
representaba genuinamente a nuestros propios reclamos. 
¿Y qué me dicen de los "opinadores profesionales" que 

de puro generosos nos ahorran hasta la fatiga de pensar 
por nosotros, mismos? Vea usted los martes a las 22, por 
ejemplo, la cátedra de cómo debe pensar Doña Rosa (o usted 
mismo) sobre la economía o la acción social, el más jugoso es- 

"La comunicacón tóxica" 
Allá por el mes de abril, cuando comenzamos nuestra tarea 

con el periódico Compartir, decía que "entre los sistemas de 
destrucción más sutiles de nuestra sociedad aparecen la 
propaganda y la acción psicológica destinados a aumen-
tar la confusión y el control sobre las conciencias'. 

¿No representa esto, acaso, un verdadero efecto hipnóti-
co? A este mecanismo responden, en gran medida, los llama-
dos Medios de Comunicación de Masas, o para nombrarlos 
de un modo más simpático, Medios de Comunicación So-
cial. 

¿De qué forma podemos comprender la verdadera avalan-
cha informativa (spbreinforma.ción) que intoxica a nuestra mal-
tratadas mentes? ¿Qué me dicen de la información dirigida 
que oculta una intención preconcebida orientada a conseguir 
respuestas que sirvan a los intereses de quienes la promue-
ven?. Ah... eso sí, presentada: como la más impacial de las no-
ticias. 

"Usted estuvo allí", vociferaba repetidamente un... ,perio-
dista? de nuestra TV mientras mostraban en su "notícielo" el 
recorte intencionado de un hecho, cuanto más sensacionalis-
ta, mejor "¡Responda!" le exigían a alguien tan amplio, des-
de el Presidente de la Nación hasta al más insignificante hin-
cicnario de turno, en su afán de hacernos creer (engrupirnos, 
dirían los muchacho de mi epoca) que él era nosotros. v que 

El valor de lo cotidiano 

cándalo del 'bambino" ola política internacional. Confíe ciega-
mente, o "déjelo ahí' , ya que esta prestigiosa palabra descien-
de desde lo alto en :atajos del supuesto "opinador mayor del ree j  

no". 	Así, la intoxicación informativa, el "chivo" disfrazado de no 
ticia objetiva, la opinión predigerida, constituyen la materia pri 
fila con que se amasa una nueva forma de dependencia: h 
mental, fuente de todas las demás. 

Do tal manera, el propósito mas ruin puede ocultarse baje 
un discurso moralizante. 

¿Se 145 usted el interés despertado por los narcodólares' 
¿Flesponde al noble deseode salvar a "las juventudes amena 
zedas", o al encubierto interés de apropiarse de sus dividen 
dos? 

¿Por culi tanto fervor por perpetrar intervenciones, aún ar 
martas, tras el tráfico ilícito junto al silencio sobre el daño pro 
ducioo por el mal uso de las drogas de tráfico licito? 

En fin, entristece ver que tal bombardeo informativo di 
todo tipo produce como consecuencia directa la paralisis 
social mas absoluta. 

Creo que es deber de todos tomar conciencia de esto; ani 
atarnos a volver a pensar 
por nosostros mismos pa-
ra 'uego participar activamen-
te en la resolución de nues-
tros propios problemas. 

indivi- 
La sociedad en que vivimos presenta 

múltiples y llamativos comportamientos 
que se expiicitan corno emergentes de 
una marginalidad creciente. 

Ciertos comportamientos, superables 
en lo micro, cuando se proyectan al macro 
contexto, entretejen la vulnerabilidad so-
cial. 

Al localizar la observación en el hogar 
y en lo cotidiano del diario vivir, podremos 
percibir cómo se van integrando los com-
portamientos individuales, hasta conf gu-
rar una estructura característica de esas 
personas que conviven, la que a modo de 
molde, imprime la modalidad del compor-
tamiento personal. 

Las estructuras que se establecen, pue-
den resultar favorecedoras del crecimien-
to de la persona en formación o por el con-
trario, pueden resultar generadoras de in-
volución. Si la estructura es muy rígida, es 
dificultoso el hallazgo de respuestas al-
ternativas, pues la falta de flexibilidad ob-
tura la búsqueda de soluciones distintas a 
las acostumbradas. Si la estructura es lá-
bil, simétrica a la anterior, en ella todo se 
acepta, no hay discriminación entre lo 
permitido y lo no permitido. 

En el centro de estos extremos, la or-
ganización familiar (que establece distin-
tos niveles de autoridad, adjudicando res-
ponsabilidades e independencia acordes 
a las posibilidades reales, con el sostén 
del afecto) es la esIrcctura que favorece  

al crecimiento de cada una de las 
dualidades que la integran. 

Los desajustes sociales, como fugas 
del hogar, abandonos, violencia, delin-
cuencia, uso indebido de drogas, palo-
tes__ son facetas no tan distintas entre 
sí. Son emergentes que personalizan la 
marginalidad, limitando la adecuada in-
serción social. 

El desempeño en las instituciones de 
la sociedad, puede tener mayores o me-
nores dificultades para la persona, en 
función del entrenamiento social que ha-
ya logrado interna tizar. 

Las funciones de 'socialización son pro-
pias del hogar y se cumplimentan con las 
funciones de la educación formal e infor-
mal en lo eXtrafamiliar. 

La trascendencia de esta responsabili-
dad, obliga a la reflexión permanente por 
parte de quienes la ejercen. Observemos 
cómo nos estamos vinculando y, espe-
cialmente, de que modo estamos instru-
mentando la preparación de los menores 
a nuestro cargo, para su futura vida res-
ponsable e independiente en la sociedad. 

Las grandes categorizaciones socia-
les nos muestran situaciones que se nos 
presentan como inmodificables. Sin em-
bargo, el germen del futuro es el hoy, y es-
tá en lo simple, en lo cotidiano, en aque-
llo que por tener demasiado cerca, pueo e 
pasársenos por atto. 

Graciela Ghlolcfl 

Miguel Belaustegui 
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Por qué somos responsables 
La hiStoria del hombre , 

es la historia do sus es-
fuerzos por la vida y la telt-, 
cidad. 

Sin embargo, nuestro 
.. mundo y nuestra cultura 
(nuestra civilización) nos 
presenta un pavoroso es-
pectáculo de destrucción y 
muerte. 	. 	

.  

Mientras en el mundo (o 
en gran parte de él) avan- 
za el hambre, se gasta más 
de un millón de dólares por 
minuto pari la destrticción • 
y la guerra. Mientras Sé 
nos habla de paz, so *ro- . 
bustécen continuamente 
los sistemas de .destruc-.. 
ción: el armamento nucle-
ar, la guerra baciereológi- 
ca y, química entre otros 
más sutiles pero no menos 
perversos como la propa- 
ganda o la acción psicoló-
gica destinada a aumentar 
la contusión y el control 
sonbre las conciencias. 

Pareciera que se nos 
quiere enseñar que9lhorn- 
bre es un sor que sólo pue- 
de convivir si se lo subordi-
na y se lo hace dependien- 
te de un sistema que, a tra-
vés del temor y la amena-
za de destrucción total, lo 
persuade para qué no so 
despedace. 

Pareciera que su "pro-
greso" y su avance tecno- 
lógico se sostiene sólo por 
su capacidad de agresión 
(en su peor significado). 

Esto pasa en nuestra 
cultura: el hombre nace pa-,  
ra vivir, pero a través del 
intercambio con su "am-
biento-aprende conduclaS 
destructivas. 

Prueba de ésto no son 
sólo las guerras, el agujero 
de ozono o los basurerbs 
nucleares y toda forma de 
contaminación, sino tarn-
bién ciertas sustancias que 
supuestamente creadas 
para el bienestar son em-
pleadas negativamente (o 
por lo menos erróneamen-
te). 

TomaMos como eje m-
plw los medicamentoS: si 
preguntamos `para (lié 
han sido creados" con-
testainol: *para li ea-
lude. Pero, sin embaí-- . 
gd, si contemplamos 
su usó, los Intereses 
que mueven y las.. 
formas de pro-
paganda con 
que se los 
Impone,-
veremos' 
que ras-

: penden, 
por lo menos en gran par-
te, a razones muy distin-
tas.  

Así la competencia y la 
maygr ganancia impulsen 
una Información "ciont(11-
ea" y una propaganda que 
tiende' a ocultar sus peli-
gros, Sobreexallar sus be 
neficios y á.  extender su 
óDnsumo con elmenorcon-
trol posible. Estas prácti•• 
cap ajniribuYen a la crea-
ción do relinieStai riihg 
Ca3 para solucionar tos 
problemas del hombro;' 
desde la angustia dt;13-1511 
circunItanclaS de la vida, 
hasta la enferinedad list,  • 
r.a, desde lá miseria, hasta 
la calificación social. 

.Esto mismo se puede 
extender a la totalidad de  

nuestrodesarrollo científi-
co teériolótílco qtSti por, tó 
mantel iii,.ha.óniertldo, 
en Un árnii-iftit doble 
(pensemos en la Contarntr 
nación del. itlelo;'.1Eil 
agUas; ,la atrnbefera b•lá 
destrucción do .101 reCiii-

* sós nattiralde) 

Perodeftátloo los gran 
des mitos Y:de la:oroPa= 
• ganda eidst sn. Wi 
• sinnúmero, de41-

10.11113d0t,' de .10-• 
SinvOnlerrlfis,'Cle 
Phrjtlicib rara; la 
salud méfil al 
saca, para el Má- 

dio  
que :té dist:, 

se 

hEin 'o. 

rn e.n.t 
' se Igno 

ran. 
• Ast todo abarato Mil-
hado á prodlicír bonadriló 

fieXlvó se toi-rvioité 
tiró mecanisMO dé adié; 
alón.' Eltél - ttécarilsttioá; . 
loco rtmados irtcf:x5citihtkl. 
mente *Cobeó .1•1ópiói hdrá 
bada bhdde,  nosotros déá-
e noadenártho tolo égre-1 
sidii, 
Sin querel' y 
cuenta terrninamóri ceit;?fr 
tiándon4óri.161dálí de( 
erórcito ehémigc 

9, Eicasjo ¿al uso 
tandas orStiló le6.16S y 
el aieohol I l bkrnlhari 
une iiutosbreslóii para • 
nuestrootganitmol y sin 
embargo noil s,oh Pregón-.  
ládat; y son vividée 
ricsotioa *cd'ino forrillit dé 

calificarnos socialmente. 
.fgprid últirria tellóxión: 
Eutind¿',enfrehtatnos esté 
.bialMá del USO tridebido 
dé dr¿das:Müchái veces, 
las más, Pensamos en trá- 
• fictS Ilícito; en "delinciión.: 
teS'Y!'vlefoSóS-o en 61 me-
}ó1 dé loicalos eh 'enter-
tnol".y no ponemoti cuida-
do en que én realidad to-
dos estamos viviendo en 
Un medio malsano y cofia-, 
ffilnani.o .  y que,. además, 
formamos parte cid él. ... 
(... Hablat dé Us`O,Indebri 
&i da brQbal y citritá áus-
tentiát és 'on brobléMá 
thié hos toda é tódós poi-
gira es un Problerpa del 
•InUndo en que vivimos. 

/Qué nos extrana en un 
Inundo que hos étisella la • , 
cotnpotencia • despiadada . 
en Vei dé ta Solidaridad; la 
hipocresla en vez de la sin-
ceridad; que pone.el valor 
'dé los objetos sobté el de 
la persona; el erigaflo y en 
boUltaMienló én lugar de la ' 
Verdad; la destrucción y la 
t • 	.1 
agreston corno prenda de . 
bródriából•S,  páz; que not t 
txtrana, ya que todos es-
a
'u
lbos comprometidos por 

• al, que algtinot ea ha-. • 
an Orillo de esas dasin.ic- . 

'ción para,poder Sobrevivir 
eri ésó'Medlo hO.Stil? 	• 

Él problemadel Usó In-
debido de bregas no e'S; 
Iiitheirs,pri Problerritt de 
'Ilri56álíe.'E9'Un 00SW:orné, 
dt la relación del. hornbte 
'Coi; SU medio,,o sea, es un • 
probletna social y dé vida 
dé las personas: 

Miguel beiáustegül 





Maradona y yo 
Recuerdo también, 

el engranaje inhuma- . 
no de la publicidad 
adulona; de los 
Juegos de artifi-
cio de periodis-
tas mez-. 

r4:11,411 

. 	. 

qiiinosiy-c,algahuetes", 
:do tti:imapón,'üombrada;da 

barrio; 	CM,  

Algunos... ya na,  hablan 
convertido en:mercancía', en. 
objeto de intercambió, eq "ciro,-

-gar.de muttittxlisrsegurc' 

• Cuando apareció el pri- 
• mor número de Compartir, 
publiqué. un. articulo que. se 
llamó: "Por qué Somos res-
ponsables': 
*.*: Alguien dijo; en tono de 
crítica:. ̀ No .dice nada con-
creto". Pensé, en ese momen-
to: "Sin embargo, no hay, 
en esta. historia, nada 
más concreto qua el en-
torno cultural. Es éste el 
que configura las situa-
ciones que el hombre vi-' 
ve,. El que,  Cándidos - 
sus experien-
cias, sigue en 

• tralazw:  las-
ausasque 

para producir ¿ii!: 
desenlaciparoro--. 
so d e.d e str(tdóri:Y1  parló; 

1;4  liciyí; 
trácicamentéé 

Me. acuerdo4i.1ii:Imagen. 
Málabitriltar.Siay 

cancha dé Argentinos;.  tu tia-' 
só.al proteelonallSrho, con.la 
promesi de colocar al. mundo 
bah, tus IlmbOs":  

de pinqües.  ngeocicem(lós de 

¿Ciórno,;(0lirdblier3criinge-; 
nua, 
ornnipiiiiitilifi;;(1:0941.eocii- • 
pada4ntfrigaTErin Lindo es-.  
taba ahí, bajo tus.larroa" y gi-

.iabai  gbedlente anta el toqué.. 
Magistral de tu.ingenio mara- 
rilioso: 	• 

detiene;, Los; Intereses: capir. 
blán: 	oraltj: dO eii:Perab-, 
51:11imilicu ilmiuden 

Piécia•VddiaPárace (no 
acaso; solo u nav'miarca". pe-
tedecederál). 

día; cuan¿ 
• cío pasé 	casa;; entre "labu- 
4C) y libui:ó:,Tencont"is 
joe..mirandoIni."eiliie" qué: 
hablaba de:vos (o:ppr lo. mé-
pcia, ficurtr9c4a), Hablaba 
dé 	cléPortista 
qua por la presión./ii: 
Cia del tritinfiW al dolor y •16. 
golpea: yt.el Paso« dti .tiempo,  
terminaba deshecho y-"des-
cariado,  (la droga;. salo; cam: 

ni.iiistrá modo-de-virar: el 
"crlildo;I:clei;hindieba'kinarai 

if•.: El prótag011s1i..0árti ayu• 
darlo; fue a hablar con el mé. 
dico:reéponsable del plantel; 
Este le ponte 	fuga-. 
dcir sabe qué tiehi tres ene-

- migos: la necesidad de trItin• 

lar, el dolor de,: los golpes:y • 
paso del tiempo. La medicine 
no tiéneramedio paré ningu. 
no, entonces el jugador nece-
sita calmantes 4,- estimulan-
tes". 

Sorprendido por ;tamaña 
respuesta, el protagonila ati-
nó a deCir,, solicitrindclaYUd a: 
:Pero eso es inhubliarior¿Ma-
'so el hombre414uantain 

La re spuestijiliyc oilán-
te. no se hizo espeían,.*Intpa-

danta no.es el Jugador sino el 

ecit!IP0  

;Así, 	te.condeno, 
tengo que .absolveral.priminal 
aparato.que tetritu,r4; Cdriyi a 
tantos otros (aunque este apa-
rato se distraé.a de amigo'cop-
dasCandiente;: ttOndadOlo* 
)roitiotoro .'hiinChri:,ionferVorl-
Zado). 

Así es la cosa: te ofrecen 
"poder,-'una'llusiltia7lelici-
dad-, te haceillentir ornnip6-
lente 'y cuándo 'el :Nnédocio: 
terminal te.descanan.(loyfflo-
ids 'marbiActirsontibjet^ue 

. se desechan y Ctiíridan cuan= 
do.seadvierte que ya. no dan . 
respueáta a loe nue loa-invo-
can"- sólo queda saciar la per. 
vorea y lucrativa voracidad de 
escándalo-) • 
...ZPoreso no te condono. pa, 

ro tryabsirelvo;.2No.:estaré,. 
condenado a los Ñinga de PU; 
tretas desiuMbradós por los 
cristales ,de„cciloraeLque,:.un 
día .no muy lejano, te desium- 
• braron?,- • 

sé,,.Votr no: me conocés 
'y, yo tampoco te conozco per-
rionalmente. NuriCa Muno de,  
tus seguidores consecuentes 

desgraciadámentel.no,:me 
'sorprende 	espanta 
:blue pasa (hace decimal:3 anos 
que trabajo con persohas que, 
por una u otra causa; están eri 
una situación similar). 

Acordate.del pibe de- Villa 
.Florlto; pedí ayuday.acordate,. 
qua un:hombre vale,. mUcho,  
más que lavada mástara da 
un "(dedo" 

Miguel Belautegui 
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EMPLEO 





• INTRODUCCION 

El análisis de una problemática tan seria coito la del empleo, no 
admite simplificación alguna y en co~cuencia, es necesario tercer 
en cuenta que el modo como el problema es incorporado al discurso 
social.nó es aséptico; siempre viene flfluído por un modo de abur - 
dar .y de comunicar el problema. Aenque los discursos "posibles" so-
bre la cUestión del empleo son diversos en presencia. 
Hacerse cargo responsablemente dé esta problemática nos impone a 
los argentinos un proceso intelectual riguroso que respete algunos 
pasos inexcusables, como por . ejemple: la reflexión para fundamentar 
en profundidad nuestras explicaciones, a través de un discuriso in - 
tegrador y realista; posibilitando, a la vez alcanzar la instru 
mentación de los objetivos del Programa Federal de Capacitación. y 
Movilización juvenil formulada por el instituto Nacional de la Ju-
Ventud. 
Por ello, surge la necesidad de reflexionar sobre la problemática 
del empleo. que particularmente afecta a los jóvenes; reconstruir la 
conceptualización y valoración del trabajo (::orno función social in-
tercambiar información sobre las nuevas modiaidades de contratación 
de jóvenes; e interpretar los nuevos objetivos de la formación pro- 
fesional como factor integrador del trabajo y la educación y como • 
componente básico de la política de empleo. 
La implementación de esta temática, no solo debe tener un alcance 
informalivo, sino que el análisis y la discusión como metodología 
activa de este taller, serán los ingredientes 'básicos para las fu 
turaS acciones comunitarias participativass de los asistentes a es-
taS.Jornadas de capacitación 



LA PROBLEMATIC(A DEL EMPLEO 

El tema del empleo y de su nUcleo problemático, el desempleo, no a-
parece como objetivo de reflexión sistemática sino hasta la crisis 
mundial del '30. y gana importancia. en loS países centrales con la 
crisis del petróleo. 
En nuestro país ha sido poco di5Cu1.ido. Ha habido hasta hace rola - 
tivamente poco tiempo, una cierta "resistencia cultural" a conside-
rar:el empleo como un problema relevante, 'tanto que no integraba el 
discurso social argentino. Influían indudablemente en esta actitud 
los bajos niveles de desocupación que se registraban en el país 
hasata la década del '70. 
Pero la situación ha cambiado y con ella la relevancia de la cueles - 
tión en la percepción de los argentinos. 
En el mundo que llamamos "moderno". el trabajo del hombre es mucho 
más que un hecho económico o material. En última instancia el tra - 
bajo es una "función social" definitoria de la organización básica 
de las sociedades contemporáneas« Ho sólo determina la posición y 
el ingreso de ,las personas, sino que c ca rol sobre el cual se ha 
eonstruído la estructura de Integración colectiva de las sociedades 
y es ia función determinante de :La legitimación social de la vida 
individual o colectiva. A través de la valorización y organización 
del trabajo, las sociedades definieron su modo de existencia y los. 
hombres 'su situación inMividual y colectiva en ellas. 
Cuando el justicialismo hace 40 aí';os. dió jerarquía constitucional a 
laafirmación ti'. que "reconocemos una sela clase de hombres, los 
que trabajan" no hacía otra cosa que expresar esta persuasión ceo - 
tral: EL TRADAjO ES 'EL ANALOGADO SOCIAL DE: LA PERSONA HUMANA ENTEN-
DIDA COMO DIGNIDAD TRASCENDENTE. 
Trabajar es un derecho humano esensial, pues (en •nuestra sociedad) 
es la condición estructural de posibilidad del ejercicio de los de-
más derechos sociales, económicos» 1:)olítitco5 yhasta -individuales. 
En consecuencia, no trabajar (no conseguir trabajo o perslerlo) no 
sólo priva a la persona de ingresos sino también de rolesindivi .s: 
duales, pertenencia colectiva y legitimación social, 
Así entendido 01 trabajo humano., el espacio social donde Se esta - 
toleren las relweiones laborales no puede ser sustancialmente des - 
cripto como Un "mercado". La Doctrina Católica desdd. León XIII hass. 
ta ¿Juan Pablo II, el pensamiento político argentinos,. Lo Os desta-
cado de la ciencia social y jurídica laboral, insisten en rechazar 
cualquier connotación "mercantil" de lo laboral. 
En esta línea, no parece ocioso reiterar que el trabajo no es una 
"mercancía", que el salario no es un "precio" y por eso es más co - 
rrecto definir escsámbito como "un sistema de re] aciones laborales" 
y no como un "mercado laboral". 	 . 
El sistema de re!a:acgs laborales ha entrado en crisis, por una 
parte, por la revolución tecnológica y por otra, por un sinnt:tmero. 
de situaciones. que en países como la RepUblica Argentina, ha hecho 



que los espacios sociales donde les hombres puedan trabajar sean 
cada vez menores y en consecuencia, cada vez más personas nO logren 
hacerlo. 
Toda la problemática del. Sistema de Relaciones Laborales.se basa en 
U n presupuesto: "QUE LAS PERSONAS TRAUAjEN". Cl dicho de otro modo, 
que la sociedad les haya definido una situación de participación en 
el esfuerzo productivo de la sociedad. Esa situación de participa - 
ción en el esfuerzo colectivo de la sociedad, es lo que llamamos 
EMPLEO. 
Si no existe esa situación social básica, no existen relaciones del 
trabajo, ni derecho del trabajo, ni salarios; conceptos Como "pro - 
ductividad" o 'política de empleo" no tienen sentido. Y la vieJa y 
digna necesidad dé "ganarse la vida", deja paso a la nueva y tétri-
ca compulsión U "darse ,una estrategia de supervivencia". 
El empleo, entendido como situación social básica de participación 
en el esfuerzo productivo, es el supuesto sociológico necesario del 
sistema de relaciones laborales,. 	de ello se siguen dos conclusio- 
nes' fundamentales: la- primera, que es la condición de existencia o-
perativa del derecho constitucienal al trabajo: la segunda, que es 
la condición posibilitante de la integración de la persona a la so-
ciedad, 
El desempleo en i crisis argentina reconoce un conjunto complejo 
de causas, pero su entidad y persisntencia obliaga a reconocerlo 
como un data estructural, por lo menos.  en mediano plazo. De allí 
que tea necesario asumir .que el empleo es un bien escaso y como tal 
debe ser administrado críticamente, defendiendo el existente y pro-
moviendo el nuevo. 
La naturaleza humana muestra una apetencia a realizar en el mundo 
una actividad compatible con su capac:.dad y aptitudes. 
La comunidad debe atender esta aspiración para tratar de lograr la 
realización de cada ciudadano, mediaw.:e una política social y un 
crecimiento económico adecuado. Pero como esto no siempre es posi - 
ble, entonces aparece el desempleo, que es La situación d€ muchas 
personas que no pueden trabajar, pese a tquererlo. Es una forma de 
patología social que puede transformarse, si. fi.' extiende, en una 
calamidad nacional« Ea comunidad, entonces, debe buscar un punto de 
E quilibrio entre el ideal de eficacia productiva y la necesidad de 

crear puesto% de trabajo. La tendencia de una comunidad debe ser 
hacia el .plenc, empleo. Ello trae como consecuencia un alto nivel de 
vida material y moral para los trabajadores, por la armónica con - 
junción dei esfuerzo de los hombres, ":,as técnicas y los recursos. 
Pues, los desempleados no solo sufren un problema económico ya que 
su vida les parece carecer de sentido y, su autoestima desciende a 
niveles muy bajos" Al no recibir el reconocimiento de ].a comunidad, 
suelen padecer desequilibrios emocionales, pues trabajar es esen - 
cial, no'solo para. el mantenimiento económico sino y, sobre .todo, 
para sostener elequilibrlo psítjUlcOu LOS desocupados sienten cul - 
Cm cuando, atan por razones ajenas aSí mismo, no pueden cumplir con 
la ética laboral en que fueron educados. Cada desocupado siente que 

él es un fracaso» Si a su alrededor otras tienen trabajo, sin duda, 



algo debe estar fallando en cada uno de ellos. Viven La falta de o-
portunidades como un abandono y ivl desinterés por parte de la so - 
ciedad y contestan COH una indifereocia reactiva. esta desconexión 
forma parte de una retirada gradual de la realidad. Para ello, en 
el desempleo, como en las demás crisis do::' la vida, solo la presen ....±:-..•. 
cia "solidaria" de los otros permite fortalecer los intentos indi 
viduales de resolver esta situación. 
Con la aparición de 1.¿k contingencia del desempleo como problema, y •: 
la gravedad latente que ella fifaxm ta para el normal funcionamientw • • 
de la comunidad, no se puede desatender la política general del go-
bierno, ona política o estrategia de empleo. Tiene ella muchas, di-
ficultades, vinculadas con la situación económica y el. desarrollo • 
alcanzado por la comunidad. El pleno empleo se encuentra estrecha - 
mente vinculado con 1.¿L ecuación económica que incluye la posible 
coexistencia de la negociación colectiva y la estabilidad relativa 
de los precios. 
Como se s~ló, el impacto del desempleo on las sociedades modernas 
ha provocado modificaciones estructurales muy grandes en la situa - 
ción de las personas. En los paíseo desarrollados, el desempleo de-
ja a un gruPo de personas fuera del sístema de relaciones laborales 
Produce el fenómeno social que se conoce como "desocupación" y da 
razón '.'Je ciertc tipo de políticas destinadas a afrontar un fenómeno 
de esta naturaleza. En •l os países ,....;ubdesarrollados, en cambio, el 
desempleo deja a un grupo de personas (generalmente más nu(t1eroso) 
fuera del mercado (o sea fuera del mundo de las relaciones económi 
cas)» 	 . 
En la Argentina de hoy, el Desempleo presenta características espe-
peciales y de mayor radicalidadg tia ido dejando a un creciente m'A - 
mero de personas fuera del sistema de relaciones laborales primero, 
del mercado después,' pero además 1. ,:s ha ido dejando fuera del sis 
tema ~litucimal, confinándolas a un espacio extrasocietal donde 
no llegan los productos del sistema social (ni salud, ni educación) 
ni los productos del sistema cultural (valores, normas y actitudes) 
donde ni siquiera llega eficazmente la vf.rtualidad del orden jurí - 
dico. 	 - 
A este fenómeno lo hemos comenzado a llamar "exclusión" y en defie -
nitiva es el resultado de dejar crecientes sectores de población .. 
fuera del siStema de relaciones laborales, fuera del mercado y fue- 
ra del sistema sociopolítico institucional. Es decir que es como 
dejarlo fuera del país. 	 1 
Es necesario puntualizar que el "Desempleo" no se refiere a una a - 
gregación indiferenciada de personas sin trabajo, sino ¿ un conjun 
to de situaciones sociles clarameote distinguibles. 
Una situación de semejante magnitud no se resuelve sino a través de 
profundos cambios estructurales» Sólo en el contexto de una econo - 
mía sana, en crecimiento y con equitativa distribución de las opor-
tunidades y el ingreso. se puede generar suficiente espacio .de par-• 
ticipación en el esfuerzo de la-sociedad. 
Las transformaciones de la economía' imponen una competitívidad cre-
ciente de las empresas para responder a las exigencias del. mercado. 



En una dinámica de crecimiento y productividad en aumento, es nece-
sario favorecer un conjunto de re;formas de las relaciones laborales 
que faciliten la creación de nuevo puestos de trabajo, aCordes con 
las exigenCias de la producción. El contenido de estas acciones de-
be contemplar. los requerimientos:de ^ las empresas y los derechos de 
los trabajadores a la información y consulta, a la formación y re •T 
conversión, al mejoramiento de las condicione ; de empleo e ingreCo. 
La autonomía es la vía principal para avanzar en la adaptabilidad 
de las rélaciones dei trabajo a las nuevas necesidades que plantea 
el incremento de la ProdUctividad de la competitividad - y la genera- 
ción de nuevos pueStos cíe trabajo.• • 	 . 
En particular, el mpactó de las nuevas tecnoIoglas sobre el sector 
laboral tiende a producir-cambios estructurales que transforman el 
concepto del tr~. Las conse.cuencias más-  importantes son la re •"'
ducción del tiempo de trabajo Y do la relación entre el m'Amero de 
trabajadores y el volumen del sapilal invelucrado. Por ello la uti-
lización de nuevas tecnologías tir,ms aparejado problemas ,de deseo; - 
p.LeC) estructural que requieren propuestas encaminadas hacia un ma 
jo saCialmente más solidario de las sitUaciones que deban enfren 
tarse.  
La crisis 'económica, las transformaciones necesarias para hacerse 
frente, la exigencia de una Competitividad creciente de las empre 
sas para respondersa las demandas del mercado internacional, el de-
sarrollo'de una dinámica de crecimiento y productividad en aumento, 
imponen un conjunto de reformas en el sistema de relaciones labora-
les. Reformas Cuyo obje,tieo es que. faciliten nuevas inversiones de 
riesgo y den respuesta a la situación de sectores con dificultades 
de inserción laboral, por ejemplo Los jóvenes, 
En efecto, así como el crecimiento económico no conlleva por si so-
lo al mejoramiento de la SitUación de empleo, las políticas de em 
filmo- tradicionales no resuelven 'totalmente el problema de la inser--
ción laboral de sectores de población que presentan dificultades 
especiales: "los jóvenes desocupados".  
Estas reformar dependen cele la adaptación lde las personas a las nue-
vas circunstancias. Tal capacidad de adaptacióN se inscribe en- el 
marco más amplio de la capacidad de c¿~io en lo económico y social 
de la cual deben ciar muestras tanto léas instituciones C9M0 los in - 
dividuos, tanto los empresarios como los trabajadores. Sobre este 
tema es precialt, tel 	las políticas meramente desreguladoras,- 
que consideran a la relación entre el capital y el +trabajo como si • 
se tratara de una relación meramewte mercaetil (que solo busca eli-
minar 1a protección del trabajador) de aquellas mas equilibradas 
que proponen redefinir el contenido ttltelar de la legislación del: 
trabajo. Por otro lado, debe reconocerse que no toda regulación es-
tatal en materia de relaciones laborales representa un factor de 
rigidez. 
En tal sentido, las estadísticas revelan que son los jóvenes uno de 
los sectores más afectados por la deCocupación. Todos los años los 
jóvenes que ingresan al mundo del t'i 	deben esforzarse por ser' 
aceptados en la Argentina formal (aquella con empleo estable, sis :-. 



tema médico y seguridad social) o caer en la ocupación precaria. La 
deManda laboral, no puede absork-;ey toda la oferta de miles de jóve-
nes ávidos de empleo. Para ello la.; moialidades de contratación 
promovidos para ióvenes, buscan darles la formación y la experien•-
cia necesarias - para facilitar st. .:in-serción en el sistema de rela 
(::iones laborales. 

RECONWRSION DEACUIVIDADES ANUOKNALES - MICUE.PIPREDIM:IENTO 

Del diagnóstico de la situacion . oeupa,Jional argentina surge en'for-
ma evidente que la problemática del empleo no se agota en el flage-
ló de la desocupación, sírto que alcanzaademas a una variedad de (a-. 
cupación de muy bajo nivelbde pi oduetividad.  e inguesos (1((.b confor 
man situaciones de defi~te insereión ocupacional. Se trata en 
general, de kin me~i:jilho al cua4 reeurren aquellos que fracasan en 
Obtener un empteo regular satisfactorio Y, .por lo tanto, pueden in 
terpretarse como formas encubiertas de desempleo. El núcleo de ias 
inserciones ocnpacion,iles ,iefieientes (tanto por su significación 
económica ineficiente como.por su insatisfactoria significación so-
cial en materia de ingresos) está dado por el denominado "sector 
informal" que comprende una diversidad de actividades productivas 
privadas de muy bajo niVel de productividad e ingresos, fácil: acce-
so, dotación de capikal virtualmnte nula y ajena al sistema econó-
mico estructurado formal. Se trata básicamente de cuentapropistas . y 
microempresas, en su mayor parte eon~tradol, en las ramas del co - 
mercio y los servicios personaleS. As i. surge, el propósito de que 
las políticas ditigidas a 'apoyar y Mejorar la situación laboral de 
las aclividades informales se apliquen exclusivamente a aquel sub - 
conjunto de actividades que, desde '.0 punto de vista, dinámico, pue-
dan considerarse viables dentro del es'fuer'zo de reestructuración 
productiva y crecimientr; econom:.co. 
Contemplando,.además. que los prouramas dirigidos al sector infor - 
mal promuevan el desrrollo de oedalídadUs asociativas que puedan 
encontrar en este .campo un terreno particultl'! .1:érti1,  

EECONVURS1011 DE SECTORES PRODUCTIVOS Y 
PROGRA1'li:1 DF EMERGENCF.A OCUPACIONAL. 

En la actual conyuw:ura históriea. caracterir.ada 1.x la acumulación 
de diStorsiones de luneionamieno del aparato productivo argentino 
dentro de un contexto mundial que .,travies, per una etapa de pro - 
fundas transformaciones tecnológi i. s y organizativas, la reestruc - 
raciones de slietores prbductivos patticulares .). et diseZo de "Dolí - 
ticas públicas dirigidas a ese fin se constituye en un presupuesto 
funda~tal• para el despegue de u: 	economía. 
Dicha reestructura/ (rail tendrá (seqr.(n la experienca internacional 
recienly,!> importantes impactos sobve el nivel de la estructura -del 



empleo en las empresas, ya sean pUblicas o privadas, que integran 
los sectores productivos en los que ella se aplique. 
Con el objetivo de prevenir este impacto y favorecer 1(11 manejo or - 
denado > por ende, Má5 eficiente. de las transformaciones que deban 
operarse en materia ocupacional,. la Ley Nacional de Empleo preve é 
una serie de procedimientos a partir de una declaración especkfica 
de "emergencia ocupacional"» 	. 	. 
La misma ‹starge para atender al ebjetivo de una rápida y masiva cre-
aciórt de puestos de trabajo'con la finalidad de amortiguar lps. efec 
tos negativos mientras dure la coyuntLra desfavorable, establecién-
dose un esquema institucional de carácter permanente  para responder 
en forma orgánica ¿. tales Situaciones. 
El mismo contempla, per un lado. (II procedimiento de deciaración. de 
la emergew:ia ocupacional en sectores productivos o regiones geo. - 
gráficas, originados por factores nat~es o por razone % económi - 
cas y tecnológicas y gue tengan repercusiones significativas en. los 
niveles de desocupación. Por otro lada„ comprende la implementa¿ión 
de programas y acciones destinadas a cenerar empleo masivo en el á-
rea o sector, por el tiempo que dure la' emergencia, a través (le con 
trataciones directas del sector•p(Ablico•para 1 ejecución de obras 
o la prestación de. !se 	de utilidad pUblica y social e inten - 
sivos en mano (:le obra. 
El establecimiento de una normativa qi.e, en forma anticipada, deter 
mina el arganisMo n  el pracedimiento. los recursos y las modalidades 
de actuaeión retUelve varios inl~xantes operativos que han cons 
tituido serios problemas y frente de ineficiencia en uitros magra -
mas similares desarrollados en' la región, y su permaneneia permite 
el mantenimiento' y perfeccionamiento de equipos técnicos y 1k acu - 
mulación de experiencias» 
La.  ejecución de.programas de emergencia ocupacional en las circuns-
tancias y con 1as caracter.Isti¿as s~ladas, tienen una doble vir - 
tud. Por un lado, provocan efectos más amplios y más rápidos sobre 
el emPleo que otros medios que actuan a través del mercado, los que 
en situaciones de fuerte recesión. económika se vuelven ineficientes 
Por el otro, pos-ti ten centrar los 'resultados erT las grupos afecta -
(:los por la cris,,s al proveer un emplee remunerado a los trabajado - 
res desocupados, evitar los efectos scciales nocivos del desempleo 

•H' y, en parte, VAtpneficiar a la población afectada con obras y servi - 
cios de utilidad social y Oblica» 
Al mismo tiempo, la declaración de emergencia posibilita. la- contra-
tación promovida sin• ser regulada por las convenciones colectivas 

• - del !sector o actividad. 



LEY NACIONAL 'PU EMPLEO 
(.Ley Hre. 24.01:fi) 

Nuevas modalidades ck contratos w 

Medalidades de contratación por tiempo determinado: 

Fomento de empleo. 	• 
Lanzamiento de nueva actividad. 

• Contrataciones Promovidae 
Práctica laboral para jóvenes. 
Trabajo-Formación. 

»e temporada. 
Contrataciones No Promovida 

Eventual. 

CONTRATO DE PRACTICA LABORAL PARA JOVENES.  
(Articu:ios hl al )7) 

Caracterlsticas 
Al joven que tiene formación, una preparación o un oficio,.  pero no 
tiene. experiencia laboral y busco trabajo, este contraio le da la 
posibilidad de adquivirla trabajando €.i, una-empresa y perfeccionar 
y ampliar BU .; conocimientos» 

Tipo (J(:• contraton 
Es el celebrado entre empleadores y jóveNes de hasta 24 aVíos de 
edad, con foemaciÓn previao en busca de su 1: )i 	empleo. 

Requisitos : 

No haber cumplido los 25 aWos al momento de celebrar 
(:) 	el contrato. 
y 	Tener autorización del padre o tutbr, si es menor d* 

lO aos. 
N 	Acreditar formaciónVecnica,. profesional o laboral, 

que lo habilite 1.arae1:;a práctica laboral mediante 
certificación reconocida por el Ministerio de TrabaJo 
y Gequvidad Socia 



Que la práctica laboral del trabajador sea adecuada 
a su nivel de formación. 

E Al concluír el contrato, deberá extender un certifi 
A - 	cado con la experiencia adquirid¿i,, validado por Lag. 
1) 	autoridad (i aplicación. 

Beneficio% v, 

Le pormite obtener un empleo en una empresa, amparado 
O por la legislación laboral y por las normas derivadas 
✓ del convenio colectivo de trabajo aplicable a La ac - 
E tividad o categoría en la que se desempeNe y percibir 
trl 	 ól y Jim grupo familiar las prestaciones de la Obra 
E Social correspondinte. 
S Le permite realizar una práctica laboral que acredi 

tará.como experiencia en futuros empleos. 

E 
- Quedan excentps del 100 % de la,s contribuciones a 
las .caja91.(W jubilación correspondientes, al INSWP 
y a las ex-calas de asiylaciones y subsidios familia- 

E res. 
A 	- Podrá incorporar a su ebpresa trabajadores ya forma - 
D dos. 
1) 
Fí 

Trámites para la formalización 

- Formalizar el contrato por e%crito. 
- Entregar Copia al trabajador y al sindicato que le represente. 
- Registrari...), en el Sistema Unico de Registro Laboral. 

COM1 RATO DE TRABAJO-VORMACI(:1N. PARA jOVENES 
(Artículo 58 al 65) 

Características:: 

Al jóven que busca trabajo, pero no tiene experiencia laboral, y no 
tiene un oficio, ni formación. le da la posibilidad- de trabajar en 
una empresa y al Mi9M0 tiempo capacitarse. 
A la vez, al empleador podrá formar trabajadores con los perfiIes 



requeridos en su empresa. 

Tipo de contrato: 

Es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 AROS de e - 
dad, que en forma alternada se desempean en un puesto de trabajc.1 Y 
reciben la capacitación adecuada para el mismo en un Centro de For 
mación» 
Esta capacitación será acreditada al finalizar el contrato mediante 
un certificado validado por el Miniterio de trabajo y Seguridad 
Social« 

Requisitos: 

Hó haber cumplido .I.: 25 aiiosal Momento de celebrar 
O el contrato. 
V 
E - Tener autorización del padre o tutor si es menor de iS 
N 

S - No poseer experiencia laboral o formación previa. 

E 	- Contar con da aprobación del Programa de Formación del 
Plan de Alternancia. 

Si la empresa posee un Centro de Formación deberá con-
tar con la verificación del mismo mediante disposición 

A 	del. Ministetio de Trabajo y Seguridad Social. 

O Si la emptesa no lo posee, podrá convenir con un Cen 
R 	tro de Formación externo, ~lie° (:) wrivado, siguiendo 

el mismo procedimiento de veriticérción. 

puldtclán 	cima.,  mínimo (*4 meses y. limsta un máximo de 2allos. 

Jornada de trabajo 	tiempo de formación : 

La duración de la j¿:,toada de trabajo será la dispuesta por el 
convenio colectivo de trabajo aplcable ¿ la actividad o catego - 
'ría: para los menores de 14 a 16 aios, la estipulada en la L.C.T» 
(Artículo 187 y siguient( s)» 
Entre .el 25 :V. y el 50 	de la duración del contrato deberá estar 
destinada a la formación» 
El tiempo de formación podrá coneentrarse o alternarse con el de 
ocupación efectiva en el puesto de trabajo» 



Remuneración: 

Por el tiempo de trabajo correspon~á una remuneración acorde a 

la establecida por el convenio colectivo aplicable. y estará a 
del empleador. 
Por .el tiempo de formación el jóven recibirá un monto que será.  ' 

dete~ado en cada caso por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, que contempla gastos de refrigerio y traslado. • 

Los .pagos se efectivizarán a través de la Administración Nacional 

de la Seguridad Social, con recursos del. Fondo Nacional de Empleo 

Beneficios: 

- Le permite obtener un empleo en una empresa, amparado 
aY 

	

	 por la legislaCión laboral y las normas derivadas del 

convenio colectivo de trabajo aplicable a la activi - 
✓ dad o categoría en la q.Ae se des emp~ y percibir él 

y su grupo familiar las prestaciones de la Obra So - 

N .cial correspondiente. 
E - Le permite además, adquirir una capacitación que po 

drá acreditar frente a oosibilidades laborales 'futu 

ras. 

Beneficios: 

- Ouedan excentos del 100 	de las contribuciones a las 

1::. 	caja de jubilación correspdndientes, al INSSJP y a 
A 	las ex - cajas de asignaciones» y ';subsidios familiares. 

Trabajador discapacitado: 

Se duplican los plazos máximos de ..ontratacion. 

Trámites ,parOla formalización: • 

-- Presentar ante el Ministerio de Iraoajo y Seguridad Social o en. 

las oficinas provinciales de empleo (seg(An corresOonda), la sol
i-

citud de aprobación del Programa de rormación del. Plan de Alter -. 

nancia. 
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i..1 IR~dO T LA FO41AulON PROFESIONAL 

Antecedentes €t la República Argentina: 

Una de las principales preocupaciones del gobierno del O
ral. Perón 

(1946-1955) fue la de "capacitar a los trabajadores" y 
por primera 

vez en la historia argentina, el término Trabajo se asoc
iasi Educa-

ción. 

Así son creadas tos Escuelas de kapacitación Sindical qu
e a medida 

que pasa el tiempo se van multiplicando, tanto en cursos
 como en a-

sistentes. Se crean las Escuelas 1écnicas de Perfeccionamiento y 

Orientación Profesional. en las (lee los jóvenes pueden a
dquirir los 

Conocimientos y la preparación necesarios para integrar 
después, 

los cuadros de especialistas que la economía 'le la époc
a reclamaba. 

Hay otro aspecto que' cumple éste gobierno , es el relati
vo al a 	- 

prendizaje y trabajo de los menores. Se ►cumple per medio de un sis-

tema que combina dos acciones: la empírica del oficio co
n la teóri- 

ca de la profeSión. 	.  
El sistema era combiear esas dos acciones•e ir haciendo 

una cosa 

que le diera al hombte la capacidad manual y la experiencia necesa-

rias, y la capacidad intelectual para aspirar a perfecci
onarse y 

convertir ese oficio en un verdadero arte. Se• buscaban o
perarios 

fot mados en los curses de capacitación, después. perfecc
ionados en 

2do. ciclo e inducidos hacia la capacidad directa en. la 
Universidad 

Obrera (creada en 1952), que a partir del aSib 1955 se co
nvierte en 

la Universidad tecnológica Ñacisanal (U.T.W.). 

En est,4 Universidad Obrera se encauzaba a jóvenes que ya
 estaban 

trabajaedo en la especialidad elegida y, sobre esa base,
 se comple-

taban sus conocimientos teorice-prácticos. Sc ihvertían
 de 1.:541  "-

neva, los términos con que habitualmente se actuaba en l
a enseKanza 

técnic. 

• \ 

La Formación Profesional para el empleo: 

La Formación Pmefesional constituye, en la actualidad, u
na estrate-

gia que forma parte de la política social y permiteldar 
respuesta a 

las necesidades '.10 los erupos de población que se encue
ntran en si-

tuación de Desempleo o Subempleo. 
Apunta a atendev a sectores específicos que manifiestan mayores di-

ficula~ para insertarse en el sistema de .relaciones d
el trabajo: 

jÓvenes, ocupados ee actividades económicas de baja pr
oductividad, 

mujeres, discapacitados, actividades informales, etc. 

Nuestro país no contaba con una• política que articulara 
los dife - 

rentes ..portes en materia de Formación Profesional y 
los vinculara 

con otras definiciones y acciones en materia económica y social , • 

estableciendo el desarrollo de proeramas que aparecie
ran concatena- 

1 
1 
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dos con lee procesos de modernizecieu y ree~eeUeem económica. 
En otros ~mimos. se atiende a la deeinición de-ene política na - 
cional de Formación Profesional eewerceda en una política de Em 	- 
pleo. 
En el escenario de la Voreecion Ptee'esional Aoe actores S€ han mui-
tiplicado y la conciencia de eee me i. tiplicidad, unida al deseo de 
una coordinación efectiva y racional ehtre ellos, concebida  desdE, 
un eje. central. culmina con la con~ión de un nuevo modelo insti-
tueionaluel de un sistema de Fc~i:ión Peofesionel. 
El mismo apunta e. la foymulecion y pueste en marcha •.1 una política 
concertada y coneensuede de formetien, confiriendo al Minieterio de 
Trabajo.  y Seguridad Social el rcel de la coordinación y creeción del 
ámbito perticipativo pere definir e impulsar le política al respec-
to. 
La definición de una poli tica necionel de Formecieel contempla los 
objetivos nacionales en le materie. elle eleances y• ProYecciones,  
definide a partir de la ireciehleeee do todoe loe sectores involu - 
credos. Por otre perte. ~eotike I-. .‘116:?uaclóp dr; 3. • .‹s reepuestas a 
las neceeidedes económicee, a11.cicj, edecatives y laboretes« Esto 
permitirá un incremento de la ielewl.e.dieeoniel y .une significativa 
mejora de la calidad de los proceemee de formeción impartido% y una 
mayor optimización de loe reeureos disponibles. 
La descentratizeción ' le tedereli:lecion real de i.cD programas y 
modalidades operetives Imuniclpelie:eci(.`7n de le gestión) de forma - 
ción posibeliterá una redietribeeióe mee-juste de loe recursos (? - 
xiestentee, atendiendo Mee eeertedemente a las demen~ de los  
toree productivoe más dinewtcos. %a?' ;i como a lee grepoe sociales más 
afectadoe por los proceeoe de reesleuctureción económica y produc - 
tiva, eei como deeervolter medidee de formación en los peogramas de 
empleo. Le implemenÚleióe de eetrategiee diferenciadee en terminos• 
de Formecióe Profesioeel hecia dietintos eectores permitirá alaban - 
zar ureimpecto eobre el Empleo« 

La Subeecretaria deFormecion Peofeeiosialz 
• 

En el Ministerio de Irebelo y Gegursided Social, se creó le Subee 
cretarla de VOrmación Profesional, euyas funciones, entre otras, 
son les dé coneeibuír e cepaciter a los trabajadores pare un mejor 
desempeeo en el mundo leboral, de menera que setiefatjan los reque - 
rimientoe de le empresa y e la vez logren l.0 desarrollo personal y 
profeseonel. 
Pera el logro de Ostoe objetivoe, ee orieetan y crean nuevas in' - 
tencias que presentan a le Formación Profesional como un instrumen 
to de: cembio, €H' la medida que ofrece eervieioe en el campo de la 
educación. no escolar-izada con le perticipación del sector empresa 
riale  eendical y estetal. 
La Ley de Empleo,contempla•distinees modalidades de Contratación y 
Programas de•Empleo pare grupos espeCieles y eeteblece en el Art. 
12S que los servicioe de Formeción Profesionel incluyan accion6s de 



calificación, capacitaciÓn, reconversión, perfeccionamiento y espe-
cialización de los trabajadores. J_ee programas tenderán a la crea - 
ción del Empleo Productivon reinserción ocupacional de los trabaja-
dores desocupados; reasignación ocepacional derivadas de las refor-
ma% del seetor pubi i. e:o y la eeconversión productiva„ el primer cm - 
pie° de los jóvenes y su formaciÓn y perfeccionamiento laboral; me 
jora do la productividad y transformación de las actividades inllbr-
males. 
La Subseeretaría integra el Programa Social enunciado por el F'och 
Ejecutivo Nacional en forma conjunta con la Subsecretaría de Em 	- 
pleno„ a los efectos de fortalecer lagl incumbencias de la capacita - 
cien dentro del contexto de•los programas de generación de empleo 
que aquella promueva»  
Es función de la Subsecretaría de Formación Profesional, además, la 
atención diferenciada de temáticas que por su importancia requieren 
el desarrollo de programaciones especiales y contar con un espacio 
que posibilite incluír los proyectes que surjan de los. planes de 
desarrollo impulsados por el- F3obi.leeno Nacional o por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Goeial; 'para ello se pondrá en funcionamien-
to la RED DE FOR~MM.A .PROFESIONAL» LA finalidad de la misma, es la 
implementación de Un servicio que satisfaga las demandas surgidas 
de la aplicación de :Los proyecies eh coordinación con la RED NACIO-
NAL DE SERVIefOS DE EMPLEO y brinde servicios de asistencia técnica 
a los actores socialee involucrado`:. en Ja problemática laboral. Se 
estructurará a travós de los PROMOTORES DE FORMACION PROFESIONAL 
con desempeWo en las diifeé.entee jurisdicciones del país. 
La Red de Formación Profesional surge como consecuencia de la pro 
blemática que presenta la Formación Profesional a nivel nacional y 
provincial, la cual plantea la necesidad de implementar estructuras 
que permitan deearr011ar eetrateg3.ae, respetando las autonomlas y 
esferas de decisión de los gobiernes provinciales y municipales pe-
ro prcumx~lo instancias de diecusión, análisis y articulación que 
posibiliten el tratamiento de la Formación Profesional en forma in-
tegrad.Asimismo, se establece Un papel (:)ntribuyente con la Red 
Nacional de Seevicios de Empleo a tin de facilitar las acciones de 
la política de Empleo » 



RESEA HISTORICA DEL ;:.;THDICALISMO ARGENTINO 

El proceso industrial en la Argentina fue lento, por lo tanto el 
desarrollo del sindicalismo en el país no tuvo etapas de violencia 
como en Inglaterra, pero sí tuvo un carácter duro e intoleranteS. 
El Sindicaliemo Argentiho, ha etrevesado por diferentes etapasg 

a) 185J - 1919 
(:..g una :etapa manejada por el Anarquismo que era conducido por diri-
eentes extranjeros emigrados que desarrollaban sus actividades en 
un marco de ilegalidad. 	 . 	= 
En 1853, había un centenar de fábricas en las cuales el trabajo se 
desarrollaba con la concepción eeonómj.ca de la época. 
Con la inmigreciónsee produce una verdad ere evolución social que 
implicó que e•l ~ere de opererioe aumentara considerablemente y 
nacieran lasii primeras eeocíaciones de defensa de los intereseS la 
borales. 	 , 
A partir de 1975 se constituyen verdaderos sindicatos y en 1878, se 
produce . 1a Primer Huelga (de los Tipógrafos)»  
Los patrohes reaccionan con actitud hostilllacia los .trabaiacloreiii 
imponiendo multas a aquellos que hablaren o proyectasen asociacio - 
nc gremiales dentro de las fábricas.  
Se inicia el camino de la5 aspiraciones y objetivos.  
En 1890, diversos grupes socialistas se unen a entidades gremiales 
y organizan la celebración. del lro. de Mayos instaurado. como el Día 
del Trabajo y funden la FEDFRACION OBRERA ARGENTINA (F.O.A.). 
Durante las primeros alos del sindicalismo, el gobierno quiso ser 
prescindente. 
»entro de los sindicetesg lee ideologías más propagadas fueron el 
Marxismo y el Anergeiemo. 
El Siglo XX encuentra alsindicelígmo argentino conmovido y anár 
quizado, desarrollando actividades contra un empresariado 'suerte y 
un gobierno hoetil como consecuencia del accionar de los obreros 
que.edoptaban métodos anárquicos. 	 . . 
En mayo de 1901 se constituye un eongreso- de organizaciones sindi - 
cales de la Cepital Federal e Int.e~, surgiendo del mismo la 
creación de 1AFE1)ERACION OBRERA ARGENTINA (F.O.A») de filiación 
anarquista. 
En abril 'de 1902g se reeliza el 2do. congreso con 47 delegaciones.. 
sindicelee» 
De éste congrego ee separa un sector que funda la UNION.-GENERAL:DE 
TRABAjADORES (U.(:•i.T.) de ideales socialistas.  
En 1909, se produce el Ato. congrego de la E.U.A. y en él se cambia 
su denominación, ja que pasa a set- VEDERACION OBRERA REGIONAL AR-

GENTINA (E.O.R.A.) la euel declara en sus estatutos la abstinencia 
políti:ca. 
Sin embargo, en ese ~, con motiVo del lro. de Mayo se producen. 
los acontecimientos eeKelados, CQMO. "las jornadas de la semana ro 



ja" (de carácter luctuoso). 
En septiembre de 1909, nace la. CQUIVEDERACION OBRERA REGIONAL ARGEN-. 
TINA (C.O.R.A.) que resulta de la enión de La F.O.R.A. y la U.G.T. 
E n 	1912, se Produce el primer movjeiento importante del campesina - 
do cónocido como. "El grito de Aleorte". El movimiento adquiere im 
portancía en Buenos Aires y Santa U7(1. y en la ciudad!de Rosario se 
constituye la FE0ERACiON AGRARIA ARGENTINA (F.A.A..)» 
Entee 1912 y 1914, el arma preferida de los obreros Esas la huelga» 
Se produclen acontecimientos violentos que culminan. en enero de 1918 
con la denominada "Semana. Tragiee", 
No hay una unidad eindical y lee luchas intestinas mantienen a los 
trabajadores anarquizados y vieiendo en un clima de violencia. No 
obstante se obtienen conquistee. En el orden institucional, el go-
bierno refrendó-  las prineipales conquistee logradas, cemo ser: 
jornade de O horee. desceneo hebdomadario, protección e.el el trabajo 
de .los niKos, etc. 

b) 1919 - 1943 : 
Se produce una ciare ingerencie politice del Socialiemo. 
La culminación {:Ira la guerre en Europe produce una gran retracción 
económica•y una fuerte desocupeción. 
En 1922, %e reeliza el 5to. congreee de la.F.O.R.A„, del cual surge 
un nuevo orgenisme, le UNION SINOICAL ARGENTINA (U.S.A.). 
En 1924 se funda :i. CONFEOERACiON OBRERA ARGENTINA (C.O.A) por dis-
tintos sindicatos que se habian mentenido marginados de las grandes 
egrupaciones.antes formedas. 
El nucleamiento. sindical orgentino 
mos :F.O.R.A., UiS.A. y C.O.R.A. 
Esto persiste hes.t.emerzo de 1929 
C.O.A. se reünen en una fusión de 

c) 1943 -•19515 
En junio - de 1941-:, se produce la revolución que encuentra al Sindica-
lismo Argentino nucleedo en'2 C.G.T., pero al crearSh la Secretaría 
de Trebejo y Previsión, se produce un cambio total en la conducción 
del sindicalismo. 
Con una legisleción Laboral, iniceleda en 1943, se da el sustento 
para que el gobierno peronista pueda implementar planes político 
eConómicos contendo con una fuerze organizeda de trabajo» 
El .24 de 'febrero de :1.946 se prociaeen los Derechos del Trabajadora 
garantía del derecho a trabajar, a una justa distribución, a la ca-
pacitación, a la% condiciones dignes en el trabajo, a le preserva—
ción de .ta salud, al bienestar, a :La seeuridad social, a la protec-
ción de la femilia. al mejoreelento económico y.a la defensa do los 

se reunía en 3 grandes organis 

..n que representantes de U.S.A. y 
ambas organizaciones, creándose 

en 1930 la CONEEDERACION GENERAL PUL TRABA00 (C.(3.T.) que reune en 
(:?5i E? momento - a eáe de 200.000 afiliados. 
ANos má% tarde. la C.G.T. ee subdivide en dos, reconstruyéndose una 
nueve UNION SINDICAL ARGENTINA (U.S.A.)» 
Se producen escisiones y creaciones de nuevos organismoe como con 
secueecia de la lucha por el poder y las interferencies políticas. 



intereses profesionales. 
Durante ésta época crece la afiliación en forma notable y se levan-
tan en todo el país edificios sindisales. 

d) 1955 - 1961 n  
Esta etapa es la antítesis de la anterior,. pues el gobierno lid) pro-
picia, ni alienta, ni protege al sector obrero!' su actitud es mák 
bien do oposición y free° a la% pretensiones obreras: declaración 
de ilegakidad de las huelgas que .Se producen, el encarcelamiento de 
dirigentes gremiales, etc. 
El gobierno revolucionario desperopiza al movimiento sindical exis-
tente, pues los gremios en su conjunto no pueden olvidar tan fáCil-
mente las conquistas logradas, cowo tampoco el nuevo estado de vida 
y el status social alcanaado •en elperíodo 1943 - 1955. 
La C.G.T. es intervenida administrativamente. 
Se caracteriza por la transformación que el propio gobierno quiere 
introducir en el ambite sinddcal..proPiciando un nuevo régimen le 
gal de asociaciones proTeionales. 
No se i:oncreta la unidad si11c.1:i.(:: 1- 
En 1957 cuando la intervención convoca a un congreso normalizador 
se organizan epn 62 Organizaciones ' 32 Gremios Democráticos .y 19 
Gremio% (Comiu 

En 1958, durante el gobierno del Dr. Frondizi, se dicta la Ley de 
AspCiaciones Profesionales. (Ley 14.455). 
En 1959, se crea :La llamada. Comisión de los 20. 
El 16 de marszo de 1961, .el. gobierno hace entrega de los bienes e 
instalaciones de la C.G.T. intei-venida a la Comisión delos 20 (que 
es un nucleamiento integrado por diVigentes de las 62 Organizacio 
nes e Indepen(:Iientes). 

e.). 1963 - 191'3 
En enero .del '63 se reúne un Congreso Normalizador de _la C.G.T., 
del cual surge una, conducción , mixta (62 Organizaciones e In(Jepen 
dientes). 
Los objetivos del Congreso se sintetizaron en un programa avanzado, 
que incluía reivindicaciones políticas, sociales, económicas y la - 
borales. Este programa se entregó al nuevo gobierno encabezado por 
el Dr. Arturosillía. 
En 1964, , la C.U,T. puso en acción la primer parte del plan: marchas 
de protesta y actos callejeros. s 
En marzo se lanza la segunda etapa con tomas de fábrica y en junio, 
la tercera convocando a la movilización de los trabajadores y á la 
realización de Cabildos Abiertos en 'lodo el país. 
Se produce una ruptura en la C.G.T.: se alejan los Independientes. 
En e]. ~ 1965, se suscita un enfrentaffiiente en el seno de las 62 
Organizaciones, quedando conforMadas: las 62 Organizaciones: de pie 
junto a.Perón (José Alonso). y las 62 Organizaciones leales a Perón 
(Amiusto T. Vandor).  
Entre 1965-1966 se producen numerosos conflictos: paros de los tra-
bajadores de Luz y Fuerza, conflicto dé empleados municipales 'de la 
Capital. Federal. , 



En 1968, la C.G.T., se divide enn C.G.T. de Azopardo (dialo(:Iuista 
co el gobierno) e por otro lado C-G.T. de los Argentinos C de Pa - 
seo Colon (se enfvootó al gobierno ebiertem.ente). 

f) 197J -• 1976 n 
En mayo de 1973, asume el. gobierno el Dr. Cámpore y se suceden he - 
choe lamenteblee principelmente en el área eindicel. 
En el Per lodo 1973-1974 y ,,.tan después de la muerte del Gral. Perón 
se da una p...ice peetieipeeión del !:'e'l tor sindical, pero at'An así el 
movimiento obrero enfrentó de dielintee formae les decisiones toma-
das por el gobierno de le.  Gre. de Verán. 

g) 19W.y - 19W5 n 
Al produciree el YI de merzo de 1S' e, el golpe militar, «1 nuevo 
gobierno toma como uhe de sus . t."91 - JAIPris medidas el suspender 1 vi - 
gencia de :s. Ley 20.05 (gee ei- hebía dictado en diciembre del 72). 
El régimen militav trata de deeeetieular todo el andamieje sindical , 
mediante represión, torleve Y (W~leie 	de notorios dirigentes 
sindíceles, pero recién en novieehie de 1.979 promulea la Ley 22.105 
de un gran contenido intervencionite en tedo el aparato sindical. • 
Desaparecen de hecho las Confedereeionee (Organizaciones de Tercer 
Gred('1) G sea, la C.G.T. 
Tambie se les proteíbe a los eiediuelietee :t conducción y adminis-
tración de las Obras Sociel(^•e. 

h) 1993 - Actualidad n 
Al cesar el régimen militar el 10 de diciewbre de 1983, el pals 
entra en una organizeción democrAtice surgida de las urnas y una de 
las primeras medidas del gobiereo (presidido por el Dr. •Raúl Al e 
fonsín) es una Ley de.Mormalizelen Sindieal que encontró una opo - 
sicióh hostil por parte del movimiento sindicel. 
La oposieie5n del movimiento sindicol es mey fuerte, la C.G..T. eon - 
v°17.1. 	iS Paros generelee con uh feerte ~tenido político, Iceqt.W 
deriva en constantes cambios del Ministrd de Trabajo, Ya 
Si 	

que P11 cae 
seis aWoe de gobierno ee sucedieroe en dich5 cargo un sinnUmero 

de funcionarios» 

En 1989 asume la presidencia el Dr. Carlee S. Menem y contrariamen-
te a lo que ee presuponía aplice una política la cual no le agrega 
nada al movimiento eindical que se v* obligedo por la presión de 
las beses e cambiar el.'.eUpule. 
La nueva cUpule cegetieta, en un peimer momento totalmente identi - 
ficade con el gobie rno. no t-arde eh oponerse a él y comienze una 
nueve etapa tic- conftentecion, le cual efortenademente.  no e5 matiza-
da por hechos lementebles como loe eucedides en las décadas del '10 
el '20 y le del '70. 
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1. TRABAJO COMUNITARIO. ALGUNAS REFLEXIONES POSIBLES. 

a) Trabajo comunitario y cultura popular. 

La necesidad de comunicación esta integrada a la condición social 

del ser humano. Esta necesidad ha dado origen a diversas formas de 

intercambio e información. Se ha comprobado que los cambios en la 

naturaleza de la información pueden intervenir para modificar en el 

ser humano: 

- su vida social. 

- sus propias estructuras mentales. 

Esta información surge desde distintos tipos de factores (econó-

micos, sociales, culturales, religiosos y otros) y es escencial en 

la evolución de la cultura. 

Cultura, podemos ;concebirla como la totalidad de las manifestacio-

nes de una comunidad: su forma de ser, su organización social, sus 

proyectos, su trebejo, sus tradiciones, sus expresiones artísticas, 

su historia, en constante producción, es decir, un conjunto de bienes 

materiales y espirituales que produce y acumula el género humano en 

el proceso de su evolución sociohistórica. 

La Cultura Popular sería la capacidad de creación de un pueblo 

que recoge lo trasmitido por sus generaciones anteriores y lo reela-

bora, le otorga dinámica a su necesidad actual. Esta manifestación 

se contrapone muchas veces con sectores rígidos que deseean imponer 

su visión sobre "lo bueno", "lo bello", a partir de sus propias con-

cepciones ideológicas y sin tener en cuenta al "otro", como posible 

como semejante, desvalorizando y despreciando lo popular. 

La participación de los grupos en espacios que estimulen y contenga: 

la visión de la Cultura Popular posibilita el establecimiento de vín-

culos positivos, desarrollo de la creatividad y un efecto solidario 

multiplicador sobre el entorno. A estos aspectos no es ajeno lo e-

ducativo. 





se enseña. 

b) Trabajo comunitario desde su aspecto educativo, 

En nuestra vida cotidiana, todos los días, se producen situaciones 

de aprender y enseñar. A veces no se tiene conciencia. En las casas, 

en la escuela, en el trabajo, los padres con sus hijos, en un grupo 

en el barrio, en una visita a los vecinos, en una reunión de equipo 

y en muchas otras situaciones "se filtra" una experiencia. 

En el trabajo como Promotores Comunitarios ya sea como representantes 

barriales, militantes políticos, educadores, laicos, agentes de salud, 

técnicos, en todas estas tareas, también se aprende y se enseña. 

Pero ;.Cómo? 

La manera 

en que se enseña algo 
es tan Importante como 

lo que 

Generalmente se realiza estas tareas educativas de la manera en que 

se nos enseñó. Siempre se tiene, internalizado (adentro nuestro) un 

rol docente, construido desde los modelos de nuestros maestros, de 

nuestros padres, de las personas que han sido significativas en nuestros 

aprendizajes. Por eso, cuando uno se piensa en el rol de Promotor 

Social, se hace imprecindible revisar nuestras "matrices" de apren-

dizaje y enseñanza, nuestra historia educativa, encontrando las contra-
dicciones,,los distintos modelos, mitos, creencias, percepciones, 
representaciones sociales sobre lo educativo. 

Para ser educadores efectivos para la comunidad, para plantear una 

forma de aprendizaje centrado en la gente, muchas veces se necesita 

desarrollar enfoques muy distintos a los que 3C han experimentado 

hasta ahora y rescatar las mejores experiencias que ayuden a fortalecer 
a hacer concierte, un nuevo rol, el de educador popular. 





1 
¡Aprende esto y no preguntes 
por qué...bla...bla...bla.. 

Sí, señor.. 
Gracias... 

señor... 

1\(r: 

1 
1 Tengo mis 

dudas, en mi 
experiencia 

Estas imágenes, ¿te recuerdan alguna situación de t ►  vida? ¿Cuál? 

¿Te parece que esa experiencia te ayudó a "meter ideas"? 6 a ¿usa-

car ideas"? 

Es preciso que todos los que tenemos un papel educativo examine-

mos críticamente y exploremos distintos enfoques y maneras para 

enseñar y aprender con la gente. 

¿Y nosotros? ¿Cómo lo hacemos? 

¿Enseñamos de una forma autoritaria o para promover el cambio? 

Un acuerdo posible es que el propósito de la educación debe ser 
••• ••••..«...0...~.•••••••• ••M• 

ayudar a las personas a adquirr los conocimientos las habilidades 

y las destrezas necesarias para satisfacer las necesidades de  

la vida y estar capacitados para resolver problemas.N0  sólo los 

de regla de tres y álgebra, sino también los de la vida...superar 
obstáculos, resolver conflictos, tener conciencia de nuestra si- 

tuación y de los cambios necesarios para estar mejor. 





Pero ¿cuales son las necesidades humanas? 
Cuando se piensa en las necesidades básicas, siempre surgen como 

obvias: 

ALIMENTA CLON 

SALUD  
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TRABAJO 

VIVIENDA 

EDUCACION 

 

Social y políticamente aceptadas en este 

momento histórico, como tales, implican 

la instrumentación de Políticas Sociales. 

Pero hay otras necesidades que a veces no aparecen como tan 

obvias, que no siempre son tenidas en cuenta: 
• .1  

ER PROTAGONISTA DE LA PROPIA HISTORIA 

PARTICIPAR. 

CREAR - RECREAR. 

ACCEDER AL PENSAMIENTO REFLEXIVO. 

AUTOVALORARSE. 

r  

L 

, 	• 

Surgen de la idea de hombre y socie-

dad deseables. 

Esta distinción entre los distintos tipos de necesidades as re-

flejan en la forma en que se hacen los trabajos comunitarios. 

La consideración del conjunto de necesidades es condición impre-• 

cindible para lograr una rápida y cualitativamente superior satis-

facción de todas ellas. Es una manera de entender la calidad de 

vida, de transformar una sociedad, de ver al individuo las per-

sona, de una toma de conciencia sobre valores y disvalores de la 

sociedad. 
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rk, 
Para que estos modelos no sean los usuales... 

Colectivamente 

\,..-.1., 	-1 

Un Método..  
Más preguntas y 	participación. 
Más rescate de la 	experiencia de vida . 
Más reflexión crítica e intercambio. 

Más compartir conocimiento. 

Más autovaloración. 

Respetar el ritmo de aprendizaje de c/u. 

Modificar las maneras de pensar y actuar 

Fortalecer los lazos solidarios. 

I 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Se debe lograr una forma de enseñar y aprender que permita: 

Un conocimiento de la realidad 

que 	facilite: 
peol m 

-Detectar problemas. 
-Analizar críticamente sus causas.  

51Z -Profundizar en soluciones transformadoras de p 
Una sociedad con_gás juátícia social. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

> 
Relaciones horizDntales y democráticas. 

-Todos sabemos-Todos aprendem o á-Todos enseñamos- 

1 

  

buscando 

1 
1 

Ser protagonistas. 
7-1r 	 11-7 	
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c) Instituciones barriales. 

Las Instituciones Intermedias, cuya particularidad es el 

estrecho contacto entre las posibilidades de prestar un servicio 

y su destinatario, constituyen un canal privilegiado para convo-

car a la participación y la promoción social, ya que ésta sólo 

es posible en la medida que se entrelaza con la vida cotidiana y 

los intereses comunitarios más vitales. 

Muchos factores favorecieron mDdelos de vida signados por el .  

aislamiento, deterioro de lazos familiares y comunitarios, quiebra 

de vínculos solidarios, compete2cia esclavizadora, climas represi-

vos o discriminatorios en general que alejaron y dispersaron las 

posibilidades de crecimiento comunitario. 

Las Instituciones Intermedias - Comisiones barriales, Centros 

Comunitarios, Sociedades de Portento, Centros de Salud, Escuelas, 

Iglesias, O N 	-Organizaciones No Gubernamentales-, Sindicatos, 

Partidos Políticos, Asociaciones Profesionales l Asociaciones Cul-

turales,etc.- pueden constituir un camino de transformación social 

que permitiría llegar a condiconos de vida mds justas y solidarias .  

Por lo tanto, sería importante su fortalecimiento y su protago-

nismo. 

Las metas de las Instituciones Intermedias se ven interferidas 

en muchas ocaciones por los fa ,zto:res sociales, económicos, cultu-

rales y políticos que a veces haca pensar que las acciones son de 

dificil materialización. 

Para ello, una forma de despegar estos inconvenientes es tratar 

de mantener un diálogo permane -Ite y mutuamente retroalimentado 

con los destinatarios, aspirando hacer su parte para evitar la 

mecanización y robotización de los individuos. Estas metas deben 

contener la jerarquización del hombre y descubrir con él sus va-

lores y potencialidades, con lo caal podrá integrarse con su co-

munidad y enriquecerla, contribuyendo a conformar y fortalecer su 

identidad, fundada en el respeto mutuo y la solidaridad. 





1 Considerando que una de las estrategias posibles en el'trabajo 

comunitario es 21  fortalecimianto de las Instituciones Int9rmegas, 

se debería vigorizarlas para que : 
1 

-reflexionen criticaupLtL.que cerca están de 

las necesidades reales de la gente. 

- estimulen la solidsaliiad  social,  comprome-

tiéndose en el cumplimiento de sus tareas. 

- favorezcan la oarticiraciln comunitaria,  en 

sus decisiones, para romper con el concepto 

estático, que transforma al hombre en un mero 

"recipiente" de conocimientos. 

- promocionen un accionar creativo y transfor-

ma dor. 

- faciliten el aumento de la autoestima de la 

población. 

1( 

1 
A sí las Instituciones Intermedias podrían superar los modelos 

paternalistas, de subordinaci¿in, de falta de diálogo y comunica-
ción, la verticalidad de las decisiones y el dirigismo , contri- 
buyendo al log 	de una sociedad más pluralista y democrática. 

1 

La comunidad debe captar que es ayudada, 

pero que se la ayuda 
para que ella se ayude también. 

1 

Los grupos sociales estarán integrados cuando comprueben que 
loa ofrecimientos, tienen que ver con sus necesidades e intere- 

se* y serán. cumplidos. 

1 
1 





.Educación: ¿qué se asocia con esta2111ra? 

Algunas respuestas...,,,,' 

-1A recuperación de la cultura de origen 

de los integrantes, 

-7-59i-racilitación de soluciones 

a necesidades de todo tipos  

particularmente en sectores 

de escasos recursos socio/ 

Así por ejemplo, la sala de primeros auxilios o Centro de 

Todo lo antedicho refiere a la posibilidad de que las Institucio- 

nes y sus miembros se piensen como trasmisores de modelos educati-

vos. 

El campo de la educación organzada e institucionalizada está 

representado por Instituciones encargadas de instruir (escuelas, 

universidades).Es lo que se llama rducación  ramal.  
Pero hay grocesQs educativos  que exceden ampliamente los ocupa-

dos por el espacio formal en cada comunidad. Estas actividades, 

cuando están planificadas y sistematizadas son consideradas den-

tro del ámbito de Bducación  

Distintas formas institucionales se desarrollan en el ámbito 

comunitario, posibilitando: 

    

establecimiento de vínculos positivos, 

el :desarrollo de la creatividad, 

Salud, suele ser, en algunos lugares, el primer núcleo docente 

y asistencial que muchas veces es aceptado sin recelo. 

Desde allí se pueden emprender campañas de prevención e 

inmunización, la enseñanza de las madres cobre conceptos sani-

tarios-sociales para la crianza de sus hijos, nociones domésticas, 

sobre Cólera, Sida, sobre preparación racional de los alimentos, 
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reparación d$1 ropas, confección de prendas, y muchas otras. 

También las guarder/as, cooperadoras, clubes de madres pueden 

ser eficaces colaboradoras para evitar el ausentismo y el fraca—

so escolar. 

Estas Instituciones tienen un rol especifico, dentro del, barrio, 

algunas de ellas, están más' cercanas a las necesidades de la . gente. 

Todas ellas cumplen funciones educativas. Es lo que queremos 

enfocar cuando se habla de twes21Educativos en gl Trabaio  

Comunitario.  

Es importante la relación entre Instituciones,  que muchas veces 

están aisladas, para generar acciones de cooperación mutua 

y proyectos comunes. 

La acción de las Instituciones Intermedias 	debe indefectible— 

mente ser apropiada a la realidad de la población destinataria, de 

esta forma posibilitaran un incremento participativo social y 

un fortalecimiento de la comunidad. 





d) Rol del Promotor Social como 

agente edacativo/cultcral. 

El Promotor. Social desde el ámbito educativo y el quehacer cul-

tural, tendría que tender a ser un facilitador que estimule en le 

práctica el desarrollo de la persona, paraconocer sus valores y su 

dignidad, su accionar y pensar y buscar encontrar producciones del 

vinculo establecido entre la libertad individual y la responsabili-

dad social. 

Desde este lugar es necesario construir una educación que postule 

cambios no sólo entre educadores y educandos sino que conciba el a- 

prendizaje como una práctica orientada a elevar los niveles de 

conciencia e impulsar acciones transformadorgs de lo social. 

El Promotor Social -en un diálogo con la comunidad- 	desde su 

lugar, acompañará el desarrollo de su organización, en el mejoralien-

to de las condiciones y calidad de vida. 

Dada la compleja realidad social se tendrá que privilegiar una 

metodología de enseeianza/aprendizaje, generadora de espacios de 

análisis y discuci6n participativa que permita alcanzar próliuestas 

rápidas de promoción comunitaria. 

El resultado de la tarea, se verá favorecido, si el Promotor 

Comunitario, contemplara las necesidades e intereses de los indi-

viduos y de la comunidad en la cual se aplica y.si se 'respetan las 

creencias, costumbres - su cultura- y se trabaja con tolerancia 

y horizontalidad en los vínculos. Cada individuo debe ser estimulado 

en sus aptitudes, y a veces, debe ayudársele a descubrirlas, encau-

zarlas y debe ofrecérsela el medio de aplicarlas. 

Si el punto de partida de la tarea es participativo, será posible 

una comunicación que comparta valores comunes y afectos en un entre-

tejido de vínculos, en los cuales ea posible el crecimiento individual 

de las personas y de los grupos. 
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El accionar del Promotor Social desde la tarea educativa / 

cultural posibilitará le auténtica participación y hará de la 

cultura una energía creadora vinculada e la construcción de una 

sociedad mejor. Será junto a 3U grupo, generador de un modo de 

vida que sustente valores que configuren una cultura nacional 

y popular, que sirva de base para una propia identidad cultural. 

May formas, caminos posibles para llegar desde el área e-

ducativa a estos principios deseables, e un tipo de sociedad 

no autoritaria, 

Estas formas tienen que ver con metologias denominadas 

participativas. 

Un aspecto importante para cada promotor no es 

la realización  de un plan ideal'  sino Que  éste 

Se realice en y para la  comunidadjlonde_se  aP11- 

donde sea posible por ejemplo: 

Que los indivduos: 

sean capaces de ejercer opciones reflexivas 

y direcciones propias. 

h- sean críticos 	capacel, de evaluar las con- 

tribuciones hechas par les otros. 

c- utilicen su experiencia libre y creativamente. 





2 PROCESOS EDUCATIVOS. ALGUNAS CONSEDLRACIONES METODOLOGICAS 

u 
a) El taller. Posibilidad de abordaje comuntario como acción par 

ticipativa y transformadora. 

El término de taller se viene utilizando para designar. una diver-
sidad de actividades ligadas a. lo educativo y al [::ab ajo comunicatio. 

Pero, a qué nos refiere la palabra "taller"? A un lugar de traba-
jo, un espacio donde se crea, se arregla o se modifican cosas. Es un 
lugar de producción. 

Por eso, al referirse al :aliar en el ámbito de la educación, se 
identifica este espacio como un lugar de trabajo grupal, donde existe 
una producción grupal, dentro de un marco creativo y participativo. 

Se considera aquí al taller como una forma alternativa de ense-
ñanza/aprendizaje, porque: 

 

 

- Los fundamenta una concepción de educación para el cambio. 

- Plantea relaciones horizonales y democráticas. Cuestiona 
nuestros modelos internaliaados de enseñanza/aprendizaje. 
La relación docente-alumna es reemplazada por la de grupo 
de participantes, que activamente todos enseñan y aprenden, 
existiendo un coordinador (que según el proceso y carácterís-
ticas del grupo puede rotar en distintos encuentros). Se 
tiende a compartir. las responsabilidades. 

 

1 
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1 
1 
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- Tiene como punto de partida las posibilidades y necesidadeygLI  
del grupo. 	Los_ aprendizajes anteriores, las experiencias, 
las vivencias previas, son valorizadas y tomadas como punto 
de partida del conocimiento de la realidad. Es decir, que 
se parte de la práctica, de ].o que el grupo sabe, siente y 
vive sobre un problema. 

- Tiene como uno de sus objezivos la detección de problemáticas. 
analizando sus causas y bucando solucionarlas de una forma 
transformadora. 

En la planificación,desarrollo y evaluación de cada taller, 
se trabaja teniendo en cuenta la satisfacción de todas las 
necesidades humanas (obvias y no tan obvias) 

- Tiene como una de sus principios orientadores el de "aprender 
a aprender", tomando a la persona integralmente: se propone 
aprender a...pensar 

sentir 
actuar 

1 
14 
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