficiencia de las políticas. 

-La descentralización como modo de gestión y toma de decisiones, se basa en una concepción 

participativa de la comunidad, de modo que el éxito de las PS descansa en parte en la capacidad 

organizada de la sociedad de hacerse cargo de sus propios problemas 

-La integralidad versus una concepción sectorialista, implica pensar y accionar en un modelo 

coordinado de acción social entre las instituciones públicas y las acciones sociales privadas. 

-La falta de participación permite que grupos más organizados sean eficaces en la defensa de 
sus intereses. 

La presente es una aproximación a la temática abordada por los autores citados en la bibliografía; por lo 

tanto no se han hecho encomillados ni citas a pie de página. 
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II 

Dimensiones y distribución de la juventud argentina 

1. Dimensiones y origen nacional de la 
juventud argentina 

La población joven de Argentina consin nye 
aproximadamente una sexta parte de la lit ibia-
ción total del país (cuadro I). Su cantidad en 
1980 (4 553 104) supera en mucho a la población 
total de varios países latinoamericanos. Algo n► áís 
de la mitad de estos jóvenes tienen entre 15 y 19 
años, y algo menos de la mitad entre 20 y 24 años. 
Los primeros están más vinculados al estudio y 
han sido fuertemente afectados por los procesos 
de congelación política y deterioro social, en par-
ticular educativo, de los últimos diez años: sin 
embargo, tienen mayores posibilidades de en-
contrar caminos para compensar las diversas 
pérdidas de posibilidades a las que se vieron ex-
puestos. Los segundos son ya más autónomos, 
están más vinculados al mundo del trabajo y han 
sido más afectados por los procesos demográfi-
cos de mediano plazo y los económicos de corto 

plazo. F;t ►  Argentina, la población joven tiende a 
alimentar, aunque con altibajos y mucho más 
lentainerde que en los otros países de la región, 
mientras la población en la tercera edad se incre-
menta ni4s velozmente. Esta estructura demo-
gráfica, junto con algunas características de la 
estructura ocupacional, salarial y de las presta-
ciones sociales del país, permite prever que los 
jóvenes de hoy deben ser capaces de atender sus 
propias necesidades y, además, tomar a su cargo 
una proporción cteciente de las necesidades de 
un conjunto de adultos pasivos en aumento. Es 
probable que esto sólo se logre mediante proce-
sos de capitalización nacional, desarrollo científi-
co y consecuente modernización tecnológica in-
dependiente, reactivación productiva, racionali-
zación administrativa y recomposición social. 

Para enfrentar esta situación el grupo de 
población de edad joven tiene, respecto de las 
generaciones anteriores, la ventaja potencial de 
cierta homogeneidad de origen. A diferencia de 
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CuatIro I 

ARGENTINA: PORCENTAJES DE IOVEN1 8 IN LA POISLACION 
POR SEXO Y EDAD, 19.o, 1970, 198t1 

GrilpOS , IC 

edad 

1960 

 

Hi70 	 1980 

 
  

  

 
  

  

Total Varones Mujeres Total Vat 
	

Mujeres Total Varones Mujeres 

15 a 24 Ni. I 15.09 16.3 17.1 1(.. 	ti 17.6 16.3 16.5 16.1 
15a 19' 8.4 8.3 8.5 9.0 	. 91 8.8 8.4 8.5 8.2 
20 a 24' 7.ti 7.5 7.7 8.2 7 b 8.8 7.9 8.0 7.9 

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Censos. ( rhst, ~mal Je imblcaón, 1 Y50; Instituto Nacional de 
Estadtstit  a y 1:vilsos (twist Cero:, na, 1u11a1de 1.4.Pb/uctón. 	 97r; y Censo u...cc:una( de publanún y vivienda, 
/98u. 

Para el an.1 1970 los rebultados fueron obtenidos por uno, tu,' 

lo que Ocurría a fines del siglo pasado y aun a 
principios de! corriente, la gran mayoría de los 
jóvenes residentes en el territorio nacional son 
argentinos de segunda, tercera o cuarta genera-
ción. Sólo 177 921 jóvenes eran en 1980 ex-
tranjeros, y aunque desde esa fecha hasta hoy se 
han radicado en el país numerosos 'uruguayos, 
chilenos, paraguayos, coreanos y jóvenes de 
otros orígenes, no es posible que el perfil de la 
juventud haya cambiado en demasía CII lo que 
respecta a su origen nacional. 

2. Desigualdades reOnales juventud 

Uno de los principales objetivos de la sin 
del Estado argentino de filies del siglo pasado loe 
homogeneizar una población de ()rige tic'. )1.1-

cionales muy diversos. Actualmente este obje-
tivo está logrado. Sin embargo, es (tuioso <jite Lt 

joven generación no haya podido saca' ¡nos 
de este hecho homogeneizando también sus posi 
bilidades de participación social. L.a estructura 
de diferencias regionales tiende a ser tan cristal i 
zada como la de diferencias sociales, lo que Misil-
de que los jóvenes de todas las regiones del país 
tengan posibilidades de participación apropia-
das para la reactivación nacional y, más aún,' para 
un aprovechamiento mediaban/ente equitatiso 
de esa reactivación. 

El desarrollo históricamente desigual y no 
integrado de las distintas regiones del país 
—agravado por enormes distancias no acortadas 
en medida suficiente por colonias agrícolas pro- 

d iictivas, ni por una infraestructura adecuada de 
Glilllinos.y rieles aptos para la comunicación inte-
r] tsiollitl— contrarresta las ventajas de la nacio-
nalidad compartida y constituye trabas para 
ti nisformat la en una identidad compartida. 

Los jóvenes del noroeste (Catamarca, La 
Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Este-
ro) comparten problemas propios de los pueblos 
a; 	tos, como la aridez del china y del suelo y las 
gi 	extensiones entre poblados en un con- 
te ato de aislamiento montañoso. Los jóvenes del 
nordeste, en especial los de las regiones fronteri-
zas con el Brasil, rol rentan situaciones caracte-
rrait as de áreas de frontera con un país que se 
desal rolla más velozmente, produce más barato 

penetra culturalmente. Los jóvenes que viven 
el] muchas ciudades de la Patagonia participan 
de impulsos modernizadures que los demás des- 

+oren. Los de Córdoba, d Gran Buenos Aires 
el área cordillera xa central o cuyana, son los 

Ir las afectados por h decaden¿ia económica: los 
palmeros por la desindustrialización, los segun-
dos por los procesos de destrucción de las econo-
in fas regionales. Los jóvenes cordobeses y porte-
ños se diferencian, sin embargo, por sus posibili-
d<ides de recoger mia herencia mayor de partid-
prción,y también de bloqueos a la participación; 
de ella podrían extr aer enseñanzas útiles para 
si pecar los efectos de la decadencia. 

En el marco de las enormes diferencias re-
gionales, dos hechos afectan particularmente a la 
jt ventud. El piirnero es que. si  bien dos de cada 
diez jóvenes viven en ámbitos urbanos, en más de 

tercio de las 23 p: ovincias argentinas, en par- 
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Cuadro 2 

ARGENTINA: INDICADORES DE. LA SI TUACION DE LA JUVENTUD. 
POR REGION Y PROVINCIA. 1980 

Población 
total 

Población 
joven 

(15.24) 
en la 

población 
total 

Población 
joven 
rol al 

(15.24) 
en el 

total de 
jóvr nes 

	

Mujeres 	Población 

	

jóvenes 	joven con 

	

a cargo 	instrucción 
del 	insufi. 

	

hogar 	cierne' 

	

(14-21) 	(1544) 

,jóvenes 
en /I 
PEA" 

(14441  

Porrenlajel 
Total del país 27 947 446 16.3 17.0 31.2 19.7 47.4 
Región Metropolitana 9 766 030 15.2 6.8 2(1.5 10.2 51.9 

Capital Federal 2 922 829 14.4 --- 12.7 6.2 48.8 
Gran Buenos Aires 6 843 201 16.1 6.8 211.4 14.2 55.0 

Región Pampeana 8 012 08.0 16.0 21.6 3:1 2 19.3 49.7 
Resto Provincia 
Buenos Aires 4 022 207 15.4 l.:, 	3 29.4 14.0 51.6 
Santa Fe 2 465 546 15.6 IS.3 32.2 18.2 49.5 
Entre Rios 908 313 17.0 3''.0 3'1.4 25.6 45.3 
Córdoba 2 407 754 16.6 25.8 30.4 17.1 48.6 
La Pampa 208 260 15.8 35.7 36.9 21.7 53.7 

Cuyo 1 876 620 16.9 30.4 35.0 21.7 45.2 
Mendoza I 196 228 16.6 32.9 35.8 21.6 49.5 
San Juan 465 976 17.2 29.9 36.1 19.2 43.0 
San Luis 214 416 17.0 23.5 33.1 24.4 43.2 

Nordeste 2 247 710 18.6 39.2 42.3 40.) 44.4 
Corrientes 661 454 18.7 32.8 36,5 38.1 40.5 
Chaco 701 392 18.8 37.1 45.6 43.3 46.5 
Formosa 295 887 18.2 41).6 44.5 36.8 42.9 
Misiones 588 977 18.9 413.5 42 6 42.2 47.9 

Noroeste 3 012 387 17.0 32.4 35.2 28.2 40.2 
Catamarca 207 717 16.2 39.0 35.4 24.5 38.7 
La Rioja 164 217 17.0 31.2 35.5 22.1 39.7 
Tucumán 972 655 18.1 24.0 35.7 25.6 41.8 
Salta 662 870' 17.5 24.9 35.0 29.0 42.5 
Jujuy 410 008 17.1 23.8 34.5 29.6 38.8 
Santiago del Estero 594 920 16.4 44.6 41.6 38.8 40.1 

Patagonia 1032 619 18.9 17.2 35.6 24.3 53.4 
Neuquén 243 850 18.7 22.6 57.2 32.1 52.8 
Rio Negro 383 354 17.2 26.7 37.2 32.1 51.6 
Chubut 263 116 17.7 16.2 34.4 23.6 52.2 
Santa Cruz 114 941 18.5 10.3 33.6 18.5 51.7 
Tierra del Fuego 27 358 22.6 10.3 34.14 15.4 59.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Censos. Genio n4CiOn41  de población y u"enda' 1980.  ' 	Sin instrucción o con estudios primarios incompletos. 
b 	Porcentaje de la población joven incorporada a la PEA, tenga o no trabajo. 

.Población 
joven que 

estudia 
(15.24) 

39.9 
32.5 

39.5 
25.6 

27.9 

31.4 
27.0 
27.5 
31.2 
22.5 

31.2 
28.1 
33.5 

32.1 

26.8 

30.5 
26.6 

26.1 
24.0 

33.2 
34.8 
34.2 

32.8 
33.2 

37.6 
26.8 

23.6 
22.9 
24.7 
23.2 
23.8 
23.2 
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ticular en todas las del nordeste, entre un tercio y 
la mitad de los jóvenes siguen siendo rurales. Las 
provincias más pobres tienden a tener más juven-
tud rural, que por cierto se educa peor, trabaja 
peor, y tiene que realizar mayores esfuerzos de 
integración si se decide a participar en la búsque-
da de otros horizontes (cuadro 2). 

Esa búsqueda de nuevos horizontes se reali-
za, naturalmente, en forma diferente según sea 
la provincia de origen y la imagen que los jóvenes 
se construyen acerca de lo que está pasando en 
regiones que no son las suyas. Se sigue orientan-
do principalmente hacia la Capital Federal, el 
Gran Buenos Aires, y la gran ciudad de Córdoba, 
que entre 1975 y 1980 tuvieron un saldo inigra-
torio juvenil positivo. Sin embargo, es probable 
que esta migración se guíe por una imagen atra-
sada de las posibilidades de inserción social que  

esas ciudades brindan. Lo más novedoso en ma-
teria de migración juvenil es la orientación hacia 
la Patagonia, constituida por las cinco provincias 
más australes del país (Río Negro, Chubut, Neu-
quen, Santa Cruz y Tierra del Fuego), que posee 
riquezas minerales y turísticas y una cuota cierta-
mente mayor de estabilidad política que el resto 
del país, asentada en algunos casos en el lideraz-
go de caudillos provinciales comprometidos con 
proyectos de modernización local. La Patagonia 
fue y es objeto de políticas nacionales de promo-
ción regional (liberalización de impuestos para la 
radicación de industrias, asignaciones salariales 
por zona para los empleados públicos, etc.). Esto 
hace que se haya constituido en un real polo de 
atracción poblacional, lo que, sin embargo, no 
llega todavía a contrarrestar su atraso anterior ni 
el mayor atractivo de otras regiones del país. 
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LA PROMOCION YPLANIFICACION COMUNITARIA  

PARA 

DESARROLLAR LA PARTICIPACION DEMOCRÁTICA  
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SITUACION ACTUAL 
Un error metodolGgicó muy frecuente, es el de presuponer 

que ba.jo la modalidad democrática recién se inicia el camino 
para resolver los problemas de la crisis, como ser el de 
buscar nuevas formas de inserción en el mercado mundial. La 
consecuencia más coman que surge de este tipo de error, es 
que al no ponderar en toda su dimensie.n los cambios 
econtimicos y políticos ocurridos balo el r égimen de 
dictadura, se omite también las condiciones reales que se 
heredan de ese proceso, lo que dá .romo resultado 
diagni5sticos en exceso optimistas o pesimistas que generan 
marcos equívocos para proyectar políticas de Estado. 

Gracias al desarrollo de la vida democrática en nuestro 
país, se. ha convertido en opinión mayoritaria del pueblo, 
aquella que dice que debido a los cambios ocurridos en el 
mundo y en nuestra sociedad - que cada vez son mt profundos 
y ocurren 	con mayor frecuencia - se hace cada vez más 
necesario consolidar y ahondar el proceso de reforma del 
estado - en marcha - mediante una reforma constitucional que 
ponga al día a las instituciones fundamentales que nos 
gobiernan.. Esta conviccibn popular se encuentra respaldada 
por aquella otra aprendida durante largos años de dictadura 
militar, que advierte que los cambios políticos que haya que 
hacer es preferible hacerlas entre todos en democracia y no 
que uná, minoría los imponga en función de sus intereses 
mediante la dictadura o el fraude. 

La reforma constitucional es una necesidad histC.rica de 
nuestra sociedad y una responsabilidad ineludible de los 
representantes políticos que la gobiernan. La reforma de 
estado iniciada por el gobierno que preside Carins Menem 
significa un avance en el camino de bOsqueda de nc.luciones 
que permitan superar las limitaciones institucionales que 
padece 	el 	presente 	proceso 	democrAtico. 	La 
desburocratizacitm y rácionalizacibn de la administración 
publica, que viene reduciendo gastos superfluos y obteniendo 
una mayor eficiencia en su 	funcionamiento, si bien 
constituyen iniciativas claves para iniciar e impulsar el 
proceso de• reforma estatal, como medidas polltican son 
insuficientes para actualizar y recomponer globalmente las 
relaciones institucionales entre el Estado y la comunidad, 
deterioradas por el' anacronismo institucional y por los 
efectos paralizantes y corruptivos que el mismo ejerce sobre 
las prácticas- políticas de gobierno. 





Para profundizar y conseTisuar el proceso de reforma del 
Estado se hace necesario. reformar nuestra Constitución, para 
que el pueblo argentino pueda recrear su vida democrática, 
actualizando su sistema institucional segón los 
requerimientos histhricos que le plantea el p;11 ,,,, difu.rentr 
que hoy somos y la nueva realidad mundial. 

Para que el proceso de reforma del Estado consiga sus 
metas, 	además de reformas legales 	precisa de nuevas 
acciones 	de gobierno que permitan estrechar la brecha 
social que existe entre los problemas de la comunidad y las 
soluciones políticas. La participación de todos los actores 
involucrados en cada situación problematica de la comunidad 
asegura una mayor legitimidad y efic~en la acción de los 

clobiernos, ademAs de ampliar la probabilidad para resolver 
los problemas. 

Pero para que ese protagonismo de la comunidad 	sea 
posible es preciso que la reforma del Estado avance sobre 
las trabas burocrAticas e institucionales que impiden que el 
mismo se concrete, que hacen que hoy esa participación sólo 
represente acciones formales de sujetos pasivos sin poder de 
insidencia sobre la realidad social y política. Para que la 
acción de las organizaciones de la comunidad y los partidos 
políticos en el proceso democr&tico 	representen una 
participación real es necesario garantfizar la continuidad 
del actual proyecto político de recuperacitin económica y 
reforma del Estado. 





COYUNTURA DEL PLAN SOCIAL 

OBJETIVO GEIIERAL  

Incorpsrar en e! 1,binete racional dn 

politica social 	la concepción estratégica de planificación 

comunitaria, ron el fin de corregir y mejorar las relaciones 

deterioradas entre el Estado y la comunidad, que se originaron 

por el anacronismo institucional y por los efectos 

ra palizantes y corruptivos

la 

que genera 	 estrategia 

"tradicional" del asistencialismo. 

OBJETIVOS PADTICULARES  

La corrección ,coyuntural 

garantizar

tiene que 

integración de los programas nacionales en 

función: 	
una 

a) de las zonas y localidades con mayor 

concentración de demandas básicas y con escasos recursos, con 

el fin de atender las necesidades más urgentes y de crear las 

condiciones para instalar politicas de integración de los 

grupos soc , ales marginados. 

b) de las problemáticas comunitarias más 

conflictivas que carecen de cobertura politica y de medios, 

como es PI caso en. las principales ciudades del pais del 

conflicto social que generan los flujos migratorios regionales 

que buscar espacios de sobrevivencia en su interior. 

ACTIVIDADES PARA LOS 

OBJETIVOS "A" Y "8".  

1) Asegurar mediante la coordinación y 

supervisión operativa Que los recursos que disponen los 

actuales programas nacionales en politica social lleguen a los 

espacios srciales demandantes, per los cuales tienen asignados 

partidas nresuouestarias y otras fuentes de financiamiento. 

2) Planificar la 	integración politica de 

los prograrAs, a partir de evaluar los resultados producidos 

por los mismoc, y de los ajustes netesarics que haya que hacer 

en cada uno ':;e:da:! conjunto de ellos en función de las 

prior)dadf's sea l  






