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La comisión se llevó ade
lante con la metodología de 
seminario-taller, donde se 
trabajó el tema de modelos 
organizativos a partir dé ex
periencias concretas y reales 
de las organizaciones pre
sentes, aprendiendo atravez 
del diseño de proyectos, par
ticularmente de proyectos or
ganizativos.

Conclusiones:
-Necesidad dé tomar 

el proyecto integrado al tra
bajo cotidiano de la organi
zación, trabajando con obje
tivos claros.

-Necesidad de en
cuadrar los objetivos en es
tructuras macroeconómicas y 
sociales, pero intervenir por 
medio de proyectos en ámbi
tos concretos y al alcance de 
las distintas organizaciones.

Como propuesta or
ganizativa se pensó en:'

-Tratar de combinar 
las actividades para que cada 
participante pueda estar en 
otras comisiones ó talleres.

-Ampliar la duración 
del encuentro y que haya ma
yor heterogeneidad de partici
pantes, tanto de organizacio
nes como de provincias.

Como metodología para la creación del Consejo de la Juventud se 
decidió en primera instancia articular las tareas correspondientes para 
promover la creación de Consejos Municipales y Provinciales puesto que 
favorecerán la gestación del Consejo Nacional de la Juventud.

En este marco se decidió concentrar los esfuerzos en la 
conformación del Consejo Municipal de la Juventud en la Capital Federal 
tomándolo como punto de partida y, paralelamente, trabajar en la 
formación de espacios de concertación en la Provincia de Mendoza y el 
Partido de Lomas de Zamora, Pela, de Buenos Aires (Conurbano 
Bonaerense), por ser estos lugares donde el trabajo de las OSJ se 
encuentra mas desarrollado.

Asimismo se decidió continuar participando de la Mesa de 
Concertación Juvenil integrada por diferentes organizaciones Nacionales 
de jóvenes de nuestro país.

Se resolvió emitir un comunicado de prensa sobre la reforma 
constitucional, donde se señale que los aspectos juveniles no están 
contemplados en los proyectos de reforma y la necesidad de incluir en el 
mismo la participación de entes no-gubernamentales en el desarrollo de 
las políticas sociales del país.

Se determinó abordar la problemática de la mujer joven a partir de 
un diagnóstico para puntualizar las necesidades y desde allí elaborar 
estrategias de trabajo para presentarlas en la próxima reunión de la Mesa 
Federal.

También se resuelve crear un espacio que se encargue de la 
coordinación de módulos de capacitación. La Fundación Generación 2000 
se compromete a hacer llegar una propuesta de capacitación a la 
Comisión Directiva, quedando abierta la invitación a que cualquier 
organización presente una propuesta de capacitación para llevar adelante 
a partir del ano 1994.

Se determinó que el 5® Encuentro Nacional se realice entre los 
días 8 al 10 de Octubre de 1994, y los lugares propuestos serían la Pcia. 
de Buenos Aires o la Pcia. de Tucumán. A su vez para continuar la 
consolidación de las actividades del ano 1994, se realizarán cuatro 
encuentros de la Mesa Federal, esto aprovechando los encuentros, 
jomadas de capacitación o actividades regionales que se realicen.

Por último se destaca que en el transcurso del próximo año 1994 
vence el mandato de la actual Comisión Directiva por lo cual se realizará la 
elección de las nuevas autoridades.



ancuentro OSJ
En ios días 10 y 11 de diciembre del 93, se desarrolló en 

Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el 4íq Encuentro Nacional 
de las Organizaciones Solidarías de los Jóvenes (OSJ), donde 
participaron jóvenes de diferentes organizaciones de todo el país.

El sábado, los distintos grupos, instalados en el camping 
La Delfina, sesionaron en distintas comisiones, en tumos de tres 
horas por la mañana y otro tanto por la tarde. Vale destacar la 
buena predisposición de los tallerístas y de los participantes de 
cada comisión, que pese al cansancio por el viaje y por el 
implacable calor entrerríano, no tuvieron problemas en reparar a 
la sombra de los árboles y participar en las discusiones. Tuvimos 
una buena atención por parte de la gente del cámping y notamos 
una esmerada predisposición de la comisión que organizó el 
evento. A la noche de ese mismo día, los diversos grupos 
eligieron la mejor manera de divertirse: algunos se quedaron 
escuchando un recital de rock, otros se fueron a conocer la 
ciudad, otros prefirieron apurar algunas cervezas en el bar del 
cámping y algunos otros optaron por irse a las carpas a continuar 
la noche.

El domingo se vistió de una despedida que se dió con ¡a 
lectura de las conclusiones que cada comisión había sacado 
de su trabajo, conclusiones que les ofrecemos en las lineas 
siguientes.

-Durante el desarrollo de la comisión se 
intercambiaron experiencias de los compañeros de las 
provincias de Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires, Tucumán 
y Capital, acerca de las actividades que ellos realizan en 
cada una de esas provincias.

-Se intercambiaron los materiales gráficos 
producidos porcada organización y/o institución.

-Se fijó que independientemente de las comisiones 
en las que se haya participado, todas las organizaciones del 
país pueden tener al Boletín de las OSJ como medio para 
difundir sus actividades, publicitar sus servicios, expresar 
inquietudes, plantear alternativas de trabajo y enviar material 
periodístico (notas o fotos).

-Con respecto a esto último, se fijó como fecha última 
de entrega del material periodístico (notas o fotos) el 1® de 
marzo de 1994.

-Durante el desarrollo de la comisión, se instaló una 
radio abierta donde se contó con la participación no solo de 
la gente de la comisión, sino de las demás organizaciones. 
Además, un equipo de tres personas de la comisión se 
encargó de entrevistar a participantes de otras comisiones a 
fin de conocer detalles sobre el desenvolvimiento de las 
otras actividades.

-Se llegó a un acuerdo previo para conformar un 
concurso para encontrar un logo para las OSJ donde pueden 
participar todas las organizaciones, aunque todavía no están 
definidas las bases.

'---------------- - -- --

Proyecto
-Realización de un seminario ta
ller sobre educación no formal. 
Objetivos
-Lograr un intercambio de expe
riencias que sirvan para capaci
tar en el campo de la educación 
no formal. '
-Construir espacios de discusión 
para las organizaciones, dónde 
trabajar el tema de la educación 
que se da desde y en nuestras 
organizaciones.
Justificación
-Después de discuciones dentro 
de la comisión y de realizar una 
pequeña encuesta entre partici
pantes de este encuentro, vimos 
la necesidad de capacitación, 
tanto teórica como práctica en el 
tema de la Educación que se da 
y se puede brindar desde nues
tras ONGs.

-Horneros del Sur se 
propone como organizador, con 
el apoyo de los integrantes de la 
comisión de Educación.

Conclusiones
-La educación informal 

es la que dan nuestras organi
zaciones.

-Es mas creativa que la 
formal. Tiene en cuenta las reali
dades de la gente y permite 
brindar las herramientas nece
sarias para el desarrollo de 
ellas.
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L
as Organizaciones Solida
rias de los Jóvenes se en
cuentran inscritas en el exten
dido fenómeno de los nuevos movi

mientos sociales en nuestro país, 
sobre el que se ha depositado una 
enorme carga de expectativas y es
peranzas sobre su capacidad para 
resolver las carencias que sufre la 
sociedad.

El valor que cobran estos 
nuevos movimientos sociales y la 
probada participación masiva que 
los jóvenes tienen en ellos nos obli
ga a pensar cuál es el rol que nos 
toca jugar en esta circunstancia his
tórica.

En primer término, creo 
que convendría no sobredimensió- 
nar el alcance de estas experien
cias para no abortar este fenómeno 
endilgándole virtudes mágicas (que 
de ningún modo pueden tener) para 
solucionar los problemas estructura
les de la Argentina.

En segundo lugar, me 
parece que el rol de los jóvenes 
en este desafío debe ser protagó- 
nico, no porque ios medios de co
municación muestren a ios jóvenes 
como el modelo estético a imitar en 
una sociedad desarrollada y feliz. 
No porque resulta inevitable, debido 
a que los jóvenes aún mantienen la 
ilusión de que todo puede mejorar, 
como si fuesen tontos que creen 
que las cosas mejoran con sólo de
searlo.

El rol de los jóvenes en 
este desafío debe ser y es protagó- 
nico porque su potencialidad de 
cambio, su versatilidad y su volun
tad política manifiesta los convierten 
en los principales actores de un mo
mento histórico, cambiante y turbu
lento en el que Ips. roles de todos 
los actores de la sociedad se han 
ido modificando. ■ •

Uno de 1ós ejemplos mas 
patétrCDSide esta mutación quizás 
sea el sindicalismo; que a raíz de 
las poftíícás de ajúste, de achica
rá ento y dé priy|tiz¿Ólc»ses mdiscri- 
Rradas ha vis! .u. -.i n .jarse su 

ar y íentamenié ha ido perdiendo 
fuerze y poder.

Lo mismo pcu’re COjJ 
otras estructuras qu'áhesta no tiacá 
rrur'lros. iros representaban 
láíes d» . -a sociedad y hoy co
mienzan o deberían comenzar a re- 

JIM ícr?miWse y a cuestionar cuál es su 
99 destijt&ystjs objetivos si no quieren 

psróer saetido y. desa parecer.
JÉ ¿ Pero fundamentalmente

NUEST
¿osLa autonoml 

jó\ r la 
representación,y el 

rol de los jóvenes en 
la actualidad, 

aparecen como 
algunas puntas del 
documento en que 

consistió la 
exposición central 
de las O.S.J. en el 

Encuentro de 
Mendoza (1992), 
que representa la 

expresión más 
acabada de la línea 

de pensamiento que 
inspira nuestro 

trabajo.

es el sujeto social y político el 
que ha cambiado. Mientras hace 
diez años se pensaba en un hom
bre, en el estereotipo de un argenti
no como una persona que provenía 
de una familia, que lo enviaba a re
alizar sus estudios, que podía vivir 
de su trabajo y mandar a sus hijos a 
la escuela, que gozaba de los bene
ficios sociales que un Estado pro
tector le confería, parece que 
ese sujeto idealizado ya no ex¡s;e 
en virtud de un brutal proceso de 
marginación económica, social, po
lítica y cultural.

Estos cambios profundos 
y violentos no sólo han generado 
una variación y un desconcierto en 
los actores sociales sino que origi
naron un vacío entre los sectores 
excluidos y una cúpula o círculo ce
rrado donde se deciden todas las 
cosas, donde se decide el destino 
de todo el resto de una población.

A pesar de todo, la nece
sidad humana de pertenecer a al
go, de ser parte de una idea o de 
un proyecto contenedor que nos 
permita trascender en algún sen
tido sigue subyaciendo en cada 
uno de nosotros.

Esta necesidad de perte- 
-L-i =. opuesta a la atomización 
qus e i stema nos impone, es la 
:. ? roa vida a estos nuevos movi- 
- e-tos sociales.

Así se han ido generando 
■: —as de participación y organiza- 
: no convencionales, con sus 
p .ropas características, que poseen 
una ortodoxia bastante relativa. 
Donde los conceptos que guían a 
las acciones se vinculan más con 
una práctica social y una metodolo
gía que con un dogma rígido que 
las impulsa.

Tampoco se trata de la 
búsqueda del poder o del acceso a



los círculos exclusivos del poder de 
decisión lo que necesitaría de un 
proyecto o de una organización je
rarquizada. Muy a pesar de las san
grientas disputas y de los internis- 
mos, la experiencia de varias déca
das nos demuestra que para modifi
car un estado de inequidad social 
no basta con llegar al poder, ya que 
ese poder sólo podrá ejercerse si se 
aceptan los condicionamientos in
ternos o externos.

Los jóvenes le han ido im
primiendo a estos nuevos movi
mientos sociales características in
herentes a su condición: una gran 
capacidad para adaptarse y respon
der a las nuevas problemáticas, un 
mayor arrojo en cuanto a su abor
daje y hasta se ha ido instalando un 
concepto de autoridad que va des
terrando aquella vieja obsesión fatal 
de la horizontalidad y el verticalis- 
mo. En estas formas sociales lo que 

pesa es la autoridad a partir de la 
legitimidad, de predicar con el ejem
plo y codo a codo con el resto de 
ios compañeros. Esta legitimidad va 
otorgando una representatividad tan 
fuerte y tan potente que la discusión 
de ‘verticalismo u horizontalidad” 
queda descolocada. A pesar de lo 
disperso y, a veces, contradictorio 
de estos nuevos movimientos socia
les, una nueva escala de valores va 
recogiendo a las pequeñas formas 
de organización estableciendo los 
parámetros comunes de su pensa
miento y de su accionar.

Uno de estos valores en
cabeza esta escala, cargado de una 
fuerte connotación juvenil. Todas 
estas manifestaciones, sean 
rácter rural o urbanas, que tangán'- 
que ver con el trabajo, la ecología, 
la minoridad, la cultura, la recrea
ción o la capacitación se sostienen 
sobre una firme defensa de la au-

idea?

tonomía. Todo puede discutirse 
menos nuestra autonomía de deci
sión, con cualquiera puede discutir
se, siempre y cuando no se discuta 
ni se ponga en dudas que nuestras 
cosas las decidimos sólo nosotros. 
Este valor distintivo no puede dejar 
de tenerse en cuenta, no sólo para 
calificar su potencialidad sino para 
que no se vuelva en contra y termi
ne acotando las experiencias y con
virtiéndolas en islas que se reduz
can a su propio proyecto.

Aquí aparece bien defini
do el rol de los jóvenes al frente de 
este momento histórico. Para que 
esa desintegración y aislamiento no 
se produzcan es imprescindible arti
cular este cúmulo de experiencias 
disímiles, heterogéneas, variadas 
pero comunes en cuanto a sus ob
jetivos generales y práctica social; 
creando nuevos modelos y reem
plazando a los que están perimidos.

De esta manera, podre
mos iniciar el camino que nos per
mita articular nuestras pequeñas 
experiencias y transformar los nue
vos movimientos sociales de un mo
vimiento con un sentido y un objeti
vo claros: establecer una práctica 
integradora con pautas más justas y 
criterios de justicia distributiva.

Asumir como jóvenes es
te rol protagónico de construir nue
vos modelos, en una sociedad con 
la crisis de representatividad que vi
ve la Argentina, no sólo parece sino 
que constituye realmente un desa
fío. Desde dónde, cómo y con 
quiénes se construye, es la pro
puesta. Y fundamentalmente: cómo 
se integra a esa enorme masa de 
gente que ha quedado como reflujo 
de todos los grandes cambios y, 
que más allá de posicionamientos 
políticos y cuestiones sectoriales, 
se trata de personas de carne y 
hueso que sufren día a día las con
secuencias de la marginados y em
piezan a conformar eí nuevo sujeto 
político y social he nuestro país.,

El desafío número uno es 

grasj.üñ Con i "franja de. la 
población'que se fia quedado fuera 
dai sistema. Y no'sdamnmo'ya'no 
ferma peú'té del aparato "productivo, 

'uuco ■: Sino que no existo ni siquIerga^E 

' menta» cylposa s Jelos que medran
conln. esxdL^ón de las máys&áíh'Y 
lo qije as mucho psor: rj siquiera 
parece arJstir en el pensamiento de 
quieñestjdeciden el de&rnojiel país.
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Como si fuera poco, las 

nuevas generaciones tampoco po
demos avisorar las posibilidades fu
turas de formar parte de una socie
dad integrada o, al menos, integra- 
dora. El modelo parece cerrar para 
unos pocos de modo implacable.

Descubrir el sentido de los
nuevos movimientos sociales y otor
garles trascendencia nos exige ade
más encontrar las herramientas ade
cuadas a este nuevo proceso, para 
no encarar nuevas empresas con 
viejos instrumentos, propios de ex
periencias frustradas que, si no sa
bemos discriminar y analizar, pue
den conducirnos a viejos fracasos 
aunque los caminos sean otros. En 
este orden de cosas, debemos in
tentar abandonar la política del slo
gan que supone que los problemas 
se solucionan con sólo mencionar
los. De nada sirve ya hablar de la 
base popular como reaseguro menti
roso de un proyecto salvador cuan
do esta se ha convertido en pobla
ción marginada imposibilitada de ac
ceder a sus derechos más primarios.

Inútil es adjudicarse rótu
los como el movimiento obrero orga
nizado cuando cada vez son menos 
los que pueden trabajar y vivir de su 
trabajo, y su organización, tanto co
mo la representanvidad de sus diri
gentes, es cada vez menor. Ya no 
convencen los slogans de las filas 
universitarias, de las instituciones re
presentativas que ya no representan 
a nadie, o del aporte de los sectores 
profesionales que en vez de poner 
sus conocimientos al servicio de la 
solución de los problemas de la gen
te se ganan ¡a vida midiendo la indi
gencia y contándole a la gente déca
da tras década que tan mal les 
va.En contraposición, la propuesta 
es la capacitación y formación de di
rigentes juveniles que operan en el 
espacio social y que pueden apren
der las cesas que se necesitan hoy y 
prever las que harán falta mañana.

Cómo se generan recur
sos. cómo nos relacionamos con es
te nuevo Estado, cómo incidimos en 
las políticas sociales públicas desde 
nuestro lugar, cómo hacemos para 
que el Estado (que tantas funciones 
económicas delegó a entidades pri
vadas) delegue conséftsuadamente 
funciones sociales a las ONGs quie
nes son las mas adecuadas para lle
varlas a cabo; cómo nos relaciona
mos con otras ONGs, cómo se ad
ministran nuestras propias organiza

ciones, cómo se multiplica esta ex
periencia social, cómo se capacitan 
líderes...

En una Argentina que 
margina y segrega, que excluye y 
discrimina, resulta urgente abando
nar la política del slogan y el discur
so del poder reeplazándolos por la 
construcción de espacios propios 
que por su legitimidad sean el 
punto de partida de una salida co
lectiva. Y aquí aparece una cuestión 
esencial. El rol de los jóvenes debe 
ser protagonico también en su acti
tud de integrar a este proceso al res
to de la sociedad independiente de 
su edad o su experiencia. Cometer 
el error de creer que este desafío es 
propiedad de una generación de jo
venetes iluminados y voluntariosos 
será pecado de soberbia que nos re
trotrae a fracasos históricos por to
dos conocidos.

No se trata de un proble
ma biológico. El aporte de aquellos 
que pese a los desencuentros y los 
golpes recibidos están dispuestos a 
dar lo mejor de sí también forma

EXEO JOVEN: CONVENIO DE COLABORACION
Entre las Organizaciones Solidarias de los Jóvenes, y la 

Fundación Argentina Solidaria, FUNASOL con domicilio legal en 
San Miguel de Tucumán, representada en este acto por su 
presidente Arq. Horacio Lobo, se celebró un convenio de 
colaboración alrededor de la Expo Joven, evento que 
congregará distintas expresiones culturales solidarias a 
realizarse en septiembre de 1994 en la ciudad de Tucumán. 
Los aspectos más importantes pueden apreciarse a través de 
algunas de las cláusulasdel acuerdo: ...PRIMERO: Dada la 
importancia del proyecto Expo Joven Tucumán. las O.S.J. 
brindará todo su apoyó en lo concerniente a las gestiones que se 

I deban hacer desde Buenos Aires, desde conseguir el auspicio de 
Unicef, lograr que organismos de juventud de la nación le den el 
auspicio a dicho evento, etc. SEGUNDO: Impulsar la participación 
de los miembros de las OSJ de las provincias de Mendoza, Salta 
,Jujuy, Santiago Del Estero. San Luis. TERCERO: Posibilitar la 
impresión del material gráfico del evento. CUARTO: sugerir los 
papelistas para los distintos seminarios, y charla debate, a 
realizarse dentro de la expo joven QUINTOUas OSJ participara 
junto con Unicef, si esta firma el convenio, en la elaboración de 

. los criterios de distribución de los recursos obtenidos del evento, 
para su posterior distribución con organizaciones locales que 
trabajen con la problemática de la infancia ...

parte de esfe desafío generacional. 
Porque en definitiva lo generacional 
se remite a la posibilidad de ubicar 
en un momento histórico un proyec
to político con hombres que sean ca
paces de representarlo y de respon
der a una nueva escala de valores 
que tienda a modificar un estado de 
injusticia y desamparo como el ac
tual.

En esta construcción, la 
tarea de las Organizaciones Solida
rias de los Jóvenes vienen desarro
llando a lo largo y a lo ancho del pa
ís posee una importancia vital y fun
damental. En cada rincón, en cada 
pueblo, en cada ciudad. Con una 
práctica cotidiana participativa, co
munitaria y solidaria que poco a po
co se va convirtiendo en un distinti
vo. En el intercambio de estas expe
riencias se ira forjando el discurso 
que manifieste esa conciencia gene
racional y le otorgue coherencia y 
proyección.

El desafío y el compromi
so de las OSJ reside en transformar
nos en el nervio motor, en el ele-



mentó dinaorzador de este proyecto 
generacional. .El camino recorrido a 
partir de 1990, la experiencia com
partida hasta aquí y la voluntad de 
desarrollar este desafío, sino que 
nos obliga a ver una realidad cuya 
negación nos impedirá crecer como 
organización y como propuesta, la 
mayoría de los jóvenes que desde su 
lugar trabajan solidariamente y con
forman los nuevos movimientos so
ciales no se encuentran aún en este 
espacio. En cada provincia, en todo 
el país, hay pequeños grupos que 
necesitan ya una respuesta, una 
mano, alguien que escuche su pro

puesta y su voz.
Nuestra tarea es encon

trarnos con todos esos jóvenes. Nos 
alienta la sospecha de que estamos 
trabajando con concepciones y he
rramientas parecidas ya que todo 
movimiento de naturaleza social o 
política es precedido por la aparición 
de códigos y valores de carácter cul
tural. Esta nueva escala de valores 
que tímidamente va esbozándose 
puede parecer hasta básica. Pero fi
nalmente es el único elemento que 
puede garantizar que este proyecto 
generacional crezca con la suficiente 
fuerza y legitimidad como para con

tradecir lo establecido y recuperar fa
cultades esenciales como la partici
pación y la representación de los jó
venes. En pocas palabras, la posibili
dad de decidir en una sociedad de
mocrática.

Más aún: estos nuevos va
lores y códigos solidarios que guían 
a las Organizaciones Solidarias de 
los Jóvenes y que también cohesio
nan y guían a un amplio espacio so
cial no solo constituyen un reasegu
ro, sino que son la prueba concreta 
de que hoy ese proyecto generacio
nal esta dando sus primeros pasos. a

MESA DE CONCERTACION JUVENIL: ACTA DE ACUERDO
Buenos Aires, 27 de diciembre 1993

Las organizaciones abajo firmantes, nos 
proponemos promover y potenciar la integración, la 
colaboración, y el consenso en el campo juvenil.

Para ello constituimos la Mesa de 
Concertación Juvenil como un espacio de 
participación y cooperación entre las organizaciones 
no gubernamentales de jóvenes de alcance 
Nacional/Regional.

Nos proponemos como objetivo:
-Generar las bases políticas y sociales para 

la constitución de un Consejo Nacional de la 
Juventud.

Asumimos como principios fundamentales 
la defensa de los derechos humanos y la 
participación democrática y pluralista, impulsando el 
federalismo y basándonos en el consenso; 
fortaleciendo y defendiendo los valores sostenidos 
por la democracia y promoviendo la defensa de los 
derechos de los jóvenes.

Por lo expresado, nos proponemos las 
siguientes líneas de acción;

-Ampliar la convocatoria a todas las 
organizaciones de alcance nacional/regional, 
comprometidas con el trabajo de la promoción juvenil.

-Promover la constitución de espacios 
similares en los diferentes puntos geográficos del 
país, en los niveles provincial, comunal o local.

-Definir los lincamientos, mecanismos e 
instrumentos que contribuyan a la creación del 
Consejo Nacional de la Juventud.

-Sostener relaciones con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales 

e internacionales.
■Contribuir a la puesta en común de las 

diferentes propuestas y/o proyectos en el campo 
juvenil.

-Promover la cooperación mutua entre las 
distintas organizaciones.

-Promocionar las actividades realizadas por 
las asociaciones juveniles.

La Mesa de Concertacion Juvenil esta 
constituida por:

Las organizaciones sociales, políticas, 
gremiales, estudiantiles, del área de la producción, 
culturales y religiosas; con personería jurídica o 
antecedentes comprobables que demuestran su 
extensión territorial en el campo social; integradas y 
dirigidas por jóvenes, con representación de alcance 
nacional/regional.

Podrán participar de la Mesa aquellas 
organizaciones nacionales/regionales que reDnan las 
siguientes condiciones:

a-Tener como finalidad la promoción de la 
participación de los jóvenes, acreditando 
fehacientemente un trabajo social en el campo 
juvenil, promoviendo la participación democrática.

b-Estar integradas y conducidas por 
jóvenes.

c-En el caso de las organizaciones que 
emanan de otras con fines más amplios, disponer de 
órganos propios incorporados a sus estatutos.

Este acta acuerdo será firmada por las 
organizaciones autoconvocadas y aquellas que, no 
participando aún, asuman estos objetivos y quieran 
sumarse a esta propuesta. ■
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EDITORIAL¿UNA ONG HACE POLITICA?

Ya muchos dentistas sociales han récórjocidó/fa éxis-; 
tencia de un nuevo movimiento social nacido de la mano del 
paulatino abandono del Estado de sus responzabilidades socia
les. En este sentido, las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), pues de ellas se trata, adoptan.
barriales, cooperativas prestadoras de servictóSL a Ut 
dad, fundaciones, hogares para menores en riesgo, movimiérP 
tos vecinales y ecologistas, radios comunitarias, publicaciones, 
etc.

Mas allá de estas consideraciones generales, debatir

rCIA'feBSAS.
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Coop. Sur 
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Villa Lamadrid 
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Fund. Crecer 
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en torno a la naturaleza de sus actividades -¿pertenecemos al 
mundo de la política?, lo nuestro también es política?- es la ta
rea pendiente. Sin embargo, no debemos dejar de lado que de
finir objetivos forma parte de.una scrmulación política y que de 
algún modo, la tarea diaria se transforma en accióflpolítica.

Si esta especie de principio forma parte d&i.dés^rrollo 
de nuestras organizaggíj|sj estamos haciendo política aunque 
no de la misma naturaleza a la que nostienen aoo^ymbradcs 
nuestros dirigentes. ', .

Por ello, debefhM enfrentar eFdB^Síglo.qúe..ámR^S: 
ña la actividad política recuperando su sentido para toda la so
ciedad, la búsqueda ^| bien común. Así,, sostener que nues
tras organizaciones hacen política no debe avergonzarnos,
más bien debe invitarnos a terminar cofl^t^rincipio regidor de 
muchos de nuestros dirigentes, “él fin justifica fas medios”. Esta 
definición se puede identificar fácilmente para una generaron 
con la metodología política ejercida por los militares durante el 
proceso y por todos los consiguiente ® democráticos.
Para muchos jóvenes, incluso aquellos^® están seguros de 
“hacerla”, el “hacer política no está nadta,cJa^^sp..c<»|ptien- 
de y, en general, se le trasmite la forma tradicional, la mal vista, 
la utilitarista e inescrupulosa. Los problemas sociáíés"qúeWr
aquejan al país, son responsabilidad de la falta de política; no 
de la escasez de técnicos y profesionales como muchos supo-
nen

Fundación Generación 2000.

> e.impedir 
r agüe los 
'a cfasarro

culmine en uná.mieva 
país donde las ONGs

Por eso, recuperar Impolítica 
que la finalidad política justifique fas medios ¡y
medios justifiquen ética y 
llar), puede ser el eje déun 
forma de conducir el tullirá 
ocupen un rol fundamental.

Este boletín es una publicación de las 
Organizaciones Solidarias de forJóvenes. 
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